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PRESERTACIOH 

La inquietud que motiv6 a realizar el presente estudio naci6 
al observar (•) la precaria aituaci6n de la poblaci6n 
tla•calteca: comunidades enteras que, pasada la temporada de 
labOres aarlcolas, quedan habitadas Gn1camente por mujeres y 
niaos, en tanto que los J6venea y Jefes de familia tienden a 
emi1rar a diferentes lu1area del estado o del pala en busca del 
in1reso que no pueden 101rar en su propia tierra; la tenencia de 
la tierra presenta un cuadro problemltico, debido a su 
acaparamiento por parte de terratenientes 1 arrendatarios, 
quienes las dedican a los cultivos m1s· rental>les -hortalizas, 
cebada, sor10-, en tanto que el resto del territorio cultivable 
presenta una e•cesiva parce1aci6n propiciada por esos factores 1 

por la alta densidad de poblaci6n. Ademla, la falta de 
calificaci6n de la mano de obra local la pone leJos de las 
condiciones requeridas por las industrias recientemente 
establecidas: petroqulm1ca, metal-meclnica y autopartes, entre 
otras. Todo ello contribuye contradictoriamente a mantener el 
baJo nivel de vida en la zona. 

1 (1 "Hllll HUfll IWlf .. 11 ftflfiMCll •lrlCll •ntt ti trHljt 1111111• fl'I 11 liltcCi61 llllrtl .. C•ctci61 
lllCill .. 11 "'" ltll, ti Clll fllilllitt ti ctllllell CH 11 fltllCih tlllClltlCI .. IH •iclplll • .1111 c .. 111, 
lllllllC r lacatlll, r " _, •1• • 111 •leiflll .. TIUCI ' liMttlcltl. 
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El prop6s1to de este traba.jo es analizar la situac16n en que 

se encuentran las cond1c1ones de vida entre los habitantes de 

cuatro mun1c1p1os tlaxcaltecas en la década de los ochenta, pues 

el agravamiento de la crisis a partir de 1982 y la prolon¡ada 

recesi6n que padecemos hasta nuestros dias, Justifican un estudio 

como el propuesto, a ·Un de comprender haata qué 1rado se han 

deter1orado sus condiciones de vida. 

Las desigualdades regionales, propias del tipo de capitalismo 

en el que vivimos, noa o.bli1aron a anal1zar el fen6meno arriba 

mencionado no s6lo de manera ¡eneral, sino también a nivel 

re11ona1. Pues s1 bien la cruiS afecta al 1rueso de la poblaci6n 

mexicana, exuten marcado• desniveles de una re116n del pais a 

otra, de un municipio a otro y de una localidad a otra, debido a 

laa diferencias •n sus actl v1dades econ6m1cas, politicas y 

sociales. Por esa raz6n, se seleccionaron 101 munic1p1os que 

parecen ser mAs representativos del estado de Tlaxcala, en el que 

el deterioro de las condiciones materiales de vida presenta 

caracterist1cas diferentes. 

Gracias al apoyo recibido por parte de la población de los 

mun1c1pios mencionados, de las amistades forJadas en el trabajo, 

de autoridades e instituciones, fue posible concretar este 

modesto esfuerzo, realizado entre 1986 y 1988 por dos futuros 

soc16101os. 
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IHTRODUCCION 

El presente estudio se ubica en loa aAos 1982-1988, que 

corresponden al sexenio presidencial de Mituel de la Madrid 

Hurtado. Son aAos en los que se a¡udiz6 la crisis del conjunto 

del sistema capitalista y que, en el pa!s, se 

crudamente, en buena medida, debido a la.s 

¡obierno . 1nstrument6 para hacerle frente. 

ha manifiestaclo 

pol!ticas que el 

En e.se per1odo loa salario.s reales tuvieron una calda del 52 

por ciento a nivel nacional y el desempleo ab1erto .se fue 

a¡rav&ndose cada vez m&.s ha.sta convertirse en una de las 

manifestaciones mas perniciosas de la cri.sis en México. El 

aumento del desempleo y el aubempleo, aon factores que deterioran 

a lln m&s los ni veles de bienestar. La composic16n ele la poblac16n 

desocupada reg1str6 también un cambio: antes estaba const1tu1da 

fundamentalmente por J6venes y miembros de la fam1lia que 

proporc1onaban in¡resos secundarios; hoy la poblac16n desocupada 

se nutre en forma crec1ente por Jefes ele fami11a que tienden a 

dedicarse a actividades no productivas -como la llamada economía 

subterr&nea-, pero que les permiten tener al¡lln tipo de 1n¡reso. 

A pr1ncip1os de la aclm1n1straci6n de De la Madrid, el precio 

de la canasta b&sica era de 6 865 pesos, valor que s6lo se 

conservó hasta el primer semestre de 1983. En los años 
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siguientes, por los altos indices de inflación que registré la 

econom!a nacional, el costo de los productos indispensables se 

elevó notablemente: la canasta bAsica aumentó su costo en 37.7 

veces en los ültimos cinco años, hasta alcanzar un precio 

promedio de 259 mil pesos. El poder de compra y las condiciones 

de vida de la población se deterioraron dramAticamente. 

Si ubicamos al estado de Tlaxcala en el marco de esta 

problemá.tica nacional, consideramos que el deterioro en las 

condiciones de vida se manifiesta con rasgos espec!ficos y 

distintos a los que se presentan en otras regiones del país, lo 

que expresa el desarrollo desi¡¡ual del capitalismo mexicano. 

Tlaxcala como parte de la región centro-sur del pa!s, en la 

cual se inició el proceso de industrialización a mediados de los 

años sesenta, lo que marca ya una diferencia importante con otras 

regiones como Nuevo León, auadalajara, Edo. de México y el 

Distrito Federal, que iniciaron su 1ndustria1izac1ón una o dos 

décadas antes. Adema.s, la acelerada modernización del agro en 

estados como Sinaloa y Sonora, entre otros, fortaleció una 

estructura productiva nacional con unidades mecanizadas y con 

grandes superficies de rie¡o en contraste a las unidades de la 

región centro-sur, que son principalmente de temporal y con 

escasa mecanización. El desarrollo, de la estructura productiva 

demuestra que el deterioro de las condiciones de vida es distinto 

de una re¡¡ión a otra del pa1s, e incluso dentro del mismo estado 

de Tlaxcala. 

Para mostrar esas desigualdades y contrastes, en el, capítulo 

5 



uno, se expone cuil es la actividad productiva fundamental que se 

desarrolla en los municipios de Tlaxco, Xaloztoc-Tocatlln, Juan 

Cuamatu y Xicohténcatl, punto de partida para anaU.zar c6mo 

trabaJan y viven los po:bladores de esos municipios. 

CuAles son sus conc1ic1ones laborales en el campo y en la 

flbr1ca; cuiles son las condiciones en las que se encuentra el 

productor agr!cola con respecto a sus medios de producci6n 

(Tlaxco)¡ c6mo sobreviven del trabajo en el campo, la fl:brica, el 

comercio y los servicios, en coexistencia con una a1r1cultura de 

temporal y junto a una industria altamente tecnificada (Xaloztoc

Tocatl~n); c6mo las peores condiciones de Vida .se encuentran en 

municipios con tradici6n textilera artesanal (Juan Cuamatzi), 

c6mo la divernficación industrial profundiza y polariza las 

d1ferenc1as salariales, el poder adquuitivo y con ello el 

deterioro de sus condiciones de vida. 

se escogieron cuatro municipios porque cada uno presenta las 

contradl.cciones de lo que se estl entendiendo por capitalismo del 

subdesarrollo. Estos municipios presentan, en s1, los contrastes 

concretos de la tendencia 1eneral del capitalismo del 

subdesarrollo en México, explicada por la dl.visi6n l.nternacional 

del trabajo. Por ejemplo, el que a partir ele los sesenta muchos 

estados de la Rep'llblica Mexicana se hayan industrializado marc6 

un cambio en el comportamiento tanto de la atricultura como de la 

lndustria. 

As1 en la regi6n eminentemente a1r!co1a (munic1p10 de 

Tlaxco) la pért11da del pot1er adc¡ui•itivo, aunada a la 



descapi.tallzar.:16n del campo ev1denc1a la relac16n desigual entre 

costos de producción y precios de ¡aranUa, reflejo del 

anta¡on1smo (indirecto) entre el campesino temporalero productor 

de cebada y el monopolio cervecero. 

En re¡1one.s de reciente indu.strial1zac16n como Xaloztoc

Tocatl&n, producto de la de.scentralizaci6n 1ndu.strial y de la 

infraestructura que produjo el desarrollo petrolero, •• 

establecieron 1rupos empresariales -AL.FA, DESC, entre otros- de 
las industrias del acero y petroqu1m1ca, coexistiendo con una 
población ocupada hasta entonces, de manera importante, en 

actividades a1rlcolas. 

Tal contraste da por resultado una desiaualdad en los 

1n1resos, que con el proceso de 1nduatrializac1ón se a1udiza ai1n 

mis, porque es m!nima la capac1dad de empleo que 1eneran las 

l.ndustrias establecidas en el corredor Apizaco-Huamantla, debido 

a las earacterl.sticas del tipo de industria esta))leeida, como: 
petroqu1m1ca, del acero, y otras. 

Asi pues, existen sectores de la población en donde las 

condiciones 1enerales de vida, reflejan una situación de 

proletarizaci6n total sin perspectivas de empleo, en tanto que 

otros viven situaciones en las que el 1n1reso fam111ar, via la 

industria, el campo, y el comercio, hace apenas •pasajera• la 

aubsistencu .. 

I..o anterior tiende a ser mi.s 1rave en el mun1cip10 de Juan 

Cuamatzi, donde coexiste una lndustr1a textil desarrollada con 
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telares artesanales que, ademá.s, tienen que comprar la ma ter1a 

prima (hilos) a las grandes 'flbr1cas de la entidad varios de 

ellos monopolios e intermediarios (1). 

Históricamente, 

Xicohténcatl han 

los obreros del municipio de 

estado vinculados a la industria textil 

reeional, la que a ra1z de la nueva div1si6n internacional del 

trabaJo, ha sufrido un c'ambio fundamental en su composición y 

proceso cie producci6n, pues se han establecido en este mun1cip10, 

ademt.s de industrias textiles altamente tecn1f1cadas, también 

qu1micas, de allmentos, y metalmecin1cas. Tales cambios enfrentan 

a los trabajadores a una nueva estructura monop61J.ca y, 

rec1entemente, a consorcios trasnacionales, lo cual en el 

contexto de la crisis actual, ha profundizado las diferencias 

salariales, mermado el poder adquisitivo y, con ello, el 

deterioro de sus condiciones materiales de Vida. 

En el cap!tulo dos, Tlaxcala se presenta como una re¡16n en 

donde la crisis repercute de forma m.ts severa que en zonas de 

salarios más elevados, lo que se refleja en las condiciones de 

vida de su población. 

De aqu1, que la aaricultura, presenta baJOS niveles de 

capitalización, es incipiente la mecanización, la proporc16n de 

uerras de rieco ademls de ser m1n1ma (10.7il.), de 1980 a 1985 se 

(IJ 'h 1Hnlr11 tum 1 *' · mtifl 1mttt6 cillrn 1 rrc11tn ttlrt lffO 1 11 lcdl * IM "'911. ,. • • u • 
IN * 111 11111 1111 •tt1111H11 *' c11.-1t *' lflrl\t JrMlctift, ltfl 11 ciil• •1 ,...., • 11 "8t• de 11111 
lll'tNI, 1t•1t IHo, •111 1 Hlll, •• 111 ilJl!Ullfl JI! lff tllfitOI "' tllll• 1 11!1 llll!dl 11 11 Ml!I 11 
ti Cl!lt •1111, flUfft 111 bltl .. ,.. • 11111 •ttt•1 lfltflL .. ' IHll\111 \tllil 1 •1 lflltM. ltrilll dtl CHllO dt 
,,,., .. c,61 , fllrdifl #ICifHlfl tCKI.), tcll•rt ""· ... IOl. 
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incrementó apenas en 

pobla•;ión que asudiza 

0.74% existe 

la parcelaci6n 

una 

de la 

alta densidad 

tierra. Tanto 

de 

la 

industria como la aericultura son incapaces de proporcionar un 

empleo o un in¡reso que sirva para cubrir las necesidades 

b&sicas. La primera por no dar ocupaci6n al erueso de la 

poblaci6n demandante de empleo, y la secunda, por no proporcionar 

un salario m1nimo con dos hect&reas -extensi6n promedio

cultivadas de cebada, matz o trieo. Por lo tanto, es al sector de 

comercio y servicios donde, principalmente, la poblaci6n 

econ6micamente activa se ha desplazado; sin embar¡o, esto no ha 

resuelto el problema del desempleo y subempleo que existe en la 

entidad. H&s bien, en el contexto de la cruu, el subempleo, el 

desempleo y el bajo poder adquiutivo han caracterizado a esta 

poblaCl6n como una de las m&s baratas en mano de obra. 

En el capitulo tres se pretende abordar en un marco actual 

la presente etapa del capitalismo, en donde las relaciones de 

producci6n se han convertido en un obst&culo de las fuerzas 

productivas debido a la acentuaci6n del proceso de concentraci6n 

y centralizaci6n del capital, es decir, los poseedores de los 

medios de producci6n los han concentrado y central1zado a'dn m&s, 

caracterlstlca de la fase actual del capitalismo monopolista de 

Estado (CHE), en la que se va dificultando la reproducci6n de la 

fuerza de tral>ajo. 

Este proceso Clobal ha sido favorecido por la actual 

revoluci6n cientUico técnica (RCT), que ha transformado 

cualltativamente las fuerzas prod.uctivas, sol:>re la base de la 
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convers.1.ón de la ciencia en fuerza productiva dire.:-ta. AsL la 

RCT ha caml:>lado el carl.ctel" del tral>aJo y de la reprodu.:-ci6n, lo 

que conduce a un rl.p1do aumento de la productividad del trabaJo y 

ejel"ce una influencia en todos los aspectos de la v1da de la 

sociedad. Con ello, las fuel"zas productivas condicionan las 

relaciones de producción y viceversa, pero esto no quiere decil" 

que exista una correspondencia meclnica entre unas y otras. 

Bajo el capitalismo, la RCT se ut1Uza pl"1ncipalmente en 

favor de los monopolios y del complejo 1ndustl":i.al- militar, 

aaravlndose las relaciones sociales de producci6n. Por eso, u 

las relaciones de producci6n se retrasan durante mucho tiempo con 

relación al crec1m:i.ento de las -fuerzas productivas, la unidad 

entre ambas se encontrarl. aravement.e comprometida, lo que conduce 

a la desol"¡anización de toda la producci6n, es decir, a la 
crisis. 

Por lo tanto, este es el contexto en el que se mueve el modo 

de producción de los bienes materiales, y el que constituye la 

fuerza esencial que determ.1.na la evoluc16n de la sociedad y de su 

modo de vida, de los pa!ses imperiaU.stas y subdesarl"ollados. 

los 

En la actualidad, 

llamados en "v1as 

varios pa1ses capitalistas, entre ellos 

de desarrollo", sufren severas crisis 

económicas que son consecuencia de ese conflicto entre las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción, a¡udiz.lndose 

part.icularmente en esta fase del 1mperiallsmo: cap1talumo 

monopoluta de Estado. 

El patrón de a·~umulac1ón en los paises 1mper-1al1stas ha 
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condicionado las formas de división nacional del trabaJo de los 

paises subdesarrollados. El retraso de la agricultura en relación 

con las otras ramas de la producción material es la manifestaci6n 

de un refleJo no meclnico, sino el condicionamiento que opera en 

la estructura productiva. 

Un ejemplo de esto es la impouci6n imperialista para 

producir determinados art1cu1os como el al¡od6n, el henequén, el 

café y el azdcar, entre otros, que requirieron de una elevada 

composic16n or11nica de capital a1r1cola , ademls de una 1ran 

concentraci6n de tierras y una creciente dependencia de la 

poblaci6n campesina, que as1 deJ6 de producir sus medios de 

subsistencia para convertirse en asalariada. 

En este proceso intervienen una serie de factores, de los 

que vale destacar: 1) 11:1 desarrollo desi1ual del capital, 2} las 

condiciones f1sicas de la re1i6n, 3) el interés de la burguesia 

nacional y del Estado por acumular capital, 4) la inJerencia del 

capital trasnacional, 5) la dependencia tecnol61ica e industrial 

y 6) la existencia de relaciones precapitalistas. Estos factores 

se encuentran concatenados en la realidad y su nivel de 

antaaonismo es lo que caracteriza el desarrollo particular del 

capitalismo en el campo mexicano. Cabe a1re1ar que, debido a la 

monopolizaci.6n creciente de los medios de producción, la fuerza 
de trabajo se ve cada vez mis imposibil1 tada para obtener los 

medios de vida necesarios, por lo que se ha propiciado una 

modificaci6n en la forma de reproducc.i.6n del proletariado 

a1r1cola, manteniindolo vinculado a la t1erra, y oblialndolo a 

l1 
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asalariarse para poder subsistir. 

En el capitulo cuatro abordamos cómo el modo de vida del 

trabaJador se encuentra en la mis profunda cr1su, por la 

contradicción entre el ripido aumento de la productividad del 

trabajo y una mayor concentración y central1zaci6n de los medios 

de producción, ante una menor condición de poderse reproducir la 

fuerza de trabaJo di¡namente. Este deterioro abarca a sectores de 

la población tanto urbana como rural, marc.t.ndose acentuadamente 

má.s los contrastes de una forma de vida a otra. Cada vez hay mis 

población pobre mientras una minorla concentra la riqueza que 

pertenece a quienes la generan: los tra:bajadores. 

Es grave la situación en que se encuentra la reproducc16n 

de la fuerza de trabaJo tlaxcalteca para el periodo de los 

ochenta, y mis lo es en el contexto de la crisis estructural del 

cap1 tal1smo del su:bdesarrollo 

Este fenómeno social se ubicó en un contexto mis amplio, 

para conocer las causas y el or111en que provoca el deterioro de 

la reproducción de las condiciones materiales de vida del 

trabaJador. As!, a partir de la etapa actual y en el contexto del 

cap1 talismo del subdesarrollo nos dispusimos a analizar cómo se 

entrelazan los distintos elementos que exponen la ma11n1tud de la 

crisis de éste y en los que se encuentra inmerso dicho fenómeno. 

Las conclusiones intentan sintetizar ese proceao en su conjunto. 

TEORIA UTILIZADA 

El conjunto de desigualdades y contrastes mostrados 
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responden en jran medida al tlpo de capitalismo que vive nuestro 

pa1s: el cap1talumo del sul:ldesarrollo. Es por eso que, para 

comprender las condiciones materiales de vida en las pol:llac1ones 

estudiadas, de!:>emos rem1t1rnos a un an&luis m&s profundo, lo 

cual 1mpllc:a. comprender catecor1as te6r.i.c:as como: c:ru1s, 

subdesarrollo, div1s:i.6n internacional del trabajo, conc:entrac:16n

centra11zac:i6n del capital, fuerzas productivas, relaciones de 
prod ucc16n y modo de vida. 

Por "modo de vida" entenderemos aquella cate1orla. 

1oc10161ic:a que ocupa un lufar importante en el sistema de las 

catecorlas cientlf1caa que reflejan los ra1101 esenciales de la. 

vida. social en su conjunto o en sus partes aisladas. Ella ea una. 

c:a.te1or!a importante que complementa. la. c:arac:ter1st1c:a 1enera1 

socio-econ6m1c:a de este u otro réeimen social. 

El an&luu te6r1co de esta cate1orla presupone la 

aclaraci6n de su lu1ar en el s.i.Stema de la soc10101!a cienUfica, 

de los factores que determinan 101 importantes aspectos del modo 

de vida, de los diferentes tipos de modo de vida. 

El concepto de •modo de vida", itua.lmente que la categorla 

de la "formac16n soc:1oecon61iu.ca", no al:>arca e1fera1 aisladas de 

la sociedad¡ el milmo exprHa la vida y la actividad de los 

hombres en toda su diversidad. Pero a diferencia de la formac:16n 

socioecon6m1ca como tipo c:ual1tat1vamente determinado de 

sociedad, como escal6n hi1t6rico-conc:ret.o del proereso soc:tal, 

"el modo de v1da" caracteriza 101 ra1101 cardinales de tipo 

c::onc:reto de sociedad deade el punto de vuta de c:6mo se proyectan 
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en la vida y la actividad de los hombres. (1) 

unos autores definen el modo de vida a través de las formas 

de actividad de los hombres; otros, a través de sus condiciones 

de vida. El ültimo enfoque provoca a menudo la obJeci6n de que en 

este caso el concepto de "modo de vida" se identifica con todo el 

medio social en que actilan los hombres, se fusiona con el 

concepto de "formaci6n socioecon6mica". Reconociendo la JUstesa 

de tal reproche, consideramos sin embra10 que apartarse de las 

condiciones de vida de los hombres al caracterizar su modo de 

vida es imposible, porque las formas de actividad vital humana 

estln determinadas, en mucho por las circunstancias en las cuales 

se encuentran. Por lo tanto, en nuestra opini6n, las condicines 

de vida deben considerarse factor determinante de las formas de 

actividad vital, sobre lo cual trató, como es conocido, Engels 

en su trabajo LA SITUACIOH DE LA CLASE OBRERA EH INGLATERRA. 

Para comprender en un sentido mis amplio qué entendemos por 

condiciones materiales de vida, es decir, modo de vida, nos 

remitimos al proceso de producción en general, tomando en cuenta 

que es uno históricamente determinado para obtener los bienes 

materiales necesarios para la prod.ucci6n y el consumo personal: 

es decir, el modo de lo¡rar los medios de vida (alimentación, 

vestido, calzado, vivienda, combustible, instrumentos de 

producción) necesarios para la existencia de los hombres y el 

desarrollo de la sociedad, 

El modo de vida incluye la caracter!stica tanto cuantitativa 

como cualitativa de las condiciones y formas de actividad vital 



de los hom.bres. La actividad de las personas en la esfera del 

tra.bajo se caracteriza, por ejemplo, no solamente por los Indices 

como el grado de su productividad, intensidad, entre los 
pr1nc1pales, uno tam.b1én por su calidad aoc1al (tra.baJo libre de 

explotación o por el contrario, subordinado a la explotación, el 

trabaJo forzado o el libre realizado para sI y para la soc1edadl. 

Las formas de actividad vital de los hombres en el tiempo 

Ubre de tra.bajo no se valoran '4nicamente por la cantidad de este 

tiempo, sino tam.bUn por la forma como se utiliza para la 

satisfacción de la• necesidades material•• y culturales. 

Una aran u1n.i.ficación para las condiciones de vida tiene no 

solamente la cantidad de metros cuadrados de vivienda de que se 

diSpone, sino tambiin su calidad, es decir, su correspondencia 

con las ex.i.1encias hi11inicaa1 asl como la aituaci6n del ambiente 

que rodea al hombre. 

La 11ualdad o la deu1ualdad aocioeconóm.i.ca de los 

c1 udadanos, sus derechos sociales, su actividad en la Vida 

sociopo1It1ca, son aspecto• que no se pueden evaluar sólo por 

.indicadores cuan ti ta ti vos, sino también por 101 cual1 ta ti vos, 

dependientes del ré1imen económico y soc1opo1It.i.co. AdemAs, si 

101 indicadores cuantitativos y cualitativos se toman separados 

unos de otros, ello lleva directamente a la teraiveraaeión de la 

realidad. 

Por modo de vida eatamos entendiendo, cómo se forma en 

determinadas condicione• hiatóricas la vida cotidiana de las 
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personas, c6mo ella influye en sus pensamientos y acciones, qué 

brinda esta sociedad y qué es capaz de dar al hombre. 

La especificidad de determinado tipo de sociedad o formación 

social, con su base material y técnica, sus fuerzas productivas 

inherentes y su correspondiente sistema de relaciones productivas 

y económicas sobre el cual se cimenta la superestructura 

poU:tica, jur!dica e ideológica, imprime su huella en el modo de 

vida de los hombres. Cada formación socioecon6mica engendra su 

correspondiente modo o modos de vida, determina formas Upicas · de 

su actividad vital, las condiciones de trabajo y vida cotidiana, 

as! como el caricter de las interrelaciones humanas. 

Y es que el concepto •modo de 

actividad de los hombres en toda su 

caracteriza los rasgos cardinales del 

desde el punto de vista de cómo se 

acli vid ad de los hombres. 

vida" expresa la vida y la 

diversidad. Esta cateeoria 

tipo concreto de sociedad, 

proyectan en la vida y la 

Es imposible, apartarse de las condiciones de vida de los 

hombres al caracterizar su modo de vida, debido a que las formas 

de actividad vital humana estin determinadas en mucho por la.! 

circunstancias en las cuales se encuentran. El modo de vida, por 

lo tanto, es un factor determinante de las formas de actividad 

vital, Upicas para una sociedad dada y determinadas por sus 

condiciones directas de vida. 

El modo de vida caracteriza la actividad de los hombres, las 

clases, los erupos sociales, en condiciones de determinada 
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formaci6n socioecon6mica. Todos los diversos tipos de 

actividad vital se determinan por el modo de producci6n y de 

reproducci6n de las condiciones necesarias para la existencia de 

los hombres. 

El modo de producci6n, por tanto, no debe considerarse 

solamente como la reproducci.6n de la existencia f1sica de los 

indi.vi.duos. Es mAs bi.en un determinado modo de la actividad de 

estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un 

determinado modo de vida de los mismos. Lo que son coincide, por 

consi1uiente, con su producci6n, tanto con lo que producen como 

con el modo como producen. Lo que los individuos son depende, por 

tanto, de las condiciones materiales de su producci.6n. 

As1 mi.entras el modo de producci6n nos permite analizar y 

ubicar determinado modo de producci6n; determinado modo de 

actividad de estos individuos; determinado modo de manifestar su 

vida; las relaciones de producci6n que se da entre los hombres 

con respecto a los medios de producc16n; la base del ré11men 

social y su car•cter. 

Por su parte, el modo de vida nos permite analizar las 

principales formas de manifestar la vida los individuos, su 

act1vidaoi laboral y la utilizaci6n de su tiempo de trabajo, su 

actividad en al Vida cot1di.ana y, por lo tanto, la u tilizac16n 

de su tiempo libre, su actividad pol1tico-social, (que no 

anallzamos en esta invest11aci6n) su act1v1dad en el terreno de 

la cultura espiritual y, por \1lt1mo, las relaciones mutuas 

U picas de la sociedad considerada, las costumbres y normas de 
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conducta que forman parte de la vida cotidiana 

Del grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de las 

relaciones de producción depende la diversidad de formas de la 

actividad Vi tal. La división social del trabaJo aumenta 

sustancialmente la diversidad de formas de la actividad vital de 

los hombres. 

Sin embargo, el papel de las relaciones 

lejos de ser pasivo, porque éstas sur¡en 

de producción está. 
" sobre la base de 

determinadas fuerzas productivas, y actúan a su vez sobre esas 

fuerzas acelerando o disminuyendo su ritmo. Las nuevas relaciones 

de producción corresponden al carlcter de las fuerzas 

productivas, y se convierten en el factor principal, decisivo de 

un nuevo y poderoso au¡e de la producción, mientras que las 

anti.¡uas relaci.ones, que han dejado de corresponder al c:arlcter 

de las fuerzas productivas traban su pro¡reso. Esta ruptura se 

debe en gran medida a la falta de correspondencia entre las 

fuerzas productJ.vas y las relaciones de producción. En el régi.men 

capJ.talJ.sta de producción se han desarrollado en un alto grado 

las fuerzas productivas que fueron un elemento diná.mi.co y 

revolucionario para que surgi.era. Sin embargo, hoy este 

desarrollo de las fuerzas productivas no corresponde con el 

rezago de las relaciones de producción, por lo que éstas se han 

convertido en un obstliculo para aquéllas. 

El desarrollo histórico del capitali.smo no es homogéneo,pues 

la evoluc16n que tiene en cada pa1s, depende de diferentes 

formac1•:ones sociales en las que adquiere mati.ces distintos aunque 

18 



predomine su tendencia aeneral. Por eso se afirma que éste se ha 

dado a saltos catastr6ficos, principalmente en la etapa 

imperialista en donde han aumentado y aaudizado las 

contradicciones del capitalismo tanto a nivel nacional como 

internacional y en todas las esferas del ré11men social. 

Otro ca tecorla importante es la de subdesarrollo ca pi ta lista 

que debe tomarse no como al10 absoluto, sino como un proceso en 

que una formaci6n social se desenvuelve dialécticamente a partir 

de otras formaciones y su devenir h1st6r1co sufre cambios 

profundos en el curso de su desarrollo. Por eso es importante 

tener claro que el aubdeaarrollo no sur116 al marcen de la 

prod,¡~cii6n ti•pit•li•t•1 .. ,,. ..... " IUO'd'-1'4 ll4.•lf!lollU(IP•fll¡.¡f+tlii !J¡.¡ ~l 1 
de la explotaci6n interna e internacional a que di6 lucar, es 

decir, en el proceso hi1t6rico de su evoluc16n es como se ha ido 

caracterizando, presentando a su interior las tendencias y leyes 

1enerales del capitalismo, manifestlndose las etapas 

fundamentales en relac16n a las modificaciones sufridas por la 

divui6n internacional del tra:baJo, por lo que en las dos 'dltimas 

etapas la monopol1zac16n, la concentrac:16n y c:entrau.zac16n del 

capital han intensificado los contrastes sociales propios del 

subdesarrollo mexicano, asl como, los anta1onismos de clase en la 

moderna sociedad capitalista, a la vez que lo hace mis 

dependiente. 

Esta ea una catecorla que es capaz de explicar los 
contrastes que h1St6ric:amente han surc1do entre una acric:ultura 

tradicional que coexiste con una mecanizada, una industria 
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artesanal con una altamente tecn1f1cada. Una categorla que 

expl1ca el problema del subempleo y desempleo como uno crón1co 

que padecen los paises de América Lat1na y los llamados del 

Tercer Mundo. 

COMO SE ELABORO EL TRABAJO DE IHVESTIOACIOH 

Demostrar lo anter1or no fue nada flc1l, pues la limitac16n 

para analizar los aspectos concretos de la realidad tlaxcal teca 

fue la escasez de informaci6n para los al\01 mls recientes. Para 

sortear esta l1mitaci6n nos a.ux1liamos de diferentes técnicas e 

instrumentos. Uno de ellos fue la informaci6n documental referida 

a estad1sticas bt.sicas (censos y mono11raflas) y a estudios sobre 

la misma temt.tica. Un se11undo instrumento fueron las entrevistas 

realizadas a informantes clave: presidentes municipales, lideres 

sindicales, maestros y promotoras sociales, quienes tienen 

contacto con el 11rueso d.e la comunidad. Un tercer instrumento fue 

el anilisis te6rico, que permi.t16 ubicar la realidad concreta de 

Tlaxeala en el contexto re11ional, asl como en el sistema social 

de producci6n. 

La presente investieac16n no ··pretende ocupar este espacio 

para una discusi6n te6rica, 11no ocuparlo para demostrar las 

condiciones materiales de vida en Tlaxeala, al desdoblar la 

cate11or1a modo de vida. 

Por eso dentro del proceso d.e investi11aci6n, una primer 

etapa. fue establecer con tacto con la poblac16n tlaxcal teca a 

través del trabajo de Ed.ucac16n Inicial, lo que . al mismo tiempo 

permit16 conocer la problemltica socioeeon6m1ca a la que .se 
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enfrentaban. Esta 'llltima, por cierto, es muy interesante, puesto 

que abarca un sinftn de temas: desde la miaraci6n hasta 

cuestiones como desempleo, subempleo, problemas de salud, 

allmentaci6n, mortandad de la - poblaci6n infantil, morbilidad, 

entre otros. 

Una seaunda etapa cons1sti6 en delimitar el tema concreto a 
estudiar, y esto se hizo a partir de una investi¡aci6n documental 

y una investiaac16n te6rica, para, efectivamente, tener claro que 

el tema esco1ido, en este caao era cond1c1one1 mater1ale1 de 

vida. Se pudo haber tomado, tal vez, condiciones d.e vid.a 

como "bienestar social", concepto que se utiliza en los estudios 

demo1rAf icos baaados en corrientes te6r1cas que manejan 

'llnicamente estadtst1cas para dar una explicaci6n de la realidad. 

Nosotros utilizamos la estadtst1ca se utiliza en la presente 

investiaaci6n, no se menosprecia, pero no es la 'llnica técnica ni 

la determinante. Y si bien es al10 que puede incidir y servir en 

la investi1aci6n, lo propuesto aqut fue a110 mAs amplio: fue 

entender condiciones de vida no s6lo referidas a los indices de 

salud, vivienda, alimentaci6n, 11no también a la forma en que 

trabaJan, a la forma en que sobreviven los trabaJadores. 

En resumen, se formularon tres pre1untas ¿c6mo trabaja la 

población del estado de Tlaxcala, en eatos cuatro municipios? ¿En 

qui condiciones y vinculado a qué sector productivo? y ¿c6mo 

viven en sus localidades? Para tal fin se dUeJ\6 una entrevuta 

que sur116 de la inveati1aci6n te6r1co - documental, aat como de 

la experiencia directa con la población de la entidad. 
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El obJeti vo era conocer la relación directa que ¡uardaba la 

población trabaJadora con los medios de producción. Esto es, se 

pre1untó ¿cómo trabajan los "supuestos" dueiios de los medios de 

produ•:ci6n?, en este caso los campesinos. También se pre¡unt6 a 

quienes no eran dueiios de los medios de producción, pero que 

trabaJan en al¡una empresa o en el campo, como asalariados ¿c6mo 

era el ambiente de trabaJo, tanto en el campo como en la f.t.brica? 

¿A qué condiciones se enfrentaban tanto el uno como el otro? 

¿cuues eran los problemas a los que se enfrentaban, por eJemplo 

la aente del campo en cuanto a la manera de producir y cuU era 

su contradicción principal? En todos los casos, se procuró 

adecuar las preauntas al lenauaje y a la posición del 

entrevistado. 

Una tercer etapa fue la apl1caci6n de esta investi¡aci6n 

teórico 

realizaron 

documental 

con la 

a través de las 
gente, con el fin 

entrevistas 

de afinar 

que se 

aspectos 

ol:>servados, no para conocerlos por primera vez, pues la misma 

selección de las localidades estal:>a delimitando que se ten.ta una 

experiencia previa, comentada en la primera etapa. 

Por lo tanto, las ricas experiencias que obtuvimos al 

realizar las entrevistas de campo en el estado de Tlaxcala con 

personaJes imprescindibles tales como los campesinos y obreros 

"industriales as! como Jornaleros agrlcolas y l.tderes naturales de 

los municipios seleccionados para el presente trabajo, nos 
1 

l:>rindaron un mayor conocimiento de nuestra realidad compleja y 

caml:>1ente, que lejos de llevar mec&nicamente la teorla a la 
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realidad nos perm1ti6 comprender mejor la teoria en la que nos 

sus ten tamos. 

Una cuarta etapa fue la clas1ficaci6n y s.istem.atizaci6n de 

la información, a partir de plantear. la realidad tal cual la 

vemos, cotid1anamente, ub1cando las prol:>lemt.t1cas de cada 

municipio, para después arril:>ar a un contexto resional que 

ul:>icara los prol:>lemas comunes con otros estados, as! como a un 

nivel mayor de al:>stracci6n 

caracter1sticas del sistema 
viv1r. 

que nos permi tura comprender las 

de producci6n social que nos toc6 

El método inductivo es recomendal:>le cuando la investiaaci6n 

se palntea a mediano plazo, y se tiene bien delimitado el ol:>jeto 

de estud.io, esto permue enriquecer la teor1a al permitir el 

anllilil de problemas concretos expuestos desde diferentes 

ni veles de al:>stracci6n. 

Ho podemos decir que esta investiaac16n es una ya terminada 

pues al incursionar de una forma d1stinta al ant.lisis de la 

realidad Uaxcalteca, empezando por las condiciones de v1da, da 

pauta a profundizar en elementos que por el tiempo y ol:>Jetivo de 

la investiaac16n no fue posil:>le abordar, -como el anllisu 

polltic:o- y serln retomados para futuras inveatitac1ones. 
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CAPITULO I: DESIGUALDADES EH LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA 
DE CUATRO MUNICIPIOS DE TLAXCALA 

A. TLAXCO: LA AGRICULTURA DOMINADA POR LOS HOROPOLIOS 

1. Aspectos Generales 
El municipio de Tlaxco se encuentra Ul>icado en el lado norte 

del estado de Tlaxcala, en sus 11m1tes con los de Puebla e 
H1dalco. Hacia el oriente 11m1ta con el mun1c1p10 de Terrenate; 
hacia el sur, con los de Tetla, Atlan1atepec, Dom1nco Arenas y 

Hueyotlipan; y hacia el poniente con el municipio de Llzaro 
Clrdenas y con el estado de Hidalco. Por carretera, se encuentra 
a 41 Ki16metros de la capital estatal (viase Mapa 1). Su nombre 
proviene del voc~lo náhuatl Tlacbtli, que s1cnifica lucar de 
Juego de pelota. su territorio estl formado, en poco menos de su 
cuarta parte, por cerros boscosos. El resto son tierras de l~or 

con pendientes suaves y poco accidentadas, asl como zonas planas 
de uso aeropecuario, principalmente. 

El municipio de Tlaxco es uno de los mis erandes de 
Tlaxcala. Por su extensi6n de 497 Kil6metros cuadrados representa 
el 12.1r. del territorio estatal. En 61 se encuentran un total de 
104 localidades, de las cuales 75 son ranchos, 3 son pueblos, 5 

24 



MAPA 1 Localización del Municipio de: 
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ejidos, 3 haciendas, 10 colonias agrrcolas, 3 rancl:ierias, 2 
colonias y una ciudad, San A1ustin Tlaxco. 

La población del municipio creció a una tasa media anual de 
2. 1Y. entre 1970 y 1980, o sea un poco menos que el Indice estatal 
correspondiente, que fue de 2.71.. La densidad de población en 
1980 es de ~l habitantes por Kilómetro cuadrado. 

2. Antecedentes 
Esta fue una re&i6n ocupada por otomtes en la 6poca 

prehispinica. Mediante el pacto que celebraron con los 
tlaxcaltecas, acordaron tener a su cario la defensa de la parte 
occidental de la sierra de Tlaxco, a cambio del permiso de 
Tlaxcallan para permitirles vivir dentro de sus fronteras. 

En la Colonia, el municipio se caracterizó por tener 
haciendas de entre 20 y 97 c&ballerias, o sea, entre 860 y poco 
mis de ~mil hectlrea1. Entre ellas destaca la de Himiahuapan, 
actualmente famosa por su ganado de lidia. Taml>i6n se destacaron 
desde entonces las haciendas de Zotoluca y Soltepec, dedicadas al 
cultivo de cebada forrajera, con lo que se inicia la tradición 
cebadera del municipio. En la 6poca del Imperio, las poblaciones 
de Tlaxco, Huamantla y otras se pronunciaron contra Haximiliano, 
dirilidas por el General Rodr11uez, Gobernador y Comandante 
Militar del estado, quien logró ocupar la capital del estado el 
10 de enero de 1867. 

Para 1877, por decreto presidencial, se le concede al pueblo 
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de Tlaxco el t1tulo de Vil la de la Regeneración. Es hasta aeosto 
de 1980 cuando se produce el decreto que le otorca el t1tulo de 
ciudad. 

La cebada maltera, es decir, la que se utiliza para la 
producción de cerveza, se empieza a cultivar en 1ran escala desde 
1929 en localidades como san Jos6 Tepey&hualco, BUenavista, 
Soltepec, san Antonio Huexotitla y Atlan1atepec. Hacia los aftos 
cincuenta, el cultivo de la cebada tenla ya una eran 
económica, reflejada en el incremento de tierras y 

incorporados a este cultivo y en el crecimiento de la 
cebadera. 

importancia 
eJidatarios 
producción 

El desarrollo de este cultivo comercial no ha estado exento 
de conflictos entre los campesinos que la siembran y los 
monopolios productores de cerveza, particularmente en torno a los 
precios del producto. Es en la d6cada de los sesenta cuando el 
conflicto comienza a aflorar. sus prota1onistas van mis alll del 
municipio, pues incluyen a campesinos cebaderos de cincuenta 
localidades en los valles altos de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y 
Estado de M6xico, quienes se encuentran sujetos por medio de 
Impulsora A1r1cola, s. A. ( IASAl al 1rupo monopolista 'cervecero. 

El problema que en primera instancia enfrentan estos 
campesinos es con los intermediarios y acaparadores, varios de 
ellos comisionistas de IASA; ademis, por el crecimiento de la 
producci6n, no sólo enfrentan el problema del precio de 1arant1a 
de la cebada, sino tambi6n el de la tenencia de la tierra. Por 
ejemplo, en esta d6cada el 30Y. de la superficie del estado de 



Tlaxcala estaba en manos de 8~0 propietarios, aleunos de ellos 
~ 

poseedores de varios miles de hectlreas, entre los que destacaban 
los eanaderos. 

El problema central para los campesinos era ¡y es hasta la 
fecha) establecer un meJor precio para la cebada, pues entre 
intermediarios o •coyotes• y la IASA se establece una alianza 
para fiJar los . precios por debaJo incluso del costo de su 
produce i6n. 

La participaci6n del Estado prolont6 esta desi1ualdad al 
aplicar una polltica que adecu&J:)a el patr6n de cultivos, pasando 
la cebada a tierras de temporal, para· que en las de rie10 se 
cultivara el sor10. En 1971 se dispuso que: • deade el 
presente aAo los terreno• de riego Que ae han deatinado para el 
cultivo de la cebada ae deatinarln para el cultivo de aorgo y Que 
solamente sublista el cultivo de la cebada en los terreno• de 
temporal del Altiplano Kolcano.• (l) Esta medida perJudic6 los 
intereses de los campesinos cebaderos, ya que el paso a las 
tierras de temporal provoc6 que los rendimientos y calidad de la 
cebada disminuyeran, adelllls de que ahora se enfrentarlan a 
mayores r1es1os, como los factores cli111&tol61icos. 

Asl, el proceso de or1anizaci6n de los caJQPesinos cebaderos 
en tierras de temporal para defender sus intereses y constituirse 
en una or1anizaci6n independiente, pasa por un sinnGmero de 
reuniones entre ellos mismos, con autoridades de IASA, con el 

(1) CI lrllll• IC l(lfCf, u .. '"'"' .. ""· , ... •I lrlNjl ...,.,lfiCI rulildl "' ti ''"" .. SltuciH llrlfil 
•I lfll, fe 11 ... jl llCill fe 11 llittlli_, Allilm fe llUClll, 
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cobierno del estado e incluso con diferentes Presidentes de la 
RepQblica. 

Pero el problema que viven estos productores cebaderos, se 
acudiza cuando, por una mala planeaci6n de los industriales, se 
satura el mercado: ante la escasez que pasaron en 1974, en 1975 
importan demasiada cebada, por lo que para 1970, avanzada la 
trilla, baJa el precio y cesa la demanc1a de cebada, quedlndose 
11111cha en el campo (1). El problema tolll6 entonces matices 
pollticos (2) a los que el cobierno busc6 una salida mediante la 
apertura al desarrollo canadero del estado, con los excedentes de 
cebada. 

Ante esta problelllltica los campesinos se plantearon 
conformar una Uni6n de coaunidades Campesinas productoras de 
cebada, de caracteristicas democr&ticas. Esta plante6 a IASA una 
lista de peticionea concretas entre las que estaban: crear 
centros de recepci6n de cebada en varios lucares, un sistema de 
clasificación mis sencillo, lucha contra intermediarios y 

acaparadores, precio Justo de la cebada, insumos oportunos, 
semilla adecuada y asistencia tlcnica. En las necociaciones los 
campesinos locran estaJ:llecer contacto con los empresarios 
cerveceros y convocan a una reun16n estatal de productores 
cebaderos, en la que se pretende estaJ:llecer con la empresa 

111 llHtllfl, ••*i". 'lH Cllfflilll cOlftrtl 1 11 ilflllril CtrHCtrl" llliCI', Cmrcil llltrill, "'· JO, ... '· 
Sttti•t ft 1910. ,, HG. 

(l) •,.,lf fffl 111 CllHllll f11111•lt ,.,. lftlCill CH IH CtrffCttH¡ Nll 4H lf ftllllll H llfilitlll lftiHll, ~lf 
11"6 1 iml1c111t111-111 ft •111 ,¡"'' •1 ft cit1 c•1iflft1. Pm 11fli1r 11 "''tell 1rr, llftllf1, 11•i10 
•11 i1ici1li91111tt1in ''"'' 111,retr• 11ttr•1t11 "ll1ice', UI mt-IHZ. arue111 ''"'"" ,.,. rl ti.,, '" 
tfil11 ,,_,, Alltil (U1i•tt1iflf ft llntrfl 11111111 lttm (ClllKIJ Hkl 11 UI. 
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compradora un contrato global de comercialización agroindustrial, 

para la compra y venta de cebada. 

Ante las constantes negativas de negociación por parte de 
las autoridades industriales y estatales, los campesinos 
pretenden establecer una alianza entre "pequeños productores" y 

ejidatarios, misma que es dividida por el Estado a trav6s de la 

SARH, al convocar y confundir los lu1ares de reunión. Tanto 
campesinos como industriales, a trav6s de IASA, presentan 

estudios sobre costos de producción y precios de la 1raminea. Sin 
eml>argo, estos últimos se negaron a aceptar el precio propuesto 
por los primeros. 

A partir- de 1980 el movimiento campesino cebadero en 
Tlaxcala vive un proceso de unificación por el apoyo de un equipo 
de profesionales del Centro de Investi1ación y Capacitación Rural 
(CEDICAR), encabezado por Rodrigo Hedellin y en 1982 se pretende 
consolidar la organización, en la Reunión Plan de Ayala. 

Sin embargo, para los ochenta el movimiento de campesinos 
cebaderos no sólo enfrenta el problema del precio de garantia, 
sino taml>i6n el de la inflación, provocado por la aaudización de 
la crisis en 1982, lo que repercute de manera devastadora sobre 
sus condiciones de trabajo y de vida. 

3. Perfil económico 
En el estado de Tlaxcala se dedican a la siembra de cebada 

un total de 5~. 88~ has. , situ~ndose como uno de los estados mis 
importantes por la extensión del ~rea cultivada con ella. La 
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mayor parte de las t1erras cultivadas de cebada son de temporal y 

l'.inicamente un 2. tz son de riego. (Ver Cuadro 2A) 

Del total de tierras dedicadas a este cultivo en el estado, 
Tlaxco participa con el 32Y., observando el mismo comportamiento, 
en cuanto a la proporci6n tierras de temporal -la mayoria- y 

tierras de riego. (ver cuadro lA) 

La cebada es especialmente apropiada para las condiciones 
climatológicas de estas zonas. La cebada Junto con el maiz y el 
maguey, y en menor medida el haba y la papa, constituyen los 
principales cultivos de la re1i6n. En comparaci6n con otros 
cultivos, la cebada requiere menos a1ua, tiene un 
ve1etativo lllls corto que el tri10, y es mis resistente al 
Al'.in asI son frecuentes los años en que la cosecha se 

parcial o totalmente por 1ranizo o heladas. 

Tradicionalmente la cerveza en H6xico se producia con 

ciclo 
frio. 

pierde 

malta 
importada, pero en los años de la pos1uerra cambi6 esta 
situaci6n. El cambio en el patrón de cultivos obliló a empezar a 
elaborarla a partir de la cebada disponible, o sea la forrajera, 
e impulsar el cultivo de la cebada maltera en los valles altos al 

grado de que en la actualidad es ya poca la cebada forraJera o 
criolla. 

Hay dos grandes consorcios en M6xico que adquieren la malta, 
de la cebada del pais: La cervecería cuaUht6moc, y la Cervecería 
Hoctezuma. Cada una tiene varias plantas en diversos sitios de la 
Rep(lblica, lo que en parte se debe a que han adquirido al1unas de 
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las f1br1cas pequeilas y de importancia regional. A su vez, las 

cervecerías son parte de conglomerados financieros-industriales 
mayores como: 

1) El arupo VISA de Monterrey, pionero de la industria 
cervecera (CuaUht6moc) a finales del siglo pasado, que ha 
conquistado proaresivamente sectores enteros de la 
asroalimentación, de la producción industrial y de las finanzas. 
Este consorcio en la pasada década fue creado por Bernardo Garza 
Laaüera a la muerte del patriarca Eugenio Garza Sada en 1973. 
su participación en las finanzas est1 en los intereses que tiene 
en 16 bancos estadounidenses y en la alimentación que se 
encuentra asociada a la cadena Burser Boy¡ 

2) el 1rupo CRBHI que produce una de las mejores cervezas de 

México, de la casa Hoctezuma, establecida en 1896 en la re¡ión de 
Veracruz, actualmente diri¡ido por Alberto Bailleres, quien 
ade~s participa en la Banca Cremi, Industrias Pedoles, 
aseguradoras, varias empresas de productos quimicos, materiales 

de construcción, refractarios, talleres de artes ar~ficas y 

explotación a1roalimentar1a (maíz, triso.entre los principales). 

Sin elllbarso, para 198& el arupo VISA compra la cerveceria 
Hoctezuma. 
sUl>sidiaria 

Resultado de ello, fue la creación 
de VISA llamada FOMENTO ECOHOHICO 

de una empresa 
MEXICANO. Esta 

empresa est~ intearada por las dos cervecerias, que participan 
con el 75Y. del capital (la CuauhtémocJ y con el 25 Y. restante (la 
Hoctezuma). 

Cada cervecería tiene su filial que le produce la malta a 



partir de la cebada. Así, tenemos que en 1979, en Calpulalpan se 

estableció la empresa CEBADAS Y MALTAS, S.A., y poco tiempo 

después, se estableció en San Marcos, Puebla, LA CENTRAL DE 
MALTA¡ así como también se encuentra en Tlaxcala la Distribuidora 
Hoctezuma en la ciudad de Apizaco que se estableció en 1967. 

Estos grupos financieros e industriales, como hemos visto, por 
sus capitales son nacionales, a diferencia de muchos sectores de 
la industria alimentaria de nuestro pais, que son trasnacionales. 

Se ba observado también que en las décadas de los 70 y 80 la 
demanda de cebada ha crecido constantemente, hasta lle1ar a 500 
mil toneladas anuales, debido al incremento de su consumo como 
forraje, pues se calcula que la industria forrajera consume mis 
de 200 mil toneladas de cebada, misma que adquieren los 
fabricantes de alimentos balanceados entre los que sobresalen 
Purina, Productos Api-Aba, S.A. (establecida en el municipio de 
Xicohténcatl, Tlaxcala) boy Anderson Clayton & Co., La Hacienda, 
(establecida en Xaloztoc, Tlaxcala) y Albamex (paraestatal), 
criadores de animales para las zonas ganaderas mis importantes 
del país. 

Por esta razón, y por otras que veremos mAs adelante, se 
observó un incremento en el rendimiento promedio nacional¡ en 
1980 el rendimiento era de 1,250 kgs. /ha. baJo condiciones de 
temporal y de ·3,500 Kes. /Ha. bajo riego; para Tlaxcala los 
rendimientos eran de 800 a 300 Kes./ha., dependiendo de la 
variedad y de las prácticas de cultivos empleadas. Sin eml)argo, 
seaün datos de la SARH, de la Jefatura de Planeación, para el 
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ciclo primavera/ verano de 1984, el rendimiento a nivel estatal 
alcanzó 3,400 Kgs./ha., en rieeo y 2,000 rgs. /Ha. en tierras de 
temporal¡ en el periodo 1980-1986, el promedio fue de 1,906 

kiloaramos por hectlrea (ver cua<iro ZA)¡ en cambio, para el 
municipio de Tlaxco el rendimiento es igual en riego, pero en 

temporal es de 1,826 Kgs./Ha., un poco abajo del estatal y 

nacional que es de 2,040 Kcs./Ha. 

Este incremento en el rendimiento obedece también a que las 

tócnicas de cultivo en esta re&i6n han mejorado, por el hecho de 
que el banco y un sinnümero de instituciones han estado 
participando con el campesino, y lo han obliaado a utilizar 
técnicas e insumos para el cultivo de la cebada, en contraste con 
la menor proporc16n de asistencia técnica para el ma!z, friJol y 

otros cultivos blsicos. 

Un ejemplo que ilustra lo expuesto, son los siruientes 
comentarios de campesinos que se entrevistaron en las localidades 
de este Municipio de Tlaxco. Un campesino de Acopinalco del PeAón 
nos dice: 

"Bueno los cultivos no han variado, porque siempre 
los cultivos esos; hoy d!a con lo de la rotación que 
para la conservación de suelos y agua han mejorado, 
tierra ya se acostumbró al fertilizante y si no se 
fertilirante ya no se logra nada. 

han sido 
se nace, 
pero la 
le echa 

"Se escoge la mejor semilla para sembrar, se hace rotación 
de semilla: la que se logra en tierra fuerte se echa en tierra no 
fuerte, de una parte a otra para que la semilla cambie y se ponga 
mejor; donde se echa haba, se echa maiz o a donde se echa papa se 
echa ma!1 o donde se echa avena se echa maiz y donde se echa 
maI1 se echa la avena o la cebada para que no se emprobrezca ... 
cada ado se le carga bastante abono, as! se va componiendo mejor 
la tierra, o engruesa la tierra con la hoja del haba. 
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"Aquí solamente los que siembran Ja cebada o el trigo son 
los que les dan semi I la mejorada, pero el maíz 110 porque nosotros 
aqui Ja escogemos de la mejor, Ja mejor planta, la mejor semi J la 
es Ja que se escoge y de esa se siembra. 

"El abono orgánico que producen los animales es el que se va 
echando y donde se Je echa orgánico no se echa fertilizante del 
químico, de éste pues son 6 bultos Jos que se echan por hectárea. 

"Se puede decir, que la mayor parte de la tierra está 
fertilizada con fertilizante químico". 

Otro campesino, de Huexot1tla, nos informa: 

"Si vemos que Ja semli Ja no es t~ mu y buena, entonces 
conseguimos otra semilla más mejor que Ja que tenemos de cebada¡ 
nos o tras mismos la desinfectamos porque vemos que asI menos Ja 
rasca la ardí/ la, el moto y 1<1 codorniz que son los que más 
rascan el puyón cuando vienen saliendo, enton's le ponemos un 
insecticida para que no lo rasque. SI utilizo fertilizante 
químico porque, si no, no levantaría uno cosecha, se levantaría 
pero muy pequeño el mo/cate". 

También se puede observar que en Tlaxco casi todos los 

productores son campesinos ejidatarios o pequeños propietarios, 

con menos de ocho hectáreas, aunque hay cierto número de 

propietarios no tan pequeños, y de ejidatarios que rentan 

parcelas o las trabajan al tercio y llegan a cultivar 30, 50, 70 

y aún más hectáreas. son estos productores los que generalmente 

proveen de cebada maltera de temporal a la industria cervecera. 

Los testimonios de campesinos reafirman este juicio. Por ejemplo, 

en Acopinalco del Peñón se nos dice: 

"la parcela con la que cuento yo es de 6 hectáreas del 
ejido¡ y siembro maiz, cebada, avena, haba, frijol, papas, 
calabazas. Aquí eso es Jo que siembro, también tengo árboles 
fruta J es, como manzanas, cap u I In, tejoco te. r vendemos a Canas upo 
il veces cuando hay sobrantes, cuilndo no, sólo p.ua el gilsto de la 
casa. Ti1mbi6n lo vendemos i1 los particulares, es decir, il quien 
pague mejor a ese es a quien se le v~gde". 

A su vez, en Huexot1t1a se procede de manera similar: 
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"Esa parcela que yo tengo cuenta con 8 hectáreas, siembro 
maI1, trigo, cebada, frijol, haba, es Jo que mAs se cosecha y 
cultivo aquI. SI lo vendemos, una parte vendo y otra parte aquI 
me queda, la cebada se vende a Impulsora Agricola, y el trigo a 
la fAbr ica, el maI1 por lo regular no, nada mis lo sembramos para 
el consumo, el frijol tambi6n lo vendemos, del haba vendemos una 
parte y la otra se nos Queda para el consumo•. 

4. Empleo 
Los campesinos de esta región, por la extensión de tierras 

cultivadas de cebada y la cantidad de producción que generan, 
est&n condicionados, por un lado, a depender de este cultivo 
comercial para su venta y, por otro, como los ingresos que 

obtienen no les son suficientes para brindar a su familia 
educación, vestido, salud, entre los principales 1asto1, tienen 

en menor proporción que cultivar malz, criar animales dom6sticos, 
recolectar frutos del campo, aprovechar al mlximo los recursos de 
la naturaleza que conocen con gran detalle y producir otra serie 
de satisfactores para su consumo o venta, ademl.s de trabajar 
estacionalmente como Jornaleros o peones, o emigrar a las 

ciudades en busca de empleo. 

A esto hay que agregar que, dentro de esta población, las 
generaciones Jóvenes, actualmente se ocupan desde jornaleros 
asr1colas hasta, principalmente, oficios de car&cter urbano. Asl, 
en Acopinalco del Pe6ón: 

•Antes que me casara, trabaj6 en la Direcc i6n de Pensiones 
como elevadorista, en la Ciudad de 116xico y he viajado tambi6n a 
Puebla, pero no he ido a Estados Unidos, aquI hay bastante 
trabaJo... qui voy a hacer a /os E.U.A. Nunca ne salido. En el 
pueblo sólo hay dos personas que salen a Canadá. AquI no hay 
contratista•. 

•ro todos los trabajos los /'le /'lecho acá, pues yo siempre he 
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tenido varios oficios, pero en especial la tonelería, 
carpintería, se hace acá, encabo bieldos, palas, picos, afilo las 
hoces, las viejas las hago nuevas, eh! pues antes tambi6n hacia 
herrajes, herraba yo cabal los, pero desde que me descompuse de 
las varices dej6 de herrar; estuve nueve años malo de la pierna, 
ya voy para cuatro años que me operaron, ya estoy mejor, entonces 
todas esas actividades aquI tas he hecho; soldo t11mbi6n -con 
soldadura de estaño- los botes, las cubetas de lámina 
galvanizada, cuando y11 se les termina el fondo, se /es pone fondo 
de madera, las tinas quedan todavia muy buenas. Para dar 
servicio, se hacen aquI barrilitos para cantina para echar el 
Whisky, se hacen de ayacahuite o de encino, aquI yo sólo soy el 
tonelero que arreglo, hago tinas para el pulque, tinas de madera 
de ayacahuite". . 

"La gente de esta localidad practica distintos oficios 
porque aquI hay otros carpinteros que se dedican a hacer puertas, 
mesas, ventanas, otros tambi6n muebles, pero no todos, digo, 
porque aqu! la cuestión de toneleria nada mis su servidor, nada 
más yo hago la cuestión de la toneleria, para hacer castaño yo 
hago castaños acocotes para sorber 111 aguamiel de Jos magueyes. 
Por eso, como Jornalero no trabajo, porque me pongo 11 hacer lo 
mio, me dedico a la carpinteria, despu6s de mi trabajo del campo, 
ya con eso es el complemento, y mis hijos me ayudan, todos me 
ayudan, si no no a/canra". 

Por su parte, en Huexotitla: 

"Pues ahorita Jo de la albañilería es lo que he desempeñado, 
nofll<fs cuando he salido a la capit11I, trabaj6 un tiempo, estuve 
trabajando en la penitenciaria de Santa lfartha, la primera 
ocasión que yo me fui para lf6xico, luego me salI de ahI y trabaj6 
en Obras Pablicas, despu6s de Obras Pablicas trabaj6 en una 
fábrica, luego me sa/I de esa fábrica y trabaj6 en otra fibrica y 
despu6s de ahI me sa I I; es to no fue seguido si no por tempor11das 
porque como yo tenia que trabajar mi campo, trabajaba yo una 
temporada digamos año y medio en una par te y luego me venia aquI 
a trabajar y volvía a regresar, porque no tenia recursos 
económicos, para sostener a mi familia enton's la a/tima vez que 
yo me fui para allá es tuve trabajando en un restaurante, es tuve 
trabajando como año y medio; pero asi iba y venia trabajaba mi 
campo asI es tuve. Ya que se termina lo de nuestro campo, nos 
salimos a la ciudad a trabajar, siempre ha sido lo mismo. 

"Lo que más se conoce aqui en /a localidad, es la 
albañilería porque como es por temporada pues nada mis por un 
tiempo va uno a trabajar aflI, y luego deja uno ese trabajo Y se 
regresa uno a trabajar su campo y regresa uno otra vez cuando 
termina uno otra ver vuelve al trabajo ese. En promedio en el año 
es por mitad, 6 meses a sembrar y otros 6 meses se dedica uno a 
otras activida<Jes." 
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El proceso de participación de la familia, en las 

act1vidades agrícolas, se ha ido modificando paulatinamente, en 

ella observamos que la participación de los hijos es mlnima, pues 

existe la inquietud de que estudien. Con 1randes esfuerzos, sus 
padres les han proporcionado los min1mos estudios, principalmente 
carreras t6cn1cas y en contadas ocasiones hasta una profesión. De 
tal suerte que, las actuales generaciones, si no cuentan con una 
parcela para cultivar, se dedican a una diversidad de ocupaciones 
que en varias ocasiones sirve de apoyo y complementan lo que 
obtienen en el campo. Los si1uientes comentarios, de Acopinalco 
del Pea6n, son ilustrativos: 

"Bueno aquI ha r fami I i as que sI se han ded i c•do si empre a J 
campo¡ yo, digo, en 10 particular 111 mI.t, puu sI, yo lo que he 
querido es que realmente mis hijos se•n mejor que yo, ya que yo 
realmente f'u1 pastor en mi niiJe1, de niifo fui pastor y no quiero 
que si mis hijos total salen pastores pero ya con tlcnica asI es 
que yo les he d.tdo estudio, que sean mejores que yo, ya que 
desgraciadamente yo no pude tener o mis padres no me dieron esa 
educación para poderme desenvolver mejor, digo, pero de todas 
maner.ts estoy contento gracias a Oios, porque pues yo trabajo, yo 
me dedico al campo, no mortifico a' mis hijos a que me ayuden 
porque no se pierdan de sus estudios, de sus materias que van a 
retrasarse, no, sino que, yo siempre les doy todo el tiempo que 
el los requieren para estudiar". 

"Tengo siete /! ijos, cinco mujeres y dos hombres; 3 trabajan 
y una se ha dedicado dnicamente a su hogar, la hija es secretaria 
bi I ingüe y maestra de inglés, y la otra trabaja en un banco, como 
contadora,· el hijo que estl. aquí, estudia de carpintero, 61 es 
casado, ya es t.f independitMte, trabaja en la carpinteria y hace 
muebles, toda clase de muebles hilce, a 61 sI lo puse a que 
estudiara, tambí6n yo 10 poco que Silbfa tambíln yo le enseiJ6, y 
luego Jo puse a que estudiara r 61 se super6, claro los trabajos 
que yo hago no los hace 61, o ero 6 I hace toda clase de mueb I es. 
El otro híJo estl estudiando en la Universidad de Api1aquito, le 
faltan dos semestres para recibirse de químico industrial y la 
otra seiJor í ta lit mis chica, se recibió de secretaria bí I ingüe 
tambi6n". 

En Huexotitla, sucede algo semeJante: 
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"Mis hijos han ido creciendo, se han ido a trabajar a 
H6xico, la parte donde hay otra posibilidad de vida, verdad? y 
mis bien son ellos quienes me ayu~an. porc¡ue lo que se sana en el 
campo es una cosa llllnima, como le platlcal)a el dia que vinieron, 
pues no alcanza lo que uno levanta de cosecha para sostenerse, 
tiene uno que trabajar, para obtener otros recursos econ6micos". 

"En la familia, aomos t4. Unoa venden, otros trabajan y asI 
se van buscando au v1da ahorita¡ 4 de aua h1Jos ae dedican al 
comercio, loa dellll.a uno trabaja en flbrica, otro estl trabajando 
por Houston. 

"Ho recuerdo en qu6 flbrica trabaja. Loa demls trabajan como 
comerciantes. Ahorita nada 1111.s ten10 2 ni6oa, una nieta y una de 
mis hiJaa eatln estudiando corte, porque eaoa 1astoa nada mis es 
2 veces a la semana y loa demla no, porque aeria diario, los 
recursos econ6micoa no me aon aufictentea para sostenerles aus 
estudios. Los niloa ya a la edad de 7 aaos empiezan a ayudar a 
trabajar, fª <Ne ae van a cuidar el burro, ya que se van a 
deshierbar a milpa, ya que ven loa puercos, aaI ayudan. AquI las 
muJeres -a11unas laa qge trabajan, como las seaorltas- se van a 
fl~ricas, laa que estln 1111• cerca, flbrlcaa de costura, y los 
J6venes aalen afuera, ya que ae van a flbricaa, ya que se van al 
trabajo que encuentran mas inmediato•. 

Enmedio de la crisis actual, eate panorama 
sUbempleo y desempleo que es una constante en toda 

aparece como 
la entidad. 

Por ejemplo, para 19&0, una tercera parte de la poblac16n 
econ6micamente activa no recibia in1resos¡ un poco mis 
tercera parte percibia infresos menores a t 3,611.00 y s6lo 
recibia insresos mayores a esta cantidad. (Ver cuadro 2I). 

de la 
un 7X 

Las 104 localidades que conforman el municipio caracterizan 
a una poblac16n dedicada principalmente a las actividades 
a1ricolas, la producci6n de la cebada lo demuestra y tambi6n lo 
afirman asI las estadlsttcas. Es una poblaci6n de ejidatarios 
pues s6lo el 30X ea propiedad privad&. Para 19&0 Diia de la mitad 
de la poblaci6n en edad de trabajar, se ocupaba en la 
a1ricultura, y en menor proporci6n, aunque tsta se ha ido 
incrementando en los ochenta, se ocupal>an (el 6.6X) en las 



actividades manufactureras, que consisten en talleres de 
confección, ocho en todo el municipio, empleando a un promedio de 

42 personas; 3 flbricas de ropa, a saber, Siema confecciones, 
(1977), Hitman, s. A. e Industrias Embers, s. A. de c. v. (1980) que 

eeneran 145, 

pal 111 os con 6 
cuya empresa 

64 y 95 empleos, respectivamente; una flbrica de 
empleados y una de cajas para empaque de madera, 
es Productos Hacabhe, S.A. ocupando a 22 

trabajadores; y dos flbricas, Tapicera Tlaxco, S.A. de productos 
meU.licos y Empacadora Ritz, s. A. (1976) alimentaria. 

5. Control monopolista 
La actividad principal, como hemos Visto, es la asricola, 

asI pues se observa que la contradicción principal estriba en las 
relaciones de producción y comercialización que enfrentan los 
campesinos temporaleros de cebada con la industria monopolista 
cervecera. 

En primer luear, las pocas tierras de rieeo que existen en 
Tlaxco, no se dedican a la producción de trigo, maiz, frijol, y 

otros 1ranos blsicos, sino a eranos comerciales como el soreo, 
cebada, y otros, es decir, las tierras de riego no estln 
destinadas a los productos mis directamente usados con las 
necesidades humanas blsicas. 

En se1undo lu1ar, las tierras de temporal estln dedicadas al 
cultivo de la cebada, en parte por las condiciones climatolólicas 
y en parte por el condicionamiento del patrón de cultivos 
principalmente, desplazando a los 1ranos blsicos. Y si bien por 



producir cebada maltera o forraJera se obtiene mayor crédito, 
asistencia técnica y en contadas ocasiones "mejor precio" que el 

de los granos b~sicos a excepción del frijol (ver cuadros 1CP-
8CP), hay que recordar que este tipo de campesino, no es el mejor 
proveedor de cebada maltera, aunque haya mejorado su rendimiento, 

(w) pues su producto es de menor calidad y menos uniforme que el 

procedente de tierras de rie10, lo que ocasiona ciertas 
dificultades para su transformaci6n. Ad,m&s, las cosechas se ven 
frecuentemente a'fectadas: si 'falta lluvia,. la cebada es de11ada¡ 
si caen heladas, el 1rano no llena y queda vano o semivano. Ho 
faltan años en que se pierde totalmente la cosecha. Todos estos 
factores hacen incierto el abastecimiento. Si se 101ra la 
cosecha, el manejo del producto deja lllllcho que desear. Al 
trillarlo o voltearlo se pela o quiebra mucho el 1rano. Si no se 
seca adecuadamente, provoca que al1una semilla se caliente o 
1ermine y quede est6ril e inservible para producir malta. 

En tercer lu1ar existe una monopolización de los insumos 
(fertilizantes), que va m&s alll del acaparamiento de dos o tres 
personas a nivel re1ional, pues mis bien rebasa el lml>ito de la 
venta, y se inserta en la monopolizaci6n de la producción y su 
relación con otras ramas industriales, a1ricolas, financieras y 

comerciales, que realizan las a1roindustrias. 

En cuarto lu1ar, los productores de cebada se encuentran 
condicionados a la venta de su cultivo: desde factores propios, 

1 ta mtrldicci61 • ., u d11m, u 11 * 11 rOi• •-lo fe 11 •11'9clltiMf MI traaaj1, HI •111 mcntraciál 1 
mt111 imió1 fe IOI •fill * •11flccii1, 11te 111 ... , mfició• ,.,. """' rttn'9cir 11 f1t111 * tr1ujo di9 ... 1r. 
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hasta factores inmediatos y mediatos, es decir, el campesino se 

enfrenta a la limitación de trasladar la cebada del campo a la 

f&brica, rara vez lo puede hacer, porque no cuenta con medios de 
transporte y, en muchos casos, su producción es tan pequeAa que 

no le conviene fletar un camión; por lo tanto, ficilmente vende 
la cosecha a los intermediarios, que aparecen como obst&culo 
inmediato en la Justa cotización del producto y mediato a trav6s 
de Impulsora Asrlcola, S.A. con el monopolio cervecero. De ah! 

que para las cervecerlas haya sido de vital importancia haber 
creado a IASA, pues 6sta aparece como un velo que amortisua la 
relación directa entre productores de cebada y monopolio 
cervecero. 

Por eso, al hacer historia, encontramos que para 1958 las 

tres grandes cervecerlas crean esta compadla filial encarsada de 
promover la producción de cebada maltera en el pals con el fin de 
reducir las importaciones y or1anizar el mercado para abastecer a 
las fibricas malteras. AsI, la relación que establece con los 
productores de cebada maltera, es la de un comprador único de 
última instancia, pues en primera est&n los intermediarios y 

acaparadores. Por otro lado, la razón fundamental que impulsó a 
las cervecerias para crear IASA fue la de ev.itar la competencia 
entre ellas en la compra directa de la cebada. AsI, de común 
acuerdo, IASA se encar1a de distribuir la cosecha de temporal 
entre las diversas fibricas malteras en proporción al volumen de 
venta de cada cervecerla. 

Toda la cebada -de riego o temporal- es manejada a trav6s de 
IASA no s6lo para eliminar la competencia entre las malteras en 
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la compra de la cebada, sino tambi6n para asumir Inte1ramente el 
sistema de intermediaci6n y la red de comisionistas y 

acaparadores. Dicho sistema a la fecha si1ue operando. AsI, para 
poder entrerar la cebada en una maltera y para que 6sta pueda 
recibirla, se requiere de una orden de entrefa de IASA. Esta 
orden es la llave miSica sin la cual no se puede ni entrecar ni 
recibir. En esta forma se distribuye la cebada entre las flbricas 
de acuerdo con los volúmenes convenidos y se recula el flujo del 
campo a las plantas. 

Ademls, de 
(representante 

que cada aAo el Consejo Directivo 
de las cervecerias) establece el precio 

de 
que 

IASA 
las 

malteras pasar&n por la cebada, de coman acuerdo con las 
autoridades subernamentales. Pero, en realidad el ranso de 
precios, depende de la calidad de la cebada, juzgada de acuerdo 
con las normas de calidad especificadas por las flbricas. Este 
precio estl tambi6n en función de la planeaci6n que realicen las 
cervecerias, es decir, si importan demasiada cebada y no calculan 
la producción nacional, provocan que baje el precio de la cebada 
temporal era. 

En quinto lugar, aún creciendo la producción de cebada a 
nivel nacional, tanto por el aumento del rendimiento como por el 
aumento de superficie cultivada, tal incremento no ha sido 
suficiente, para satisfacer la demanda monopolista nacional, por 
lo que se ha tenido que importar. AsI de 1960 a 1975 se incrmentó 
la importación, de 30 mil toneladas en 1960 a 153 mil toneladas 
para 1975, aunque en 1976 disminuy6 (68 mil toneladas) y se 
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incrementó para 1980 en 113 mil toneladas. Los principales 
permisos de importación de cebada, han sido para la proveniente 
de los Estados Unidos. 

En sexto lufar, aún sin importar malta, el monopolio ha 
presionado indirecta o directamente al Estado, para que se mejore 
la calidad de la cebada temporalera, por lo que ha constituido 
todo un aparato institucional estatal y privado en la producción 
de cebada, compuesto por: Banrural que otorfa croditos e insumo; 
AHAGSA que asefura al Banco¡ IHIA que desarrolla nuevas y mejores 
variedades de cebada maltera y da asistencia tocnica¡ PROHASE que 
autoriza y supervisa las especificaciones t6cnicas de la 
producci6n y reproducci6n de semillas mejoradas¡ SARH que 
or1an1za a los productores¡ Gabinete A¡ropecuario y SECOFI que 
establecen el precio de farantta en la compra de la cosecha, e 
IASA que acapara y comercializa el producto a las puertas de la 
industria cervecera. Todas estas instituciones en conjunto 
contribuyen a elevar la producci6n, productividad y mayor calidad 
de la materia prima y, con ello, la calidad de la cerveza y 

pr1nc1palmente las 1ananc1as del monopolio cervecero. 

En un proyecto que se echó a andar a fines de los setenta, 
en este municipio era muy clara la tendencia de intereses 
marcados en favor del capital, por lo que se exhortaba a los 
industriales a "tener v1s16n• para no dejar morir "la 1a111na de 
los huevos de oro". (1) 

En s6pt1mo 1u1ar. la relación de preclos entre productos 
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agrlcolas y productos manufacturados -insumos, instrumentos de 
producción, artlculos de consumo- va siendo cada vez más adversa 

a la economla campesina y constituye una permanente p6rdida de 
excedentes, agudizada al extremo durante estos últimos a6os, por 
la inflación tan elevada. 

En un anAlisis de los costos de producción y 

comercialización de la cebada maltera de temporal, se descubre 
que en el periodo 1985-1988 el campesino de esta región que 
solicitó cr6dito al BAHRURAL, no sólo experimentó una calda en el 
rendimiento promedio de su cosecha, sino que paralelamente 
observó un estancamiento en el precio de garantla, por lo que la 
utilidad que obtuvo por hectArea osciló entre el 26 y el i2Y., e 
incluso para 1988 operó con p6rdida, pues el precio de garantla 
se mantuvo sin variación con respecto al a6o anterior (ver cuadro 
1CP). Asl las cosas, para obtener un salario minimo por la 
utilidad de la cosecha de cebada necesitó haber sembrado al menos 
cinco hectireas. Y se debe considerar que ni asl lograrla cubrir 
sus más elementales necesidades (ver Cuadros del lUS al 3US). 

Sin 
sobrevive 

embargo, no hay vuelta de hoja, de que el 

entre recuperar únicamente lo invertido y 

campesino 
en algunas 

ocasiones hasta obtener una "ganancia". Esta última, seguramente 
la adquiere porque no realiza todos los gastos calculados por el 
BAHRURAL para cultivar la cebada, sino porque adquiere únicamente 
los insumos indispensables, como la semilla mejorada y el 
fertilizante, y sólo algunos adquieren el cr6dito de av10 y el 
refaccionario. 



Si a lo anterior agregamos que dedica al campo todo su 

esfuerzo, el de su familia y en ocasiones la ocupac16n de 

Jornaleros mal pagados, contribuye todo este contexto a que se 
reduzcan los costos y obtenga exiguas "ganancias " Por eso, como 
se ha comentado lineas arriba, se ve obli1ado a emi1rar y a 
•ocuparse" en un sinnúmero de oficios y actividades, que le 
sirven para complementar sus raquiticos ingresos. Ade~s. no sólo 
se enfrenta a sortear los costos de producci6n, sino también a 
liquidar los créditos, cuyas tasas medias de crecimiento anual, 
para el de avio en el periodo 1982-84 y 1985-1988, han sido de 
25. 11. y 67.7Y., respectivamente (•) (ver cuadro 1AR) y para el 
refaccionario ha sido de 63. 31. en el periodo de 1985 a 1988. Lo 

antes expuesto, se reafirma con los siguientes comentarios de 
un campesino en Huexotitla. 

•r1 precio de la cebada el año pasado estuvo a t50 pesos el 
/tilo, este año nos pagaron a 250 mil la tonel"d"; el trigo nos lo 
p"garon a 200, el hab" nos '" pagaron a 80, y "hora la están 
pagando a 400.00 o 500.00 pero pelada". 

¿usted considera que con lo que le pagan por sus productos 
recupera lo que invirtió? 

"Pues casi uno viene saliendo a m"no, porque como le 
platicaba, eso nada más el beneficio que saca uno e11 con Jo que 
se queda uno; con su maiz, frijol y el haba eso es lo que más le 
,,yuda a uno para no comprarlos, si no, uno gastaria más. 

"No todas las labores las realizo con tractor; no, porque yo 
cultivo la milpa con la yunta, lo demás lo cultivamos con 
tractor, desde barbecho, ras treo y tapa, esas son l"s labores que 
hacemos con tractor, luego ya, para echar el herbicida eso ya lo 
h"cemos nosotros. 

"Tiene como unos die1 años que se empe16 " cultivar la 
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tierra con maquinaria, pero casi nos viene saliendo lo mismo 
porque si metemos yunta, pues nos /leva más tiempo, y con ésta, 
asI no, porque se cultiva más rápido en dos, tres d.ías ya 
terminamos. 

•cuando nos atrasamos ocupamos a jornaleros agr.ícolas para 
trabajar la tierra, pues se nos viene mucha hierba en la milpa, y 
aunque sea una semana sI; el año pasado pagamos Ja jornada a 
t, 500 pesos y ahora a 2, 500 diarios,· o sea que nomás Jos ocupamos 
unas dos semanas cuando mucho, cuando nos atrasamos bastante, 
para a ven tajar; por eso necesitamos que no se enyerbe mucho I a 
mi Jpa. 

"Al Banrural solicitamos crédito para cultivar, el tipo de 
crédito Que nos da es de avio. Le solicitamos primero la semilla, 
el fertilizante y herbicida". 

lLe han dado capacitación o asesoría, el Banrural, SRA,SARH, 
para cómo cultivar? 

No, eso nosotros lo hacemos pero han venido, pero no nos 
parece como Jo proponen el Jos. Entonces ya nosotros, ya sabemos 
cu I ti var nuestros campos•. 

Y en Acop1nalco del Peñón, a la pregunta de si recupera su 
inversión con la venta del producto, se responde: 

"Pues, ha habido la mayor parte de los años pasados Que no se 
alcanza a pagar, esa es la verdad, porque no se da bien, falta de 
agua, o que llega temprano el hielo, no alcanza, nada más para el 
sostenimiento de la casa. 

"Ahora subió Ja tonelada de maíz, parece que está a 270 mi I 
pesos, pero anteriormente estaba a 140 mil, a 80 mil, años mis 
anteriores, hasta 40 mil. O sea, es mucho muy barata, ahora ya 
no se puede¡ anteriormente, hace 6 años o 7 valía una mula buena 
t6 o 20 mi I pesos, ahora una mula vale un millón doscientos mil 
pesos. Ahora la tonelad.s de fertilizante está mucho muy elevada. 
La haba se siembra poca, pero la pagan a razón de 200 pesos kilo 
con cáscara, entonces ya pelada pagan a 400 o 600 pesos kilo. fl 
precio del frijol, ha de estar por lo menos a 600 pesos el kilo. 
La cebada está a 200 kilo, el trigo está como a 200 o 240, por 
ahI asI. La avena es 18 m5.s cara aquI, porque esa está a 300, 
ahorita, el kilo. 

"AquI cuando hay modo de sorsuelar con tractor, se sorsuela, 
se mete el arado, pero para mI, es mucho mejor la yunta que el 
arado. Con el arado se golpea mucho Ja tierra; la maquinaria ya 
tiene aqu.í algunos 11iios, de que están los tractores, y cu.Jndo se 
puede ocupo el tractor, pero por lo regular ya no, es que no s11Je 
para pagar lo de los tractores porque el costo está mur alto. 

46 



Preferible si la yunta está de floJa, mejor con la yunta. 

nAquI nos ayudamos unos a otros, pero en veces ocupo cuando 
más i! o 3 trabajadores al mes, porque para pagar ahorita, el 
jornal está a 4,500 pesos por cada trabajador, porque lo demás lo 
hago ro sólo, lo más ro lo hago; nos ayudamos una familiar yo, 
le ayudo yo a trabajar; unidos. Nada más solicitamos cr6dito para 
cultivar al Banrural, y es de avio, y sólo otros compañeros han 
recibido refaccionario". 

lCuAles son las condiciones que establece el comprador de 
semilla para comprtrselas? 

"Bueno, cuando uno vende, ... que no est6 húmeda, que est6 
buena, porque si está en mal estado baja tambi6n el precio. Baja 
si est~ a 240 pesos o 270, baja 20 pesos por kilo, y esto afecta 
para recuperar la inversión". 

Otro de los problemas que enfrenta el campesino de esta 

retión, es que no cuenta con bode¡as suficientes para almacenar 
el 1rano, principalmente la cebada. Al analizar el número de 
bode1as que hay a nivel estatal, nos sorprendió que el municipio 

cuenta con tan sólo cinco bode1as, cuatro son oficiales con una 
capacidad de 870 toneladas y una es particular con una capacidad 
de 68 toneladas. En cambio, otro municipio cuya actividad 
a1ricola no es importante, como Xicoht6ncatl, cuenta con 24 
bode1as con una capacidad de 720 mil toneladas. (Ver cuaelro &A). 

En octavo lu1ar, qulzis lo mis importante consiste en que la 
cebada maltera es un producto a1roindustrial y no 
a1roalimenticio, como se ha expuesto. Su manejo implica pues, una 
relación directa entre el sector a1ricola y el industrial, con la 
consi1uiente adaptación entre dos procesos de ritmos muy 
distintos. Por lo tanto la situación de pobreza en la que vive 
este tipo de campesino se explica por la subordinación de la 
a1ricultura a la industria en el capitalismo del subdesarrollo, y 
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que en t6rminos concretos se manifiesta en subordinaci6n del 
campesino al capitalista-industrial, monopolista cervecero. En 
esta relaci6n de subordinaci6n el campesino carece del control 
sobre sus "propios" medios de producci6n, es decir, sobre lo que 
producen (productos comerciales en vez de blsicos). 

Por lo tanto, los campesinos cebaderos (f varios lllls, que 
cultivan productos comerciales para las a1roindustrias y la 
exportaci6n) parecen lllls bien asalariados dentro del proceso 
industrial de el&boraci6n de la cerveza: 

11 Porque los campesinos procesan, en sus tierras, la 
materia prima que las cervecertas necesitan para transformarla en 
malta y producir la cerveza. 

2) Porque los campesinos reciben a cr6d1to la sellú.lla 
especificada por IM~ al precio que 6sta establece, semilla que 

se ha desarrollado de acuerdo con las necesidades y 

especificaciones de las malteras. El pa10 de dichos cr6ditos y 

las condiciones de venta reducen el in1reso que le queda al 
campesino. 

3) Porque el cultivo lo realizan si1uiendo las indicaciones 
de los t6cnicos de IASA (o de sus "lu1artenientes", el banco o 
los extensionistas), aún cuando los campesinos de esta re1i6n los 
rechazan, deben sujetarse a ellos por las condiciones que les 
imponen los cr6ditos y los compradores. 

41 Porque una vez 101rada la cosecha, la entre1an a IASA, 
directamente o a trav6s de intermediarios, al precio que fija el 
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monopsonio cervecero. Un precio que no tiene que ver con las 
necesidades ni con los intereses del productor. 

Asl, en este contexto, el campesino estl realmente 
trabajando con el consorcio monopolista cervecero, sU))ordinado e 
imposibilitado para or8anizar su producci6n de acuerdo a sus 
necesidades mls vitales. Bl pa•o de su cosecha no es por la 
•anancia que obtuvo, sino producto, en este caso, del 
condicionamiento de la producci6n. Por eso, se puede afirmar que 
es un asalariado indirecto de la flbrica, pero sin nin8una 
ventaja, prestaci6n o derecho que debiera tener como trabajador. 
El campesino produce en su campo (el monopolio cervecero no 
necesita invertir en la adquisici6n de tierras), con sus propios 
recursos, con su propio trabajo y en su propio tiempo (la fAbrica 
no necesita pa•arle un salario por su tiempo de trabajo), y 
enteramente a su propio riea•o (la flbrica no arries•a nada). 

Si la cosecha se pierde por heladas o sequlas, el campesino 
lo pierde todo; el monopolio cervecero, nada. Si la cosecha es 
buena, el monopolio cervecero y los intermediarios (directos o 
indirectos: IASA) tiene su cuota de •anancia; el campesino loara, 
como hemos visto, un beneficio muy pobre. Asl pues, el campesino 
estl sU))ordinado al monopolio cervecero, para el cual labora en 
condiciones mis desventajosas que las de los trabajadores 
asalariados de las flbricas. Por eso, las actividades 
complementarias a8r1colas o urbanas, contribuyen a la ficci6n del 
productor a8r1cola independiente. 

En resumen, la concentración de la producción cervecera por 
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los monopolios¡ el cambio en el patrón de cultivos, tanto en 

tierras de riego como de temporal, con el consiguiente incremento 
en la productividad del trabajo, via rendimiento de la tierra¡ el 

control de la comercialización; la insuficiente producción 
nacional de cebada; la relación del capital monopolista cervecero 
con el Estado¡ la desi1ualdad entre los altos costos . de 
producción y los precios de 1arantia que enfrenta el campesino 
temporalero de cebada son, todos esos factores, si1nos de la 
sUbordinación del campesino al monopolio cervecero. (1) 

6. Condiciones de vida 
Tal situación repercute en las condiciones materiales de 

vida de los campesinos de esta región, ya que el ingreso 
obtenido, despu6s de pasar todos los condicionamientos del 
capital al que est~n sUbordinados, no cubre ni las necesidades 
minimas, deterioro que se aprecia con ~s riaor en los Jornaleros 
a1rico1as y desempleados. 

Como hemos observado, el campesino temporalero de esta zona 
tiene dos fuentes de ingreso. Una es el inareso semestral 
percibido por la venta de su cosecha, considerada como la fuente 
"Principal" de ingreso, lo cual no Silnifica necesariamente que 
sea el ingreso de mayor monto. La se1unda fuente es la venta de 
su fuerza de trabajo, ya sea en actividades a1ricolas o en 
empleos urbanos, como construcción, comercio, y otras, lo que 
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representa un ingreso complementario. Además del ingreso líquido, 

el campesino dispone de su producción de autoconsumo. 

Al analizar la primera fuente de ingreso, se puede observar 

que la relación entre costos de producción y precios de garantía, 

para la década de los ochenta, representa una utilidad que no 

rebasa en mucho un salario minimo nominal diario. Es decir, para 

aquellos campesinos que acudieron al crédito en 1985, los costos 

de producción ascendieron a 34,955 pesos por tonelada de cebada 

lo que, cotejado con el precio de garantia de 53, 300 pesos para 

el ciclo primavera/verano, significó una utilidad de 18,345 pesos 

por tonelada y de 36,818 pesos por hectárea, o sea, 200 pesos 

diarios. Este ingreso diario apenas representa el 21x del salario 

nominal de ese año, que fue de 953 pesos (ver Cuadros 1CP y 1US). 

o sea que para obtener el ingreso equivalente a un salario mínimo 

necesitaba cosechar por lo menos cinco hectáreas. 

Para aquel campesino, que no solicitó crédito, por contar 

con recursos para solventar los costos de producción, el panorama 

era muy similar, pues para los años de 1985 a 1988 la utilidad en 

la venta de cebada no fue mayor al 30X del salario mínimo; esta 

situación es para aquellos campesinos que contaron sólo con una 

hectárea. Así, en 1985, los productores de cebada que cosecharon 

con crédito necesitaron cultivar por lo menos cinco hectáreas 

para poder obtener un salario mínimo, en tanto que los campesinos 

sin crédito debieron cultivar cuatro hectáreas para obtener un 

ingreso similar. Esta situación no cambió mucho en los años 

subsecuentes, a excepción de 1986 en donde para obtener ese 
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raquitico salario mínimo, se necesitó de 6 hect~reas, pues ese 

fue un año en que la agricultura en general tuvo bajos 
rendimientos. Este panorama, entonces, nos deja ver que el 
campesino temporalero tuvo que recurrir, mis que en otras épocas, 

a los ingresos complementarios (la seaunda fuente) para poder 

adquirir vestido, educación, calzado y salud. Desde otro punto de 

vista, esto significó que una tercera parte de la población no 

percibió ingresos, y que otra tercera parte recibió ingresos 

menores a 3,611 pesos para 1960 (ver cuadro 21). Por lo tanto, 

lo adquirido en la parcela, como el maiz, y otros productos fue 

lo que permitió proporcionarle su dieta alimenticia. AsI lo dice 
un campesino de Huexotitla. 

"Pues para mí, que la alimentación ha siao casi lo mismo, 
porque en una parte aonde no hay medios de trabajo, entonces 
sigue uno con la misma alimentación: que unos friJO/t!s, nopales, 
salsa, hay como puede uno irse ayudando es como va comiendo". 

Los contrastes en educación fueron los siguientes: Tlaxco 
figuró para 1980 entre los municipios con la tasa mis alta de 

analfabetismo (22. 21Y.) en relación al promedio estatal (14. 24Y.), 

así como también de población de 15 años y mis con primaria 

incompleta (15.55Y. contra 11. 17Y. estatal). Para el ciclo escolar 

1964/1965 había en el municipio 35 escuelas primarias y 2 
secundarias (ver cuadro 2CV) para 104 localidades, con más del 

49Y. de la población en edad escolar. No contaba, por supuesto, ni 
con bachillerato o escuelas de enseñanza superior. 

Estos son los comentarios que surgieron en Huexotitla con 
respecto a su situación educativa: 
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HSí s6 leer y escribir, un poco. fstudi6 hasta segundo año 
de primaria, porque cuando yo me cri6, en mi niñez, mi papá no 
tenía para darnos estudio, entonces nada más es tudi6 has ta 
segundo. Y como teníamos maestros que venían unos ocho o quince 
días y Juego se iban, y Juego hasta que nos mandaban otro, 
en ton ces tardábamos para aprender a I eer, ya nos íbamos 
acostumbrando a ese maestro.Y nos Jo cambiaban, nos mandaban otro 
y hasta que uno le volvía a tomar confianza, pues ya iba uno 
aprendiendo algo y otra vez volvía uno a retroceder con ellos; 
al mes nos cambiaban dos maestros. Actualmente ya los maestros 
vienen y por dos o tres años, y Juego ya los cambian a otro lado. 
Nada mis que lo que fiemos vis to de ma Jo nosotros, que Juego 
cuando empiezan a agarrar confianza los niños se Jos cambian, yo 
diria que cuando tienen vacaciones entonces deberian cambiar en 
ese periodo a los maestros, para no trompezar a que Jos niños 
pierdan tiempo en lo que se acostumbran al nuevo maestro. Ninguno 
de mis llijos lla ido a escuelas tecnoJ6gicas. AquI solamente van 
dos o tres fami I ias. 

•La necesidad nace a uno que trabaje, /lasta las mujeres 
tambi6n, pero yo diria para que cambien el las, no est6n de 
ociosas nada más, porque tambi6n seria muy bueno que uno tuviera 
una escuela secundaria, ya saldrian a estudiar, ya a otro estudio 
más alto porque aquI lo primero que nos nace falta son recursos 
para que puedan ir a estudiar a otra parte•. 

En Acopinalco del Peñ6n la s1tuaci6n es la siguiente: 

"SI s6 leer y escribir, gracias a Dios; nada ml.s curs6 hasta 
tercero de primaria, pero sI, me defiendo. A los llijos se les ha 
dado educación /lasta donde se ha podido, llasta nuesto alcance, 
pues los t'1studios son muy costosos; luego una dt'1 las /lijas se fue 
para Puebla y al/A tt'1rmin6 sus estudios, y put'1s finalmente se 
cas6 y las otras siguen estudiando, aquI t'1studiaron la primaria, 
despu6s la secundaria, despu6s unos St'1 fut'1ron a la escuela dt'1 la 
ETA en Tlaxco, y otras a Chignahuapan, st'1gún donde se podia 
estudiar, y asI realmente st'1 sacaron. Dos /lijas t'1studiaron en 
Ap iraco como st'1cretar ias, una bi I ingüe, trabaja t'1n Puebla en la 
Vlr', allI trab.Jja una de las hijas, y realmente st'1 flan ido casando, 
tt'1ngo cuatro /lijas casadas t'1n Put'1b/a." 

La vivienda es precaria ya que la mayoria estA construida 
con muros de adobe, en la que aparece el tabic6n mezclado en 
algunas construcciones recientes, y por el número de viviendas 
con pisos de tierra, aparece con una tasa mayor que la estatal 
(37.71r. contra 24. 85r., respectivamente). MAs de la mitad de las 
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viviendas (68.2~1.) carecen de drenaje, cifra superior a la 

estatal (63.81.), ast como tambi6n de ener1ta el6ctrica (20.0f. 

contra 15.51.). AdemAs, las viviendas con un solo cuarto presentan 
una tasa por arriba de la estatal (33.31. y 31.41., 

respectivamente), por lo que la promiscuidad es otro serio 
problema (ver cuadros 3CV y 4 CV). 

Curiosamente en esta re1ión se est& dando para estos aiios un 
proceso de planeaci6n de la vivienda, por iniciativa del ¡obierno 
federal. Esto se explica en parte por qu6 lo que sobra aqut es 
espacio, lo que ha permitido construir una vivienda planeada. Sin 
embar10, la precaria situación económica obliaa a tener 
construcciones inconclusas o en las que se collltlinan materiales. 
Los siauientes comentarios de las localidades de Acopinalco del 
PeAón y Huexotitla ilustran lo dicho: 

"Ht!mos pl.tneado 1.t construcción de la c.tsa: dóndt! para 
dormir, comt!r, dónde los .tnima lt!s. As! lo hemos hecho, la gentt! 
de la localidad lo hace la mayor partt!. Por ejemplo, mi muchacho 
hizo su plano p.tra su casa". (Acopinalco del Peif6n). 

"Nosotros ht!mos plane.tdo l.t construcción de la cas.t: en 
dónde p.tra dormir, p.tra comer, en dóndt! los .tnimales, es ~s hace 
poco que habI.tmos metido un.t solicitud, para el meJoramit!nto de 
l.t viviend.t, pero put!s nos piden muchos requisitos, qut! habemos 
algun.ts Pt!rsonas que los tenemos y habemos algunas que no, como 
.tntes nut!s tros padrt!s nos ponian dos o tres nombres, y no es como 
ahor.t que só I o s" 1 t! pone uno, t!n ton ces I u ego tromf)ez.tmos 1 con 
eso, con qut! si uno se ful! a casar por el civil, llt!va uno un 
nombrt!, y actualmente tient! uno otro y entonces es ahI donde 
andan' mal nuestros documt!ntos. AquI tambi6n la gentt! pl.tnea la 
construcción de su casa: que no tenga tan cerca los animales, 
porqut! hay mucha mosca, t!ntonces qut! est6n retir.tdas para que no 
aiga• tanta contaminación para 1.t fami I ;a y para uno tambi6n". 
(Huexo t; t I a) 

Las condiciones de salud para la población se han hecho mis 
diftciles. Enfermarse implica eroaar arandes aastos, pues no 
todas las localidades cuentan con Casa o Centro de Salud, lo que 
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implica trasladarse a la cabecera municipal de Tlaxco y comprar 

los medicamentos a precios prohibitivos. No es una población con 

alta tasa de mortalidad, registradas para 1980, pero por el 

contexto en el que viven existe la posibilidad de que se haya 

incrementado. 

in-formación 

No puede a-firmarse categóricamente pues no existe 

al respecto para el periodo estudiado. Los 

testimonios son lo más reciente al respecto. 

"La gente se enferma más seguido de la gripa, y como en 
todos lados, dondequiera hay enfermedades, ya sea de la varice, 
del estómago, de golpes aquí en el campo, que tomar, que de las 
costillas, no falta de qué, a veces et apéndice¡ de la próstata 
ha habido hartos, y así como dondequiera hay enfermedades,· pero 
aquí la gente es más sana, lo más son las gripas. 

"Aquí hay doctor para curarse uno, y si no con remedios 
caseros se curan tas gr ipas, con medicinas que ya son de 
tradición¡ vamos a suponer que para la gripa no hay cómo tomarse 
el alcanfor, dos o tres veces al dia durante quince días se toma 
como agua de tiempo¡ no padece con esto, uno de gripas, endulrado 
con miel de abeja, 

"Aquí no es común que fa/Je:rcan las niños, casi es raro que 
mueran. Sí los hay como dondequiera, que están malos y llegan a 
f"allecer, pero no mucho,· si no no estuviera creciendo tan fuerte 
el pueblo, ¿verdad?". (Acopinatco del Peñón). 

"Aquí se enferma más seguido la gente del estómago, o 
Fiebres así que vienen, como hoy vino el contratiempo, están 
luego enf"ermos que de calentura, tos, gripes que Je dan. Para 
curarse, se acude al médico, como aquí está la clínica hay un 
médico pasante, entonces ahí acude uno. r medicinas que no las 
tiene, pues hay que a f'uerzas comprarlas, porque na la hay. Si 
vemos que con el m6dica que está aquí no se mejora, entonces 
tiene uno que ir a Tlaxco o a Apizaco, donde los atienda mejor". 
(Huexotitla). 

La característica de ser localidades rurales de tamaño 

reducido, donde no existe un pequeño comercio desarrollado como 

tal, obliga a la población a abastecerse de sus instrumentos de 

trabajo, como también del vestido, calzado y viveres en la ciudad 

de Tlaxco o en Apizaco. Esta situación repercute 
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desfavorablemente por los altos costos de los bienes que 
adquieren. Porque el transporte se encarece a~n llliis por los 
pocos autobuses con los que cuentan. El transporte ma.s común es 
el taxi y, dependiendo de las distancias, que aquI son largas, es 

la tarifa que se cobra. Ademls viajan en constante peligro, pues 
los taxis no salen de su base hasta que no estin completamente 
sobrellenados. Siempre circulan por las carreteras sobrecargados 
de pasajeros, lo que ha provocado ya varios accidentes. 

Las necesidades, por lo tanto, ma.s sentidas de la población 
del municipio de Tlaxco, son agua potable, drenaje, centro de 
salud, escuelas, mercados, transporte y principalmente fuentes de 
empleo. 

En el contexto en que vive la poblac16n, la diversión 

resulta ser prohibitiva, a no ser la que se celebra anualmente 
con las fiestas del Santo Patrono. La poblaci6n adulta que tiene 
el compromiso de sostener a la familia aprovecha sólo estas 

ocasiones, y sólo en contadas ocasiones los J6venes acuden a 
fiestas, o van a otros lugares a conocer o divertirse, pues .sin 
empleo y con escasos recursos es dificil que lo puedan hacer. 

Estas son sólo algunas respuestas que dieron a las preguntas 
sobre qué nacen los fines de semana y sobre la participación 

familiar en las fiestas del pueblo. 

"Pues los fines de semana, se van a Tlaxco, a Apizaco, otros 
se van " pase.u a H6xico, a Puebla o se van oor otro lado, claro 
los fines de semana; pero mis, más, se van a hacer sus compras, 
se van" traer su leila, por lo regular, todos los campesinos; el 
domingo se u t 1 li 111 o ara comprar I o que necesitan para I a semana Y 
v.sn a misa. 
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"Pues, la familia s.I part1c1pa siempre cuando hay alguna 
fiesta segiín los vocales, el presidente, secretario, tesorero,· 
las familias van a ayudar al presidente, para organizar las 
fiestas. Yo he ocupado muchos cargos, no es por nada, pero yo 
desde un principio de vocal, de secretario, agente municipal; 
var 1as ocas iones de voca I y tesorero o de secretario, me ha 
tocado; del ejido tambi6n he sido tesorero ejidal•. (Acopinalco 
del Peñón). 

"Pues ha y a I gunas ocas 1 ones que nos dedicamos a hacer a I go 
en nuestr,1 casa, porque prácticamente no estamos ociosos, a veces 
como entre semana trabajamos en lo aJeno, y el día domingo 
hacemos algo en lo de nosotros; ya que vamos a traer una carga <le 
leña, ya que nos ponemo$ a barrer, a hacer algo en nuestro campo 
o en el hogar, segiJn el tiempo que se tenga. He ocupado como 
presidente de la fiesta o vocal, ayudar a los que quedan en 
representación de las festividades del pueblo•. (Huexotitla) . . 

Así transcurre la vida de los campesinos que habitan el 
municipio de Tlaxco. El control que eJercen los monopolios sobre 
sus actividades productivas y sobre sus condiciones de vida es un 
hecho incontrastable, por mAs que en apariencia se trate de 
pequeños productores independientes. Y tal vez lo más grave es 
que esa explotación se realiza por vias mAs o menos sutiles, que 

deJan viva la ficción de la autosuficiencia. 
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B. XALOZTOC-TOCATLAH: INDUSTRIALIZACIOH SIH DESARROLLO 

1. Aspectos generales 
Hasta fecha reciente, los municipios de Xaloztoc (Cueva de 

arena) y TocatlAn (Lugar de araAas) eran uno solo. De hecho, 
Tocatlin es una separación de territorio que anti1uamente 
pertenecia al municipio de Xaloztoc. Al norte, Xaloztoc limita 
con los municipios de Terrenate y Tetla¡ al oriente, con 

Huamantla; al sur, ambos municipios limitan con el de 
Tzompantepec; al oriente, con Apizaco. Como puede verse, estin 
ubicados en el centro del estado y del mismo corredor industrial 
(v6ase Mapa 2). 

Tocatlin es un municipio pequefio pues cuenta con tan s6lo 
5.9 kilómetros cuadrados. En cambio Xaloztoc tiene 58. 1 
kilómetros cuadrados. Es una región formada principalmente por 
tierras planas (80X); un quince por ciento son semi planas y un 
cinco por ciento accidentadas. Esa extensión territorial cuenta 
con apenas ocho localidades, la cabecera municipal de Tocatlin y 

la colonia Venustiano Carranza¡ la cabecera municipal de 
Xaloztoc, Guadalupe Texmola, San Pedro Tlacotepec, Velasco, 
Venustiano carranza y Tochac. Ambos municipios han exper1m1entado 
una tasa de crecimiento anual de 4. 5X y 4.0x respectivamente, muy 
por arriba del promedio estatal (2. 7X), Por lo que la densidad 
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de población para Tocatlin es de 538 habitantes por kilómetro 
cuadrado, y para Xaloztoc 171 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La población se puede decir, casi se duplicó en 20 aAos (ver 
Cuadro lCV). 

Esta alta densidad de población tiene tendencias a demandar 
mayor cantidad de servicios y empleos, ast como a a1udizar la 
presión sobre la tierra, lo que a su vez provoca una excesiva 
parcelación. 

2. Antecedentes 
Los municipios de Xaloztoc y Tocatlln tienen una interesante 

historia. Por ejemplo, el ori1en anticuo de esta población se 
debe al reconocimiento a Don Bartolom6 Hazatlchimecatecutli, 
sedor de San Pedro Tlacotepec, por cuyos m6ritos durante la 
conquista se le otor1ó escudo a la población, inicilndose el 
mestizaje en esta reción. san Cosme Xaloztoc fue edificado a la 
mitad del cerro Zoltepetzi, en donde ocurrió una batalla contra 
la invasión francesa, por lo que se le llamó cerro de las 
banderas. 

"Durano la Revolución lfexicana, en 1914 , el pueblo 
reivindica sus derecnos sobre las tierras de la Hacienda Santiago 
Tocnac y otras cercanas. AsI, en febrero de 1917, Venustiano 
Carran1a, otorg6 a los vecinos del pueblo de San cosme xa101toc, 
la reivindicaci6n de sus derecnos sobre las tierras que 
reclamaban, segreg~ndolas de tres naciendas vecinas: santiago 
Tocnac, la concepción Zacat1ontetla y Piedras Negras. Fue la 
primera reivindicaci6n de tierras que dieron oficialmente las 
autoridades del centro en el esta.do de Tlaxcal•"· (IJ 

(t) •11tr1fll .. ICifll, l1t1• te HllClll. ltllffCiil l19i111I U.r. 111 CI• 11111\IC. 
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Para 

centenario 

1973 

de 

esta población de Xaloztoc, celebró 

vida municipal. En ese mismo ado se 

su primer 

J.ndemniz6 a 
catorce campesinos por la expropiación de 2~ hectlreas que se 

destinaron a la creación del Corredor Industrial Xaloztoc. 

El mun1c1p10 de Tocatlln, en caml)io es de reciente creación, 

pero ha formado parte de la reeión de Xaloztoc. 

3. Perfil económico 
En esta reeión ha hal)ido un quiebre fundamental en las 

actividades productivas a principios de los setenta, pues de ser 
blsicamente agrícola pasó a desarrollar actividades industriales 
al formar parte de uno de los principales polos de desarrollo, 
donde estln asentadas empresas del acero y la petroquimica, de 
importancia nacional. 

Sin embargo, la población sigue viviendo y ocupándose en 
gran medida de las actividades agropecuarias, las cuales 
complementa con el comercio, los servicios, y hasta incluso la 
industria. Esta complementación de actividades se presenta, en 
dos formas: por un lado, el habitante desarrolla estas 
actividades por temporadas con lo que va conformando un cúmulo de 
experiencias sobre oficios y actividades en las distintas ramas 
pruductivas¡ y, por otro lado, en el interior del n<icleo familiar 
se presenta esta dlv~rsidad de ocupaciones donde las generaciones 
adultas, se dedican principalmente a las actividades aericolas y 

las eeneraciones Jóvenes a las industriales, el comercio y los 
servicios. 
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A continuación presentamos algunos antecedentes de 

campesinos de Xaloztoc sobre las actividades agricolas de la 

re111ón: 

"Hire hace, qu6 se yo, por 1938 yo era un Joven, ya 
servicial yo, trabaJ6 mucho en las haciendas, se sembraba y se 
cosechaba haba, la haba se sembraba en el mes ae febrero y habia 
un trigo que le aecian •venturero', ese trigo se sembraba el 2t 
<le septiembre, para cosecharse en maro, ahora ese trigo ya no se 
logra, o sea que por muchos casos no sabemos, pienso que es obra 
<le Dios, ¿verdad? Que las ! Juvias se han retirado, o sea que ya 
no son como antes, pienso que por esa razón, ya no hay, ya no se 
puede lograr ese trigo •venturero', el que se sembraba el 2t <le 
septiembre y se cosechaba en mayo; en mayo habia o en Junio habia 
cina grandes de trigo ... bastante, se lograba bien, se sembraba 
dentro del trigo, se le echaba un 'abe/eo', se le echaba lenteja, 
cosechaba uno dos cosas, trigo y lenteja primero andaba uno .•. , 
el trigo se tenia que sembrar pero no muy ralón no muy tupido 
para que I a I en teja tamb i 6n se pua i era cosechar cuando ya es taba 
media .•. pues se llama, este, Je dicen ·so/orzona' verdad? ya se 
pone media amarilla Ja JenteJa ya se iba arrancando Ja mata de 
lenteJa, se arranca primero Ja lenteja y Juego se corta el trigo 
con hoz. 

"Y cosechaba uno trigo y /enteja, en ese tiempo créamelo que 
hasta habia un quelite que se le llamaba •patita <le pájaro', en 
ese tiempo andáb.tmos Juntanat1 quelite, había harto, 11abia 
alimento -¿y ahora?- ahora todo se escasea, este ... , se sembraba 
a/berjón, un frijol granae que le nombramos ayocote. 

nrambi6n se sembraba bastante, los cultivos eran un poco más 
pesados, digo, o sea que se hacian más lentos verdad? Porque 
pesado siempre es pesado todo el tiempo el campo, pero Jos 
cultivos se hacian con arados de palo con una punta <le fierro, 
claro era especial pero eran arados <le palo ae mancera, el timón 
tambi6n era largo, con ese se iba rayando no se hacia hondo el 
surco como ahoy con Jos arados <le acero ¿verdad? 

NomA.s se iba rayando pa' sembrar, se sembraba a costo el 
maiz, se rayaba el surco, <le 90 cms., de ancho pero todo el 
sembrador tenía que llevar una pala con hoja nueva o sea pala 
nueva, pues, para que toda la neja entrara en la tierra porosa. 
Como estab.J porosita Ja tierra y h1ímeda, pues le decia a costo, 
nomás' haciamos aes vueltas en una besana ibamos y veníamos en 
todo el dia era muy trabajosa la siembra, pero una cosecha mur 
buena,· entonces no habia fertilizante, tonces' nomás' lo que se 
hacia era la rotación, un a~o sembramos por allá y otro por acá 
segiin se cambiaba de semi/ la nada más el terreno, pero no habia 
fertilizante" (Xalo1toc). 

Otro testimonio de un campesino de mAs de 80 años, de la 
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local1dad de TocatlAn nos comentó sus experiencias: 

•sembrábamos maiz, eso es lo que acostumbrábamos la cebada 
no la sembrábamos,· esa la tapábamos• 

¿cuAnto ganaban? 

"Ganábamos mucho, 50 cent.Jvos diarios, no ten!amos eJ ido, en 
esa 6poca no habia eJ ido ¿cu.f.ndo se creó? fue en f920, en el 2f 
fue cuando se repartió por segunda vez. 

"Nddd más hubo dos reparticiones, la 11/tima fue de 3 
hectáreas y medía, tres tenemos a 11.f. .Jrr iba y tres en fil cañada. 

"Antes no habia parcela, no habia ejidatdrios, 6ramos puros 
trabajadores, 6ramos jornaleros. Quít.Jron una hacienda, 6sta no 
es taba en Toca t lán, es tilb.J aauí .Jb.Jjo en concepción, en Con t I a, y 
luego allá .Jdeldnte en el Rosario, arriba Santa Bárbilra,. para 
411& Brito, para abajo Batam, para la Comp.Jd!a Chalpatlahuaya, 
San Pablito, Baquedan, estas eran las haciendas que hablan en la 
región. Les quitaron a los hacendados !JUS tierras para 
repartir la!J. 

"Sembrábamos en agosto cuando no habla jugo, ir f imp iando 
con lil pala, poraue antes no hilb!a nada, ni en las haciendas. 
Utili1ábamos semillas; lds labores en mi 6poca, eran las tareas 
de herradura se nombraban de campana, se daban cuatro mil m.Jtas. 

"Se ocupdbdn yuntds para labrar, y la gente iba tapando las 
milpas con las co.Js, o pala, despu6s seguia la segunda que se 
h.Jcia con arado zeta. con tres anlm.Jles, y despu6s segura la 
desyerba, cuando tenia hierba el sembrado y desyerbar con pura 
pala. Y luego a despuntar empe1ábamos en septiembre o en agosto, 
terminando todas las labores en diciembre". 

La población que se dedica a las actividades agropecuarias 
se enfrenta no sólo a condiciones climatológicas adversas o de 
temporal, sino 

cuando existen 

al escaso rendimiento de sus parcelas, y aún 

pequeños lugares de riego, éste ha presentado. 
problemas. En temporal los ciclos del r6g1men de lluvias son 
irregulares, con el riego las heladas a principios de Julio o el 

intenso granizo en agosto; ademAs las tierras duras dificultan 
los cultivos. Hay que tomar en cuenta qúe en Xaloztoc, de 5810 
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hectáreas, el 82% son de temporal, y en Tocatlán, de 590 has., 

que lo conforman, el 61% es de temporal (ver cuadro tA). 

Los pequeños lugares de riego (el 3. 5% como suma de los dos 

municipios), enfrentan problemas en el mantenimiento de la red de 

distribución y constantes fallas en el equipo de bombeo. 
Xaloztoc cuenta con dos unidades de riego ejidales y tres 

privadas; Tocatlán cuenta con 4 unidades ejidales. 

Los principales cultivos son el maiz, la cebada, el trigo, 
haba, alfalfa, frijol, maiz forrajero y papa. Es de subrayarse 

que los rendimientos de estos cultivos tienden a ser inferiores a 

los promedios obtenidos en el resto del estado. Por ejemplo, en 

1980, los rendimientos anuales del maiz en ambos municipios 
fueron de t. 5 toneladas por hectárea, indicador inferior al 

estatal ( 1. 7) e inferior taml>1én al indice nacional (t. 8). El 

rendimiento de la cebada en grano fue de 1.6 toneladas por 
hectárea, también inferior al estatal (1.9); el haba 0.45 

toneladas por hectárea, contra 0.71; alfalfa, 12.25 tons./ha. 

contra 47. 32 tons./ha.; papa 7 tons. /hL contra 14 tons. /hL (Ver 

cuadros 2A y 3A). 

¿Qué encierra este panorama? Un grave problema, pues para 

elevar los rendimientos, el campesino adquiere en el mercado los 

insumos: fertilizantes, herbicidas, maquinaria, entre otros, a 
costos muy altos. En la última década los altos índices de 
inflación los han encarecido. Por tanto, la vla que escoge el 

campesino, es la del crédito. Pero éste, lo enfrenta no sólo a 
obtener escasas ganancias, sino a tener que pagar un rédito cada 
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vez mAs el evado. Aunado a la presión sobre la tenencia de la 

tierra que se ha parcelado, agudiza con ello el subempleo y 

desempleo existente en la región. 

Los siguientes comentarios de campesinos de aml:los municipios 

ilustrarán mejor en qué condiciones trabajan sus tierras: cuántos 

tienen acceso a ella: cuáles son las labores que realizan: qué 

problemas tienen con el crédito: cómo ven y reciben la asesoria: 

cómo seleccionan la semilla: si trabajan con maquinaria: y cuáles 

son los problemas que enfrentan para la comercialización y para 

recuperar lo invertido. 

"Nosotros contamos con 6 hectáreas y media, allá por 
Chapultepec tenemos 3 y media y en la cañada 3 hectáreas, y las 
sembramos como ahorita {mes de abril), en estos tiempos hay que 
preparar la tierra y realizar los barbechos(,,,) para sembrar 
cuando el terreno esté flojo. AquI cultivamos trigo, cebada, 
haba, frijol, maI1 y un poquito de ayocote". 

Hay 257 ejidatarios, lUsted es un eJidatario? 

"No, es mi papá, mi papá es el ejidatario, y yo lo trabajo 
porque es de mi papá. Y aunque hay más de 500 habitantes no todos 
tienen ejido". (Tocatlán). 

"Además de trabajar en la fábrica, en mi fami I ia, son 
ejidatarios, tienen 7 hectáreas y lo que sembramos aquI es 
principalmente el maiz y la cebada". (Tocatlán, Venustiano 
Carranza). 

"En mi familia somos fO, y todos vivimos en la misma casa. 
SI tenemos parcela, es de 3 11ectAreas. El marz, haba, frijol, 
cebada, es lo que más se siembra, nada más que lo tienen que ir 
variando". {Tocatlán). 

"AquI contamos con 5 hectáreas, tres de temporal y dos de 
riego en ellas h.uemos rotación; en una sembramos maiz, en otra 
trigo y cebada y las vamos rotando cada año, solamente asi [ .•. ] 
yo tengo una poca de experiencia que cuando se cultivaba con esos 
arados de palo, no volteaba la tierra y creo que el migajón de la 
tierra, se conservaba siempre virgen verdad? 



"Pero empezaron a venir Jos arados con a/etones de acero y 
pues qué gusto ... , o al princ1p10 dió mucho gusto, porque veíamos 
cómo volteaba, tapaba toda Ja hierba, desentrañaba Ja tierra, 
pero qué pasaba cuando venían Jos ventarrones, se /levaba todo Jo 
mejor de Ja tierra, tonces, ahI fue empobreciendo Ja tierra. 

"Y vinieron Jos tractores con sus discos, primero con 
arados, eran arados también de aletón, pero desentrañaban mucho, 
como unos 60 cms., con ese arado, parece que les cambiaron por 
Jos discos, ahora vienen Jos discos y les da mucho gusto a Jos 
operadores de Jos tractores corretear Ja mAquina para que voltee, 
se ve bonito cómo va volteando, pero a la larga da tristeza que 
se va empobreciendo Ja tierra y eso es Jo que nos hd perjudicado, 
por una p.Jr te, Jos trae to res, ¿verdad? 

"Yo estoy de acuerdo con la ventaja de Jos tractores, pero 
en Jugar de discos que nos trajeran el sursue/o, con el sursue/o 
nomás va ray.Jndo, pero .•• , va aflojando, pero no voltea ya con 
estos araaitos pequeños, va uno ... pues este ... o un rastreo y no 
seria tan graboso, pero con Jos discos es muy ••• pues es una cosa 
perjudicial para el terreno. 

"Ahora en lo que toca a Jos fertilizantes yo tengo presente 
desde que empecé a fer ti J izar -Qu.imico- en mi parce Ja, e I año que 
no le aplico no se da{ ... ) yo pienso que los que producen o los 
que inventaron el famoso fertiliiante, pues fue una buena táctica 
para ellos, porque qué pasó, el terreno lo esterilizaron, lo 
volvieron estéril, porque con su aplicación de fertilizante, 
ahora Si no le echamos no da nada y siempre es forzoso echarle. 
Quiere decir, pues, que eso fue Quizás un engaño que le hicieron 
al campesino, porque ( •• ,) me acuerdo de mi parcela, mis vecinos 
le echaron fertili1ante, pero yo no le echaba, me rodeaban unos a 
un lado y otros a otro aplicando fertili1ante, pues yo con el 
favor de [)íos no apliqué como tres años fertilizante, no quería 
aplicarlo, en cambio cosechaba igual que ellos, hay veces que 
hasta mejor, cuando me decidí fue porque me invitaron o porque me 
comprometí yo sólo a aplicar el fertilizante, desde ah.i se amoló 
el terreno porque ahora si no Je aplico el fertililante no hay 
cosecha, entonces esa fue otra de las gravedades y de los errores 
ae la técnica, y de sus técnicos que el gobierno en ellos confió. 

"Yo ut1 li10 semi /la mejorada para sembrar y hago también la 
rotación, por eJemplo: ésta sem1Jla suponiendo que yo siembre 
aquI este año un tipo de semi/ la ahora pues, le vamos a cambiar 
de 1ona la vamos a comprar a unos é! kms., de otro vecino para 
sembrar otra semilla, para que no sea la misma, parece que da 
buen resultado eso de rotación de semi /la." {Xaloztoc). 

"Aquí en Tocatlán- son tierras de temporal, y unas pocas de 
riego, ahoy tíltimamente ya hay cuatro po1os de riego, entonces 
dos pozos primero y el año pasado otros dos que se inauguraron, 
en casa de Nabor, entonces estos muchachos sembraron trigo, los 
señores ingenieros por parte de la SARH, sugirieron que sembrara 
trigo, pero vino un contratiempo de l1ielo se acabó la siembra, 
entonces con el riego se diJo que se podría sembrar todo, que no 
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hJbrIJ ningiín c·ontrat1empo, pero esto en tierra caliente; en 
tierra fria no se pueden sembrJr muchas cosas, porQue en estos 
cultivos nada m.ís es una cosec/1a al año, y eso si no hay 
contratiempos, aunque htJya agua no se puede trabajar por el frio, 
como nace un año que heló en julio, todavía apenas venia echando 
punta la mi Jpa se secó, se puso toda negra, negra, se acabó, se 
cebó, y se metieron Jos animales a la milpa. AsI es que fue una 
p6rdida total, no fue parcial. 

"AquI el cultivo es muy diferente, porque sembramos ahora a 
principios de abril, entonces el cultivo, digamos al sembrar 
damos tres cultivos, o sea que la primera es escarda cuando 
echamos fertililante, o sea urea con el triple, con el 18-46, y 
Juego le damos su labra, y luego en la segunda volvemos a echar 
pura urea, y el último le llamamos cajón, que es el último 
cultivo yJ para el mes de agosto, se empieza a despuntar a quitar 
la punta en septiembre, ya para el mes de noviembre, estamos 
segando el tlazol con todo y mazorca, o pizcando. Y aquI terminan 
todas las labores del campo. 

"Se utiliza el abono natural, pero es m4s químico, y produce 
m4s, y hemos hecho la prueba, en donde echamos abono de los 
animales, sI da, pero no rinde como cuando echamos abono químico. 
tambi6n utilizamos plaguicida, pero no todos 10 utililamos. 

"Bueno, hay semi/ Ja que ya la compramos, semi/ la garantizada 
que viene desinfectada y todo eso, pero nosotros tambi6n tenemos 
nuestra mazorca, vemos que la mazorca viene /impiecita, que la 
parte de abaJo no está manchada, entonces nosotros Ja 
escogemos y la amarramos y entonces vienen por parte de la SARH a 
darnos un polvo para desinfectar Ja semi /la y asI sembrarla. 
Tambi6n se nos da la semi/ la mejorada de la cebada maltera: 
Apilaco, Cerro Prieto; trigo enano, ya venden la semilla 
seleccionada y mejorada. 

"Tambi6n Ja cebada se escoge, que no tenga hierba y como a 
los 45 días le echamos el herbicida, sale limpiecita la cebada, 
entonces aparta uno, unas tres bolsas, unos 150 lli Jos, para 
sembrar una hectárea de cebada." (Tocatlán). 

"AQuí en Texmola, si solicitamos cr6dito para cultivar, es 
de avio. Se lo .Pido a BANRURAL; si, ha habido asesoría de los 
señores que vienen asesorando, seg1ín, son ingenieros de 
producción, pero este, en el asunto de asesoramiento, pues pienso 
que así como nos asesoran vienen a aprender el/os de nosotros 
( ... ) cuando se dice vamos a hacer una demostración, hay que 
hacer una demos trae ión, ya no dudando haber si pega•, haber si 
la vamos a hacer, sino que ya definitivamente sabemos que nos 
traen t6cnicas, ya no podemos dudar, pues el los traen que 
calendarios de zona a las alturas del mar, o qu6 s6 yo' ¿verdad? 
Pero tienen sus estudios, entonces ya no pueden dudar, que vamos 
a nacer una demos trae ión, a haber si crece, o haber si da." 
(Xa loztocJ. 
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"Aquí en Tocatlán el crédito lo solicitamos al BANRURAL, 
entonces digamos a los integrantes -quienes entramos al 
banco- nos dan crédito de avio para sembrar, para el trabajo, 
en ton ces di gamos por ha. , nos vienen dando 50 mi 1 pes os. 
fntonces a fin de año, si a mI me dieron, por ejemplo:si he 
metido mis seis has., me hubieran dado 300 mil pesos, más 
aparte el fertilizante, más aparte que pagar lo de la 
aseguradora; seguro agricola, seguro de vida, y más aparte los 
intereses, entonces yo vendria pagando más o menos como un millón 
doscientos mil pesos, por seis hectareas. 

•[ntonces cuando hay una pérdida parcial, por ejemplo: el 
año pasado, de ese dinero que se nos dió no regresamos nada, no 
pagamos nada. Qué vamos a pagar si todo se perdió, exclusivamente 
el campesino pierde todo, su trabajo, con qué vamos a pagar lo 
del banco, pero al banco, según la aseguradora le da Ja 
indemnización. 

"Para cultivar la cebada se nos ha dado capacitación aquI en 
el pueblo, muchas personas tienen su diploma, que digamos cómo se 
debe trabajar el campo. 

"Por otra parte, las labores que realizo en las parcelas no 
uti li10 el tractor, tenemos la yunta, tenemos cuatro animales, 
tenemos arados, tengo sembradora, hago el trabajo.• 

lNo utlllza nlnauna maquinarla? 

•sueno, solamente se utiliza la maquinaria en tiempo de 
cuando se siega la cebada, entonces metemos la combinada una 
máquina que va trillando, y por un lado la tolia y por el otro 
lado la paja solamente para eso utilizamos la máquina, máquina 
pesada. 

"Hay muchas personas que sI ocupan maquinaria, que tienen su 
campo y no tienen con qué trabajar las, uti I izan desde tractor 
para arrastrar, para barbecheo, tractor para sembrar, para 
cultivar todo. Porque dicen que una acémila sale muy cara, sale a 
hoy• como f mi I Ión dosciento.s mi I pesos, por cada macho, y luego 
dicen en tiempos de trabajo se uti 1 iza, pero cuando no, ahI nada 
más se tiene, y tiene que estar comiendo. [ntonces aquí se 
hicieron unos colectivos, tres colectivos que digamos en una 
unión, ya tienen sus tractores, entonces digamos con esos 
trabajan sus campos, las personas que quieran tractor, entonces 
los ven a ellos, antes nos venia por CONAZA, pero ésta ya vendió 
todos sus tractores, sólo existen los particulares. AquI hay en 
el colectivo como ocho tractores en total.• (TocatlánJ. 

•Necesitamos algunas veces peones o ;orna/eros para trabajar 
Ja tierra, pues mi esposa se queda en Ja casa, o sea, que nos 
lleva la comida al campo y no puede hacer las dos cosas, tenemos 
la necesidad de ocupar una o dos personas que nos ayuden, porque 
sI somos varios en esta casa, pero todos est.Jmos con ese deseo, 
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que lo 11nico que le damos a nuestras hijos es estudio, est.411 
estudiando y al tener inter6s de que e/los se preparen, pues 
nosotros tenemos que echar mano de otras gentes que tengan tiempo 
de ayudJrnos al campo. Pues, ahorita con el sueldo mínimo se les 
estl. pagilndo 6 mil setescientos pesos. Pues los ocupamos en lo 
mis pesado, en aplicar el fertilizante•. {Xaloztoc). 

"La parcela la trabaja toda la familia, y de vez en cuando 
ocupamos jornaleros, cuando se ocupa un jornalero s11 le paga 5 
mi I puos y quiere trabajar d11 las 8 de la maiJana a la t o 2 de 
la tarde, r ya no trabaja mJ.s; 8hora, que si yo quiero que 
trabaje hasta las 3 de la tarde otro dia ya no va, y los obreros 
sI, porque entran a las 1 y salen a las 3, sI, porque lo vemos 
aquI en la fl.brica, yo ne estado en f16xico, yo he trab11jado tanto 
aquI, como a/11., .yo s6 lo que es tr11bajo, le digo. Yo trabajo mis 
8 horas, te digo. o sea que 9 horils con lo de la comida, son 8 
horas de trabajo. Pero aquI no, aquI exclusivamente sólo una 
parte, el mal impulso del gobierno de aquI del estado, cuando hay 
trabajos por parte del Gobierno, que hay que sembrar arbolitos, 
Que hay que hacer cepas, entonces es por ratos, por ratos se gana 
uno el sueldo por 4 ó 5 hor11s. r ya no trabajamos las 8 horas, y 
quieren cobrar 5 mil pesos diarios.• {Tocatll.nJ. 

wNo, hasta ahorita, no ocupamos Jornaleros n11da mis mi papá 
y dos de mis hermanos son I os que tienen tiempo para trabaJ ar e I 
campo, yo los sl.bados los voy a ayudar. Pero mi papA se dedica 
mAs toda I a semana con a y u da de unos tios que lo a y u dan a 61, y 
61 los 1yuda a ellos." (Tocatll.n, Venustiano Carranza). 

"Bueno, nosotros cuando bien nos socorre la cosecha, lo que 
vendemos un tanto 10 volvemos a meter otra vez para el campo es 
como ahorita que voy a vender un tanto <Je maI1 para comprar 
fertilizante, porque si no le doy fertilizante a la tierra pues 
mejor no siembro, no se da nada. fntonces para sembrar seis 
hectáreas tengo que desenvolver un metJio mi/ Ión de pesos, para 
comprar el abono. AsI es que de ahí mismo se va invirtiendo, de 
lo que el campo da y se le vuelve a meter al campo; para que 
vuelva a producir. r tambi6n algo para el gasto. Por ejemplo: el 
aiJo pasado no hubo cosecha, nosotros gracias a Dios tuvimos, la 
parte de arriba que está en alto no heló. 

"Nosotros tuvimos maiz y no compramos, pero mucha gente, no 
tuvo cosecha, y se les heló las dos partes, entonces tuvieron que 
comprar maiz. Bueno, nosotros le vendemos a la CONASUPO, pero a 
hoy' nos cerró las puertas CONASUPO porque el maI1 se heló, no lo 
recibe, entonces exclusivamente vamos a tener qu11 vender a tos 
carros de los maiceros particulares, ya no le vendemos al 
gobierno, . porque no quizo el maI1 helado. Entonces qu6 voy a 
hacer con cuatro o cinco toneladas que tengo ahI. Nos diJeron que 
ese maíz no es comercial. fste maiz, lo llevan por aquI, 
simplemente por reziutlán, Tlaxco, no hay maiz, entonces cuando 
aquí hay cosechas por aquI se van cercas', porque no van muy 
lejos, los carros particulares. cuando es por CONASUPO e6 para 
tooa 14 Repiíbl ic.t, porque son bodegas rurales, y con to que 
vendemos recuperamos por lo menos el sox. Haciendo únicamente el 
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tr.Jb.JJO uno, pero si le metemos peones, tr.Jctor p.Jr.J el b.Jrbecheo 
no S.J/e. Ut1l11.Jmos .J Jornaleros sólo en tiempo de cosech.J, un.J 
persona una semana o dos, porque exclusivamente con mi f.Jmi/ia, 
cuando están de vacaciones para tratar de ahorrar. 

"La condición para comprar Ja semi/ la es que todo el maiz y 
todos I os granos es t6n / imp i os, que no es t6 manchado, por 
ejemplo: el haba que se llega a manchar, la cebada que en tiempo 
de lluvia la ponemos arriba, se moja, ya no lleva el mismo 
precio, ya no la agarran, porque dicen se manchó por Ja ca 1, y la 
parte de adentro está buena, ya con ese hecho la semilla perdió 
su valor, ya no tiene el mismo precio ¿como cuánto baja ese 
precio? Baja por lo menos un 307., ahorita el maiz que lo pagan a 
245mi1, lo vienen pagando por ese hecho hasta 2fS mil. 

"Ahorita la tonelada o.e maiz, estél a 240 mil, el trigo un 
promedio igual, igual que la cebada, el lli lo <Je haba está 450, 
frijol 800 a 900 kilos. ¿ran parejos están los precios? No paga 
más el gobierno, pero sI en cambio el campesino se <Ja el lujo de 
pagar, a lo que ganan en la ciudad, que la misma ropa que compran 
en la ciudad, el mismo precio que la paga el Que est.t en la 
ciudad, lo paga el campesino, porque para el campesino no hay 
descuento y sin en cambio el maiz digamos, es el que sur te para 
que viva toda la ciudad. Y no Jo aprecia el gobierno, que de Jos 
campesinos recibe todo, porque si tH gobierno dice que nos ayuda, 
exc /us i vamen te muchas veces sI nos a y u da, di gamos Jos que 
entramos al banco, y cuando hay siniestros que la aseguradora 
paga, que sabemos que el gobierno mandó tantos millones, para Jos 
campesinos, pero nunca nos llegan, a dónde quedó ese dinero, 
nosotros en los siniestros del año pasado, hasta Ja fecha no 
hemos recibido un centavo de indemnización todavia -y yo pienso 
Que es uno dejado, no, dejamos las cosas ahI esperando 
vo /untar 1amente, si no fu6ramos dejados pues se hacia una 
comisión investigar, todo eso, pero le digo que aquí la gente 
nada más se preocupa por sus quehaceres, que por conveniencia, yo 
asI veo. 

"SI, porque simplemente, cuando tenemos a veces reuniones, o 
Que junta con la presidencia municipal -y no ven- pues hay que lo 
hagan ellos, pues total, -con mI, y sin mI luego dicen se va 
hacer la junta, pues no vamos, no tratamos- pero 
desgraciadamente muchas veces no sabe uno de qu6 se va a 
tratar /.J junta, y muchas veces nos piden Ja opinión, pero si no 
es t.Jmos ahI, pero y si muchas veces la persona sabe más o menos 
de qu6 se trata, la forma en que se va a contestar, pues no está 
ahI, porque exclusivamente .JI pueblo ... no Je interesan las 
reuniones, en cambio las reurliones, la unidad y la fuerra que 
debiamos de tener todo el pueblo, por cualquier stmtido, por 
cua I quier cosa, pero todos semos .JS I. 

"Bueno aquI se siembra la cebada malta, cerro prieto y 
apizaco, es la comercial. Y sembramos la cebada cormin para el 
gasto de mis animales, porque 6sta es blandita, la otra es dura y 
no la comen los animales. La cebada malta la vendo. Esta cebada 
como quien dice es industrial, y la vendemos aquI en las bodegas 
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de Ap11aco, a Impulsora Agrícola, y tambi6n en Atlangatepec, ahí 
están las bodegas". (Tocatlán). 

"SI, si la venden la que cosecha mi papá. Un tanto para 
pagar lo del abono que Je dan, y este ... Jo demás es para comer H. 

(Tocatlán). 

#Pues, lo que llegamos a vender es para pagar el cr6dito que 
nos hacen en el banco, el fertilizante. Pero veo con Jos 
impuestos, o se.t que con los intereses no alcanzamos a pagar. o 
sea, 1 o que nosotros destinamos para comer y con I o que 
destinamos para pagar la cuenta, no alcanzamos a pagar, porque en 
realidad son muy altos los intereses en el banco. Y eso es lo 
que hemos pensado, que francamente el Gobierno no se ha fijado. 

"La cosecha la vendemos a la CONASUPO, pero en CONASUPO nos 
ponen una serie de problemas: Je meten el calador, pues que lleva 
un poquito de tamo o que si Je encuentran un ma i cito que por 
casualidad est~ manchado o podrido -porque en todas las mazorcas 
hay un maicito podrido-, y si lo saca el calador viene el 
descuento, y Juego que seg1ín el los humedad, el m11I1 va seco pero 
ellos le ponen humedad, entonces tienen un precio oficial, seg11n 
el Jos bien pagado, pero con todas las impureras que están 
anotando en un documento, sale peor que si Jo vendi6ramos con los 
'coyotes', más Jos movimientos que hacemos, desgranar y pagar 
flete para llevirselo al almac6n CONASUPO, entonces yo no le 
encuentro ningún beneficio por ninguna parte, por la otra usted 
Jo vende y le hacen un documento y Je dicen sabe qu6, hasta los 
IS dias va usted a cobrarlo hastJ tal fecha, y va usted hasta 
Tlaxca/11, 6ste es su comprobante, alli Je van a dar su cheque 
para que Jo cobre en el Banco, pero, hay veces que no cumplen a 
los IS días, sino hasta dos meses o mes y medio vienen pagando. 
Cuil es el beneficio, vueltas y vueltas. 

"Nosotros como campesinos, tenemos necesidad de vender e 1 
maiz y que se nos pague al contado, porque tenemos necesidades, 
porque nos están cobrando, pero se a larga la CONA SUPO para 
pagarnos, nos pone un plaro más largo, a nosotros nos crecen más 
Jos intereses en el Banco Rural, entonces preferimos vender con 
los particulares que vienen aquI, que les dicen 'coyotes', pues 
esos lo bajan casi al precio de la CONASUPO, pero me 10 pagan de 
contado. 

"Pues, está autorilado a 220 pesos el lli lo de maiz, pero con 
las impurezas viene sa / iendo como a 2f9 6 213, según; en cambio 
con los •coyotes• ... , 11a venido uno de 11onterrey este año, que lo 
es taba pagando a 240, qu6 voy a hacer a la CONA SUPO si 6s te señor 
me lo está pagando a ese precio. 

"Bueno, año con año suben el precio de garant!a, le digo, ya 
subieron un poco el precio, pero qu6 pasa, Que tamb16n el 
fertilirante sube; el precio ofici81 del mair lo pusieron en 
septiembre, pero ese fue el precio, y ahorita con los precios de 
loa articu/os manufacturados están subiendo, pero bastante, Y 
nuestro producto se quedó atrás, por qu6, no lo puedes vender más 
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c.uo, porque Y• est.i el precio oficial desde el 11110 pasado. 
entonces sI sube, pero es como te digo, et Gobierno (la Cimara de 
comercio) siempre ha sido la ama y duella de poner precios en to 
que no sabe ni sus costos, asI es que ellos ponen sus precios, 11 
sellar (de 111 C.imara de Comercio) no conocen tos gastos que se 
originan 11quI para poder cosechar, para poder sembrar. 

•es muy poco lo que se recupera, pero la mayorI• de las 
veces sale uno a mano, o sea que .•. , nomis es para comer, pero 
que . tengamos... que yo diga ahorita voy a vender una o dos 
toneladas de esto para comprarme ropa, o cal111do 11 mis hijos, no 
se puede, deveras que tenemos que recurrir a unas casas que en 
realidad peor nos sale porque nos dan crldito, tenemos que sacar 
crldito de ca1111do y pagamos por abonos, pero pagamos lo doble, 
pero en esa manera estamos manejando la familia, porque no 
alcanza la cosecha.• (Guadalupe TexmolaJ 

4. FJllpleo 
La dificil situaci6n que vive el campesino de esta re1i6n lo 

ha 0~111ado no s6lo a em11rar en busca de un in1reso, s1no 
taml>i6n a adqu1r1r la habilidad de un s1nncmero de oficios, que 
tiene que conocer y desempeAar para poder ocuparse en lo que 

lit
encuentr-e. 

En las poblac1ones que conforman esta re116n existe una 
amplia· experiencia al respecto, y estos son los testimonios de 
Tocatlt.n: 

•SI, bueno, mire aquI hay tiempos en los que digamos en el 
campo, digamos por los meses de marro, abril, mayo, junio, puo 
ya desde junio, Julio, agosto ya no hay trabajo en el campo, 
quiere decir que ya se hito el trabajo y va creciendo 111 planta, 
y no nos queda otra que irse 11 lllxico a trabajar, Ya que, se va 
con los alballiles, ya que, a una f.ibrica para trabajar para traer 
algo para el sostenimiento de la casa, que para 111patos, que para 
todo se invierte dinero, por ejemplo, lste, mi hijo que acaba de 
llegar, es 11 bra10 fuerte tambiln en la casa, nos ayuda mucho, 

.con los gastos de la casa. 
•ro he trabajado en varios oficios. Para empezar ru• por el 

.tilo mis o menos de 1960, yo 11 la edad de 2' allos estuve 
trabajando en Puebla: ya despuls me pasl para lllxico, trabajando 
en'una tintoreria, como planchador: despuls empecl como lavador. 
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"Un tiempo estuve en cuernavaca, ahI estuve trabajando como 
ayudante de bombero de una pipa de agua para el pavimento; 
despu6s de un accidente me fui a Puebla, ahI empec6 a agarrar el 
ramo de la t intoreria; despu6s me fui para H6xico en el ramo de 
la tintorería desde lavador, planchador, como jefe de personal y 
como todo. Tambi6n estuve como quien dice de albañil, porque 
cuando no hay chamba, por lo menos voy que unas dos o tres 
semanas, pues me da pena con mi patrón, porque cuando yo llego 
gracias a Dios me tiene mucha confianza, entons me acomoda si ve 
que alguno de sus planchadores no es competente, pues me da 
trabajo, pa 1 que yo le diga que sabe que me voy a trabajar dos o 
tres semanas, pues entonces cuando es esto busco trabajo aunque 
sea con I os a I bañ i I es, y cuando me voy cuando menos una temporada 
de medio año, pues ya s6 que agarro mi ruta otra vez. 

"Yo he trabajado mis o menos un promedio de unos 25 ó 
aiJos, digamos en Puebla y en la Ciudad de H6xico... no, 
ningun1J fl.brica. 11 

Aqu1 la gente de Tocatlin nos comentaba que es como un 
que sale a diferentes lu¡ares, lle han platicado c\ales son 
oficios a los que se dedican ellos? lA qu6 van a tra~aJar? 
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"SI, pues hay mucha gente que estl. trabajando en Oaxaca, 
están metiendo agua potable. AquI, anuncian en sonido, ayer 
estaban anunciado el señor Valentin Contreras, que se solicitan 
trabajadores, aquI hay c·ontratistas que solicitan trabajadores y 
se los llevan a la Ciudad de H6xico, los oficios que solicitan 
son de cargadores, albañiles, para el agua potable, de todo se 
trabaja en la Ciudad de H6xico. 11 

En Xaloztoc la m1¡rac1ón t~i6n esti presente: 

"Bueno, yo siempre he trabajado en el campo y mi esposa era 
hija de campesinos, nos conocimos y nos casamos y nos dedicamos 
al campo. Y una que otra vez, cuando hay algunos momentos, unos 
dos meses que terminó uno sus labores en el campo, emigra uno a 
otros lugares a trabajar en otras cosas, porque francamente aquI 
las parcelas son económicas, son de 2 hectl.reas. cuando 
terminamos las labores emigramos a buscar trabajo en otro lugar, 
porque con lo que se produce en el campo, no nos alcanza par1J · la 
educ1Jción de nuestros hijos, para compr1Jr el calZIJdo, ropa. Esto 
es lo que nace emigrar a la gente de aquI a otros lugares p1Jra 
t!dquirir el sustento. 

"Yo emigraba a las haciendas, alrededor de est~ poblado, por 
ejemplo: hay una hacienda en Sotoluca, Piedras Negras, otra 
hacienda que se llama So I tepec, que le dicen los L /anos de Apan, 
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que está retirado, Ibamos y veniamos cada ocho dias. 

"Cuando Ibamos a trabajar al/& nos nombraban 'semaneros 1 , 
porque nosotros no lramos 'acasil/ados•, alll. tenían gente 
'acas i /lada 1

1 ya estaban de planta con los ricos que eran dueiíos 
de las haciendas. 

"Antes de casarme yo, tuve la oportunidad en f945, de ir a 
trabajar ele bracero, cuando es taba la Segunda Guerra Hundia I, 
tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos de Amlrica, estuve 
en los aiJos de f945, '9'6 y f9'7. 

¿Y cómo le fue? 

"Bueno, me fue bien, porque no se compara claro al tipo de 
moneda como la que hoy hay, pero en ese tiempo el cambio de peso 
mexicano era de''·'º cvos., en ese entonces, me fue bien porque 
yo tenía en donde vivir, estando aquI como trabajador ele I campo 
emigraba a todas las haciendas, pero no podia conseguir un dinero 
para comprar un terreno, para poeler fincar una casa, entonces 
cuando yo fui a ese lugar, con lo poquito que adquirI fue para 
comprar el terreno y comprar la casa elonde estamos viviendo, creo 
yo, que si no hubiera tenido esa oportunidad no tuviera esta 
casa, o no si, pero si me fue bien a mI, no tengo que hablar mal 
de los se/Sores americanos, porque francamente me trataron muy 
bien, y estuve en las partes donde pagaban mejor, desde entonces 
ya había un problema, en los estados ~e la frontera, por ejemplo: 
en California, Nuevo Hlxico, Texas y Arilona, es donde se 
comp I i ca por haber muchos paisanos mexicanos, r por causa de 
eso le pagan mal al trabajador mexicano, le pagan lo que quieren, 
pero yo tuve la suerte de estar en los estados del centro, un 26 
de mayo de 19,5, l/egul a un pueblo que se llama Hispanisford, 
Estado de utah, ah! me fue muy bien, adquirí buen sueldo, terminl 
mi Contrato de 6 meses y enviaron a Salinas Califonia, a donde 
hay corrupci6n, porque ahI tambiln violaron el Contrato de 
Trabajadores Hexicanos, los empleados americanos y pedI mi 
cambio, y me mandaron al Estado de Wyoming, en Torrinton, ah.f 
estuve en el trabajo de tapeo de betabel, cuando se termin6 el 
trabajo en ese lug_ar, pues me mandaron a Denver Colorado, tambi6n 
al tapeo, de ahI fuimos al estado de 1owa, a Duran, fuimos a 
despigar maiz, antes de que echara elote, y despu6s a cortar 
elote. 

"Despuls tuve la oportunidad de entrar a una empacadora, 
empacl.bamos Jatas de elote, termin6 el trabajo ah! y nos mandaron 
crostom, llinnesota, frontera del canad~. o sea que yo recorrI 
trabajando y con la oportunidad que teniamos IO!J domingos 
conocimos Chicago, San Pablo Hinneapolis, muchas ciudades, las 
principales las conocI por esa oportunidad que tuve en Jos e.U.A. 
Y entre ~s lejos estaba, mis al norte los se/Sores americanos no!J 
dieron mejor preferencia, ah! era novedad en ese tiempo tener un 
trabajador mexicano, y por lo mismo nos dan un trato muy bueno, 
nos daban una residencia que yo nunca soiJaba vivir, para dos 



personas nos daban cocina, con todos sus muebles, estufa, todo ... 
losa, mesa, o sea cocina, comedor y cada quien su recAmara, nos 
dieron toda la oportunidad como si hubieran recibido a alguien de 
su familia nos trataron bien, hay paisanos mexicanos que dicen 
que Jos tratan mal o que Jos trataron mal, pero se ve que ellos 
nunca se dieron a respetar, nunca cumplieron con su trabajo 
encomendado. 

"Nosotros el trabajo que nos encomendaban 10 haciamos, y 
qui1is hasta de más para ganarnos la amistad del patrón, y asl de 
esa manera nos trataron bien, y yo regres6 muy agusto. 

lUltimamente ha emigrado a los Estados Unidos? 

"No, desde esa fecha en e.f 47 ya no he tenido la 
oportunidad, y que sI lo deseo de 1r, porque en realidad, aunque 
el gobierno diga que aquI tenemos trabajo y que aquI hay tierras, 
pero lo que no tenemos es la oportunidad que el gobierno de al/A 
nos da. Yo todavia me siento con f'uer1a, y si tuviera la 
oportunidad sI lo haria. 

"Pues yo, este ... actualmente ya no me dedico a ninglin 
oficio, precisamente porque el Gobierno, el acuerdo de gobierno y 
empresas de que ya una persona de edad, aunque sea servicial, 
pues ya no, ya le niegan el trabajo y la ocupación, ¿verdad? Pues 
enances ahorita, prActicamente ya no nos dedicamos a otra cosa, 
más que a esperar, o sea que confiamos que el campo nos d6. Yo 
antes le hacla de a lbail i /erra, trabajaba como albail i 1. Trabajaba 
como herrero tambi6n, o sea que le hacia la lucha porque si no 
tenla trabajo en una parte, tenla en otra, ¿verdad? Le hacia como 
peón especial porque fui caminero en la construcción de 
carreteras, le hacia de peón especial para dar /!nea a las 
Wdquinas, a la gente, a la .•. porque cuando yo empec6 en los 
caminos no se hacia con maquinaria, puro pico y pala con gente, 
pero yo tuve la oportunidad de ser caminero y llegar a ser un 
peón especial. 

"Como obrero no he trabajado, pero por mi experiencia 
cono1co Jos manejos del obrero, conozco los manejos de cualquier 
factoria, y o sea que sus movimientos sindicales y todo eso 
¿verdad?. 

"AquI en este pueblo la mayor parte, o sea que de este 
pueblo cuando ya empe1ó ha haber los medios de transporte, la 
mayor parte de la gente nos Ibamos a /as haciendas. Además, salla 
un . contingente como de unos 300 trabajadores, emigraban a la 
Ciudad de H6xico para las excavaciones de drenaje y agua potable, 
no como profesión, sino como trabajo rústico, pero emigraban como 
unas 300 personas, sa/Ian 6 autobuses los lunes para la Ciudad de 
lf6xico, desde la una de la mailana estaban saliendo, para 
transportar a los tr.Jbajadores, de es te pueblo emigró mucha gente 
y has ta /a fecha siguen emigran do, nada mis que ahora no se no ta, 
porque como ahora ya tenemos ... hay un corredor industrial, pues 
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ya algunos jóvenes a/canran a acomodarse ahI, otros como siempre 
es tAn emigrando." 

Para 1980, el 51Y. de la poblaci6n econ6micamente activa 

(PEA) de estos dos municipios se dedicaba a la aaricultura. Y si 
bien esa proporci6n ha tendido a descender, los desplazamientos 
se realizan principalmente hacia el sector de comercio y 

servicios, que absorbe al 15Y. de la PEA, en tanto que la 

. industria emplea al 9, 2Y. (ver cuadro 1I). Sin elllbarao, para esta 
reg16n y principalmente para el municipio de Xaloztoc, las 
actividades industriales han tenido un peso importante, pues para 
1985 la industria manufacturera absorbe al 6. 1 de los 
trabajadores de Xaloztoc y de Tocatlin en tanto que el comercio y 

los servicios s6lo ocupan al 1.7Y. (ver cuadro 3I). 

5. Control monopolista 
En 1985 habla 23 establecimientos de la industria 

manufacturera en Xaloztoc y cuatro en TocatUn, (ver Cuadro 4I). 
Entre las empresas mis importantes destaca "Aceros de Tlaxcala, 
S.A." (ATLAX) siderdr11ca constituida en 1979 y en operaci6n a 

partir del mes de abril de 1982; para 6ste Qltimo afto contaba con 
el mayor capital social de las empresas establecidas en la 
región. su capital es de caricter privado (81. 7Y.) y pertenece al 
srupo industrial ALFA. (•) La parte restante (18. 3Y.) es de or111en 

l•I Cste 111,. •11tici•1111111• •r .,1i1ft1•1r1cti1iúfH, c•i11ú1 n 111füerm111•1 de i1t11nció1, u 
lm fe mió• 11 fllft 11 IU11tr111 ftl 111111 ft ,.,,,, .,,.,111_a11t1 11 41111c1t ,,111011111, c••lmltm, •ln11 di 
llJltll, eltel161111, 111 .. t1c11 r ftl tlrl•, ,., lt '" ,.,. '"' CllllN CH t5 11111111 r 11•1idi11l11¡ n ltú1 111 
,., ft IJlllCIÓI lt fütrllfleó ,.,. Cltflr flftrHlH lltlCllll. •rm" 11 •I• •rtflCll. h 11 lllJI 411, 111 
.. , .. , 11 Clllil •111 •111H11 CIJICiúf JnllctlH 1•1 ff tlffllll IHllmllt 11 elfHÚllHll, ftbilo 1 111 
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estatal. Es una empresa generadora de bienes de capital. Además, 

por el valor de sus ventas, en 1984 y 1985 ocupó los lugares 184 

y 156, respectivamente, dentro de las 500 empresas más grandes a 
ni ve 1 nacional. 

En 1982 contaba con una plantilla de 379 trabajadores, misma 
que se incrementó para 1984 a 549, laborando un 40Y. de personal 
administrativo y un 60Y. de personal operativo (obreros). Sólo a 
partir de 1985 esta empresa reportó inereso de trabajadores; los 
demls ados se desconoce qu6 sucedió. 

Le sigue en importancia "Glicoles Mexicanos S.A. de c.v.•, 
industria petroquimica constituida en 1981, que por su capital 
social ocupaba el tercer lugar de las empresas de esta región 
(ver cuadro 61). En sus inicios contaba con participación de 
capital estatal (40Y.) - de la organización SOMEX- , pero para 
1985 se da un cambio en la composición de capital que pasa a ser 
totalmente capital privado nacional, el grupo IDESA. Es una 
empresa que ha ocupado por sus ventas un importante lugar dentro 

de las 500 más grandes, pues pasó del luear 285 al 248 de 1984 a 
1986. Sin embargo, en cuatro años -de 1983 a 1986- ha mostrado 
una tendencia descendente, pues pasó de 85 empleados a 74, de los 
cuales la mitad era personal administrativo y la otra mitad 
personal operativo (obreros). Es una empresa que por su alta 

tm, trod1ct1 de ID 1rocm de megoci1ció1 de " e1dl ntem, '" cmi1tió n 11 c1til1liució1de1asim, n decir 
Cffft ..... tlrlt de 11 Cltilll SOCilt (ICCiomt 1 IOI NltH lertUom, 1 ti ti i•rlHlt lfl!O 11•t11•1tal '" 11 
utrtió t1 11 i1ter•di1Ció1 coi 111 n1cos 1cmdom, 111 e• el 11011 li111cie11 CH mi•ii dt 11rte de IHCOltr 1 lerll• 
41i11t1 le ot1111r11 1t1do1 cridit11 m lo'" di11i11yó 11 t1dt1úlit1t1 CH 11 NICI eatmjen 1 ~11 de 1de1irir 1t11 
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76 



composici6n tecnol61ica 1 requiere de poca mano de obra, aspecto 
que se observa en la reducc16n de la plantilla de personal. 

Otra importante factorta del ramo petroqutmico en esta 
re1i6n es •Industrias Derivadas de Btileno, S.A. de c.v.•, 
fundada en 1983, 1 cuyo capital contable se ha cuatruplicado de 
198~. a 1986, por lo que ha fiturac1o entre las !SOO empresas lllls 
1randes a nivel nacional ocupando los lucares 380, 317 y 278 para 
los &Aos ele 1984 a 1988, respectivamente. Bs una empresa que 
tambi6n pertenece al crupo IDBSA, con capital privado nacional. 
Ac1emls, se observa el mismo comportamiento con 
ocupado, pues ha dism1nU1do de 100 eJQPleados en 

el personal 
1983 a 87 

empleados para 1988. Un poco lila de la mitad del personal ea 
operativo (!581. obrero). 

una factorla mls que f itur6 entre las !SOO empresas mis 
1randes fue •Qutmica Trep1c, S.A. de c.v.•, constituida en 1972, 

con una participaci6n mayoritaria de capital privado nacional 
(601.) y en menor proporci6n de capital extranJero (401.). Bata 
empresa ha tenido un comportamiento inesta!>le en cuanto a su 
1nc1usi6n dentro de las !SOO, pues en 1981 ocupaba el 1u1ar 4!55, 
para 1983 el 297, sin e~ar10, vuelve a caer en 1984 al lu1ar 494 
para aparecer en 198!5 en el sitio 317. Es una empresa que tambi6n 
ocupa lllUY poco personal pues de 1980 a 1984 ha ocupado tan s6lo 
de 47 a oo tra!>aJadorea. (ver cuadro 2B). 

Sin embarco, si bien en estos ~lt1mos aAos se ha observado 
un crecimiento considerable, en las ventas de las empresas, es 
importante dejar claro que 6ste comportamiento estl asociado al 
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proceso inflacionario más que al aumento de la productividad, 

pues en t6rminos reales las ventas muestran una tendencia a la 
baja (ver cuadro I. E. 5. ) . 

En la región, existen otras empresas de menor importancia 
que participan en las ramas de la industria matAlica blsica, en 
productos metAlicos, alimentos, quimica, autopartes y 
petroquimica. son los casos de Forjamex, S.A. de c.v., Tochac, 
S.A., Hetapol, S.A. de c.v., Oerlikon Italiana de H6xico, S.A. de 
c.v. y La Hacienda, S.A. de c.v., entre las principales. 

En suma, estas empresas no han ocupado a la población de 
esta re1i6n, pues requieren de mano de obra altamente calificada, 
aspecto que no satisface la mano de obra de Xaloztoc-TocatlAn. 
secan comentarios de la población, la mayor parte de los 
trabajadores son de Puebla, Apizaco, Huamantla y Tlaxcala, 
beneficiAndose una baja porporción de habitantes de estos 

municipios. 

Lo que si1ue son opiniones de nuestros entrevistados en 

Xaloztoc-TocatlAn sobre el corredor industrial: 

wpues son muy pocos, han de ser a/rededor de 300 personas, 
pero el municipio es grande, tiene como unos f5 mil habitantes y 
tan sólo 300 personas trabajan ... yo digo que el corredor 
industrial no vino a salvar la vida del municipio; no la vino a 
salvar, se hizo un compromiso aquI que tenian que acomodar a las 
gentes de acl, pero resulta que en una reunión que se ha 
realizado con respecto a eso de que por qu6 a otra gente se les 
da vida y a los de ac.I no, pues se les ha contestado ·simplemente 
que porque no son hombres preparados o jóvenes preparados y que 
ellos necesitan personal competente, persona/ capacitado, y ahI 
se los llevan, por eso les digo que el corredor industrial es 
para unas cuantas gentes, pero eso no quiere decir que salvó el 
compromiso de Xaloztoc, pues ahI trabajan unos torneros, 
soldadores, electricistas, en otras cosas de la f'lbrica de la 
ATLAX que es una f'undidora. Hay, pues movimiento de maquinaria de 
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mo1ter1ales en caliente, fierro viejo que va a la fundid"ra. 

"Claro que, debemos pensar que, no todos van a mejorar su 
vida, pero las gentes que piensan en elfo sI hemos visto Que han 
mejorado, ha cambiaao su vida, por ejemplo nosotros los 
campesinos nunca podemos tener la suerte de comprar una carcacha 
aunque sea lle medio uso, en c.smbio aquellos se/lores ya 'train' su 
cochecillo aunque sea de medio uso, mejoraron sus hogares. 

"Pues algunos sf cuentan con parcela y otros no, porque ya 
la Juventud de est• 6poc.s ya no le alcanza parcela; pero algunos 
sf tienen la oportunidad de tener su parcef ita, ya se van 
ayudando, irl. cambiando su vida. Pero como fe digo son JOO 
fami I ias afortunadamente, o tal vez menos, pero eso no Quiere 
decir que se salv6 fa situaci6n en esta poblaci6n (Xaloztoc)." 

"Hi hijo trabaja en el primer turno; antes habla tres turnos 
pero recortaron uno en la fl.brica La Haciend.s -el turno es de fas 
23 hor.ss a l.ss 7 horas; el de Ja mailana y el JJltimo de 15 a 22.00 
son Jos turnos que quet1.sn (Tocatll.nJ." 

Ademls, al 
estln expuestos 
ocasionadas por 
sran medida a la 

analizar las condiciones en las que trabajan, 
continuamente a accidentes, o a enfermedades 
las actividades que realizan; esto se debe en 

falta de aplicaci6n de las normas de sesuridad e 
hiS1ene, que los empresarios no llevan a cabo¡ y en parte a la 
falta de conocimiento o conciencia por parte de los trabaJadores, 
que no ex11en meJores condiciones lal:lorales. 

Estos son a11unos testimonios de trabajadores que laboran en 
las empresas del corredor y en otras factorias del estado: 

"Trabajo en ATLAX, tengo trabajando nueve meses, y estoy 
como obrero, aquI h.sgo el acondicionamiento del materia/. No 
estoy sindica/izado, porque para estar en el Sindicato necesita 
uno ser de planta, tener base o un aiJo de ant igue<lad. AquI de 
base seri como el 807.. Existen tres turnos: el primero de 22:30 a 
7:00 hrs; el segundo de 7:00 a 15:00 hrs; y el tercero de t5:00 a 
22:30 hrs. 

"AquI los accidentes 1111.s frecuentes son los machucones por 
I os r odi /los, quemadas por lo de I horno, o por estar cor tan do con 
soplete o soldadura. 
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ny de las enfermedades pues, casi por lo genera J, Jo de los 
bronquios, por el polvo: en algunas áreas porque aquI hay cinco. 
Por eJempJo, el área de fundición es Ja más perJudic1al porque 
despide mucho a1ufre, mucho humo, mucho polvo de todos Jos 
productos que le echan; en la segunda área, Ja de desvaste, ahI 
es menos porque el producto ya está formado, ya son Jos I ingotes 
y aquI los van devastando con el molino, ya les van dando la 
forma que se requiere, aquI la enfermedad que se da es pura 
frialdad por el calor que está haciendo, o sea, las reumas; en la 
tercer área, de acondicionamiento, ahI no hay muchas 
enfermedades; solamente las torceduras. En la cuarta área que es 
de laminación, ahI sr es un poco más pe/ igroso, debido a que el 
material se le da otro proceso, porque se pide que diferentes 
materiales, ya sea redondo, palanquilla o hexagonal, asI como 
tambi6n en rol lo ese es el más pe/ igroso porque cuando /legan a 
tener un 'atorón', ha llegado a suceder que se salen, o sea, que 
como va a una velocidad muy rápida, se llegan a sal ir Jos pedaros 
de material por lo que ya ha habido algunos accidentados; aquI 
enfermedades casi no hay porque no se despide mucho calor ni 
nada; y en Ja 1íltima área seria la de mantenimiento, en donde 
tampoco ha br Ia muchas enfermedades. 

nLa mayor parte de los obreros trabaJan parados en todas las 
áreas, a excepción de las personas que maneJan grdas. Pues, 
sentados es muy poco, sólo cuando vamos a comer; son las ocho 
horas que es tamos para dos prácticamente, a veces, de un 1 ado a 
otro Jos que manejan las grúas pues tambi6n se la pasan sentados 
/as ocho horas y los padecimientos que sufren son, principalmente 
de los riñones. 

nAquI todos los obreros contamos con equipo de trabajo, 
guantes, mascarillas, entre otros. Existe una comisión de 
Seguridad e Higiene; apenas acaba de terminar una campaña, 
precisamente de higiene. una de las cosas que se vieron en la 
campaña de seguridad e higiene fue el empeño puesto en ella, que 
se viera la necesidad de los ventiladores, que se viera la 
higiene en el área, porque se mantenga sin menos aceite tirado, 
ya que evitariamos Jos peligros. 

ny sobre ·el ruido dan unos tapones auditivos, que es un 
medio de seguridad (Xa/01toc). A los 18 años mi primer trabajo 
fue en CLEl1EX, S.A. -Xicol1t6ncatl 22 de abril de 1980- ya tengo 6 
años ahI como obrero. AquI lo que /lacemos es fundición de acero y 
pie1as de tuberia para Petróleos 11exicanos durante una temporada,· 
hemos trabajado tambi6n carros espo/iadores para Al1SA. Tenemos 
varios pedidos para A TLAX y FORJAl1EX. 

"Primero tenemos el Departamento de Habilitado, que es 
cuando llega el material y de ahI ellos ven los planos, y 
comien1an a cortar, más adelante la pasan a la nave dos, de a/II 
empinan Jos pa1/eros a ensamblar las pieuu; del ensamblado los 
soldadores comien1an a soldar y si se va a llevar maquinado entra 
ahI a la n.tve cuatro; comien1an los de maquinado hasta la nave 
cinco, ahI el los le dan el acabado de maquinado y la mandan a la 
nave seis para darle el retoque y terminarla bien para ya salir 
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la mdterid que se estl. haciendo. 

•cuando se trabajó la tubería para PEMEX, primero fue de 
media pulgada, y ya después de pulgada y media y trabajamos hasta 
dos pulgadas y media, que se utiliza para gas y petróleo. 

•Trabajo en la fábrica La Hacienda como auxiliar de 
almacenista de material. AquI hacemos alimentos para nutrir a los 
animales, tenemos: caprinos, caballos, burros, conejos, ovinos, y 
tanbién tenemos peces. El alimento de los peces apenas lo 
empezamos a elaborar, tendrá como unos tres meses hasta ahora. 

•en el a~o pasado habla dos turnos: cada uno se componía de 
21 personas ahora en este a4o (t988J empezamos con tres turnos, 
porque hubo mucha demanda de alimentos, necesitaron mis gente por 
la mayor producción; y por otro lado, se l /enaron, los costa /es a 
la mitad con 5 /cgs.; antes /os haciamos de 40 /cgs.; porque antes 
sI sacábamos 1000 bultos, sacábamos 40 tons.; ahora con tooo 
bultos de 5 /cgs., no vamos a sacar las 40 tons.; por eso es que 
entró mis gente para que se encargara de sacar el alimento de 5 
/cgs.; es decir, sacar 8 mil bultos que también se vende mucho. 

•Aunque baje más la producción, pero se le busca tambi6n la 
forma. La otra vez hubo un problema, creo que con un malacate, 
donde dejan el carro al descargar, la parte de arriba tiene la 
ruedi ta que se le afloja, y ya no pudieron cerrar, entonces se 
'chispó' de la via y se fue para el otro lado, se volcó. Pero de 
ahI en fuera que yo sepa no ha habido accidentes. Hay fábricas 
que sI son más frecuentes los accidentes, sin embtJrgo 6sta no 
(TocatlánJ.• 

•Los accidentes más frecuentes en esta factoría serian en 
l~s naves uno, dos y tres donde resultan los mismos accidentes de 
OJOS, manos y los pies; en los ojos la mayoria son por las 
flameadas por estar soldando; al no darnos cuenta creo que con 
eso nos flameamos, y las manos serla por estar trabajando en las 
máquinas, en la prensa que es lo que se usa más para enderezar 
las piezas, hay ocasiones en que al no estar bien calzada la 
prensa a veces bota el material en ocasiones se han perdido hasta 
los dedos; no tiene mucho que un chavo en la graa perdió su dedo 
pero eso se debió a un descuido que tuvo él por estar platicand~ 
a Id fecha -el chavo- sigue trabaJando, no lo indemniZ.Jron porque 
es eventual; en las naves cuatro y cinco casi los accidentes se 
ven más en las manos, son las naves de maquinado; en la nave seis 
casi no hay riesgo, aunque sI se da el caso en ocasiones por el 
acomodamiento de piezas cuando ya se van, que las vienen a traer 
y al estar calzando y todo eso se da el caso que también se 
/legue uno a apachurrar el dedo con las pinzas. También por otra 
parte, se da el caso que tenemos que cortar algunos metales que 
están oxidados; para ello utilizamos gas butano o el de acetileno 
y otros gases para cortar, se hace mucho humo y el gas lo tenemos 
que estar absorbiendo, y ahora /os extractores no están 
funcionando, habia extractores pero ahora ya no los he visto. 

•Las enfermedades que se dan en cada una de las naves en las 
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qutt se trabajan son, por ejemplo, en la nave una, das y tres 
sttria ttso de los gases que absorbemos de las diferttntes 
maquinarías, como la Naoximil que es donde stt corta todo el 
material: a fa hora de estar soldando con la miquina manual con 
eft1ctrodo revestido,· o tambi6n cuando usamos la máquina 
semiautomática donde utilizamos para soldar ttl gas C02, lleva un 
alambre de electrodo revestido que produce bastante humo, que 
absorbemos; además, se debe tambi6n a que ttl alambre al estarse 
fundít!ndo con et gas produce bastante humo. Existtt otra máquina: 
la tipica autofll6.tica que trabaja a base dtt electricidad, pero es 
lo mismo porque a la hora de estar fundiendo l lttva un a fambre 
también con electrodo revestido, y con un polvo que le echan para 
fundir todo eso. En las otras naves en la 4,5 y 6 ahl stt ttnferman 
dtt tos, gr íptt. 

wEn las naves cuatro y cinco algunos trabajan parados, pttro 
depttnde cómo se acomoden, hay algunos que ya tienttn en la misma 
Nquina una especie de respaldo con asittnto y ah! pueden estar 
aent.tdos y a la vez es t.tr trabajando, hay otro11 que no, la 
mayoria es la nave cuatro de maquinado en donde tienen que estar 
trab.tjando parados. En las naves uno, dos, y tres tambí6n depende 
del trabajo que estemos hací1Jn<Jo, si Ja piera 8t1 prttsta para 
acomodar la y nosotros estar sentados, sI stt puede, pttro si no 
para la mayoria es estar parado o hincado, t11mbiln encogido, es 
111t como lo hacemos. 

HAquI en Ja f4brica todos contamos con guantes r equipo de 
tr.tbaJO, sin embargo m4s mascar i /las que tenemoa la maroria, 
llevan un filtro qutJ casi no se cambia porque supuestamente no 
hay, casi siempre se pregunta y dicen que no tienen, o qu" van a 
llegar; casi siempre es el mismo ttl material que ntJcttsitamos, las 
ma8carillas con filtros nuevos. Existe una Comisión de Segurictad 
e Higiene, supuestamente desde que entrl ya existia esta 
comisión, pero definitivamente no hace nada para mejorar nuestra 
salud, al menos ctesde que entr6 a trabajar cambian y cambian, 
ptJro por lo visto no existe presión de ninglln tipo hacia la 
fAbrica o por lo menos al Sindicato, que son nuestros jefes de 
.l.rea de ahi a los supervisores r mtl.s arriba, pero no hacen nada. 
Aqui, como les digo los ven ti /adores son muy pocos, hablan 
estractores pera ra no funcionan: contra ruicto nos dan unos 
tapones, pero tambi6n es lo mismo, pues como don dtJstJchables los 
pedimos y nos dicttn siempre que no hay (Tocat/11.nJ." 

En resumen, s1 la poblac16n por las razones expuestas no 
encuentra empleo en las factorias ni en el mismo campo mexicano, 
no le na quedado mAs salida que em11rar para buscar, ya sea un 
complemento al ingreso si trabaja sus tierras, o en el peor de 
los casos buscar su única fuente de ingreso que es cualquier 
tral>aJo en la ciudad o en el campo. Por lo tanto, esto 
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diversifica la ocupaci6n al interior de la familia, desarrollando 
determinadas labores cada mie~ro de la familia, por ejemplo: la 
mujer y los hijos se dedican a las actividades a1rico1as¡ los 
j6venes buscan empleo en fAbricas, oficinas de 1obierno, o en el 
comercio y los servicios, con las carreras t6cnicas que 
estudiaron, y la poblaci6n mayor de edad o estA laborando sus 
tierras o emi1ra como albaAil o planchador. AsI, entonces se 
complementa el in1reso por la participaci6n de la familia toda. 

"Hi hija que est.t aquI presente tambiln es la que me ayuda 
en gran parte pero tiene la necesidad de trabajar, porque tiene 
dos pequeilitas, tiene sus dos gemelas, entonces estamos 
colaborando los dos aquI en la casa pero tengo dos hijos varones 
que tambiln son responsables de su fami I ia; uno vive en la Ciudad 
de Hlxico, con grandes sacrificios tiene su cas"ita alli; tiene un 
empleo mis o menos que le da para comer pero tambiln tiene nueve 
hijos qui mantener; entonces a mI me duele decirle a mi hijo, o 
me hago cargo di conci1ncia decirle: hijo quiero que me ayudes 
esta semana, sabiendo que tiene esa r1sponsabilidad con su 
familia. El otro hijo esti aci en T/axcala, le dI una parte del 
predio para que hiciera su casa; tiene cuatro hijos y su esposa, 
11 ti ene su campo va a emigrar a trabajar, pero tampoco I e exijo 
que me ayude porque si en la situación que estamos no puedo 
exigir y, pues no hago otra cosa mis que colaborar con mi hiJa 
para poder sostener la casa. 

"Los niilos ayudan en el campo; el sibado y el domingo porque 
en lugar que descansen me los llevo al campo, son dos nada ml.s. 
(Xaloztoc)." 

"Yo he trabajado en otra f8ctoria 8Parte de ATLAX, en 
POLIDESA; ah! h8cen puro polidez, o sea, pura cerimica, para 
muchos objetos tipo mica; ahI estuve trab8jando cinco meses. 

"Los obreros que tr8bajan en ATLAX, suele suceder, que 
conocen dos 6 mis oficios como: a/baili /erI8 o algunos tambiln 
carpinteria; saben del trabajo y dicen que tienen su oficio 
(Xaloztoc)." 

"Conozco un poco de mecinica antes de trabajar en la fibr ica 
estuve trabajando de a/ba/Ii 1, en 18 carpinteria de obr8 negra 
p8ra ayudar a los carpinteros y 8horita lo que estoy estudi8ndo 
es la computación; tambiln trabaJI lo del c8mpo. Por ejemplo, lo 
de I campo, pril c ti camen te fue des de que tenia 9 ailos cuando empec6 
a ayudar en /8s 18bores agricolas h8sta los 15 ailos que est8b8 en 
la secundari8 tuve la oportunidad de ir al campo; ya de los 15 
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años en adelante tuve que 1r a estudiar a Huamantla: lo de 
mecánica y ya casi no tenia tiempo, pero también los sábados que 
era el día I ibre de no 1r a la escuela pues también me I levaban. 
Y ya a/ sa I ir de ahI ya me tuve que meter a la fábr fea y ya no 
tuve oportunidad de ir al campo porque trabajaba has ta los 
sábados y tenia que estar rolando los tres turnos forzosamente. 
Ahorita nada más tengo el primer turno porque estoy estudiando lo 
de computación. En mi familia somos diez, todos vivimos en la 
misma casa, por ejemplo el mayor trabaja en una fábrica aQuI 
cerca La Hacienda, es obrero también; despu6s sigo yo,- el tercer 
miembro de Ja fami I fa trabaja como cargador en Almacenes 
Nacionales de Depósito, S.A. (ANSA) el cuarto tambi6n trabaja; 
serramos los 1ínicos que trabajamos; los demás están en la escuela 
todavía y una de mis hermanas que se quiere casar; mi papá se 
dedica al campo; nosotros contamos con una parcela de tres has., 
ahI trabajan mi papá y dos hermanos que cuando tienen tiempo los 
sábados lo van a ayudar, pero mi papá es tJI que se dedica toda la 
semana con la ayuda de mis tíos quienes le ayudan y el /os mismos 
se van ayudando, tambi6n. (TocatlánJ." 

"Huchas señoritas trabajan aquí -existe un taller o fábrica 
de costura y trabaJan 60 aproximadamente- algunas son señoritas 
otras madres de familia. Hay también trabajando en Apizaco, 
trabajan muy pocas en las fábricas del corredor; como secretarias 
trabaJan más, pero como obreras allá en las fábricas de 
Xicohténcatl, allá hay muchas. 

"AquI hay tres talleres chicos, ahI se acomodan. Para mI, 
digamos, si la mujer trabaJa, no porque e I hombre no quiera 
trabaJar, sino simplemente por el hecho, de Jo que aporta uno no 
alcanza un poquito más, se vive un poco mejor, se viste un poco 
meJor, come uno mucho mejor porque hay doble gasto; no es lo 
mismo que un sólo gasto, no alcanza; ya con dos 'gastitos 1 , dos 
aportaciones que llegan a casa, ya se come meJor, se vive mejor. 

"fs muy raro aquel niño que por lo menos se lo J levan a 
trabaJar a veces con los albañiles a una edad de 13 a 14 año. O 
van a trabajar con sus papás al campo y van a Ja escuela 
vespertina, ya muchos por conveniencia, meten a sus hijos en el 
turno de Ja tarde; que entren a /as 13:00 hrs; se van temprano a 
las 6:00 de la mañana /legan a las lé!:OO comen y se van a la 
escuela, ya dejan ayudado pero esto es un trabaJo de Ja casa es 
una ayuda, no es un trabajo que le paguen un salario. AquI el 
esfuerzo se ve cada año (TocatlánJ." 

6. Condidiciones de vida 
Se puede inferir que, el nivel de las condiciones materiales 

de vida es muy heterogéneo y desigual. En general muestran un 

deterioro paulatino. En algunos sectores de la poblac16n va desde 
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la proletarización total hasta situaciones en donde los 
complementos al inareso hacen 'llevadera' la 
contados casos se incrementan los inareaos 
salario industrial o eztrareaional. 

situación; y en 
familiares, via 

Asl, quienes tienen como fuente de in1reso la aaricultura 
complementada con actividades del comercio, servicios y otros, 
presentan niveles mis baJos en comparación con quienes tienen 
como fuente a la industria, complementada con otras actividades. 

Esto es, la desiaualdad entre los inaresos rural e 
industrial trae como consecuencia el aaravamiento en el cuadro de 
condiciones de vida, lo que ref leJa un deterioro cada vez mayor. 

Lo antes ezpuesto nos 11111estra que para estos dos municipios 
las fuentes de intreao principales son variadas. As! por eJemplo, 
para unos sectores lo fundamental puede ser el inareso industrial 
complementado con lo que obtienen de la venta, mlnima por cierto, 
de la cosecha de su pequefta parcela, o de lo que siembra en ella 
sólo para el autoconsumo. Para otros casos el principal ingreso 
puede ser el que se obtuvo por la venta de la cosecha, ya sea 
cebada, tr110 o maiz donde pudo obtener •utilidades•. 

En el periodo de 1985 a 1988, el campesino de esta región 
que cosechó entre tres y seis hect&reas y solicitó cr6dito al 
banco, obtuvo utilidades muy por debaJo de lo que si1nificó un 
salario minimo nominal por dia en esos aftos. Los 1astos que tuvo 
que sufra1ar para obtener una tonelada de cebada y tr110 fueron 
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muy elevados. Esto determinó que su ingreso diario apenas 

representase el 10% de un salario min1mo nominal en 1985 y en 
1987. En 1986 su ingreso sólo representó el 6% del salario 
minimo, en tanto que para 1988 por lo bajo del precio de 
1arantia, operó con pérdidas. Esta situación es la que han vivido 
la mayoria de los campesinos y, por lo tanto, el complemento fue 
el emigrar y ocuparse en varios oficios u otras actividades 
a1ricolas. 

Aún aquellos que no solicitaron cr6dito, al vender una 
tonelada de cebada, una de maiz, y una de trigo, no obtuvieron 
con la suma de los tres productos ni el 74% del equivalente a un 

salario minimo en esos años (ver cuadros del tus al 10 US). 

Para otro sector de la población el ingreso fundamental fue 
el que obtuvieron al emigrar a las -ciudades y ocuparse en 
diversos oficios, como peones o albaftiles, cuyo ingreso se 
complementó con su producción agrfcola de autoconsumo. 

Para 1980, 1111s de un tercio de la población del municipio 
recibió ingresos menores a $3,450.00 mensuales y únicamente el 
13% obtuvo ingresos mayores a $3,450.00 mensuales. La desigualdad 
se ha acudizado con el proceso de industrialización. 

Debido a los procesos\?roductivos altamente tecnificados y a 
formas de organización del trabajo superiores a las de ciertas 
actividades tradicionales, los obreros de la metilica b!sica se 
caracterizan por tener niveles superiores de instrucción y 

calificación, aspecto que no cubre todavia la mano de obra de los 
municipios de Xaloztoc y Tocatlán. 
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Además, estas actividades se caracterizan por el uso 

intensivo de capital y una relativa baja utilización de mano de 

obra. Y aún ganando esos obreros cerca de 3 salarios mlnimos en 

1980, son trabajadores altamente explotados. En las empresas de 
quimica bisica, petroqulmica y de autopartes, se concentran los 
trabajadores directamente explotados por el capital monopolista. 
AsI, las remuneraciones para los trabaJadores de estas industrias 
qu1m1cas para 1980, era de más 3 y ~ veces el salario mtnimo 
nominal. 

Estas diferencias salariales han provocado, en lo que va de 
la presente d6cada, un encarecimiento del costo de la vida, mayor 
demanda de bienes y servicios, el fomento del pequeAo comercio y 

un cambio en las formas de vivir hacia aspiraciones urbanas. 

Para la población que no cuenta con una parcela y esti 
sUbempleada o sin empleo, la satisfacción de necesidades bisicas 

se ha vuelto más dificil. A continuación presentaremos dos 

testimonios de campesinos de Xaloztoc y Tocatlin, que ilustrarin 
lo antes expuesto: 

"Principalmente los jóvenes de t9 a 20 años, a ellos ya no 
les tocó adquirir parcelas. Hay un promedio de unos 50 Jóvenes, 
pero tambi6n vamos a pensar .•• que ya se abrieron paso, pero la 
oportunidad de sus padres, ya estudiaron, ya se prepararon para 
soldadores, para radiot6cnicos, unos contadores que con 
dificultad consiguen ef empleo, pero .•• unos son panaderos, otros 
albañiles y trabajan en todo 10 que es el estado, otros emigran a 
trabajar en albañíleria, otros trabajan en agua potable: en ese 
sentido buscan el pan de cada dia. 

•La mayor parte se dedica a estas actividades, pero le digo 
hay como 30 personas que tienen mis superficie que son digamos 
terratenientes; porque tienen propiedades, tienen tractor, 
camionetas, tienen mis superficie de terreno, tambi6n cosechan y 
siembran más; es una diferencia; la mayor parte somos campesinos 
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pero unos tienen más. Por eJemp/o: unos tienen 12, y otros 15 
has .. otros tienen 2, 5, 10, nas .. pero de ahI no pasan. 

"Somos como J mil y tantos ejidatarios, y a los jóvenes les 
repartieron como ríe una hectárea, terrenos que eran para pastar, 
pero la mayor parte tenemos de 2 hectáreas y los delfds con una, 
;Pero que van a hacer con una hectárea!" {Texmo/a). 

"Pues exclusivamente quien tiene parcelas ríigamos, son las 
primeras personas grandes quienes tuvieron ejido, de ahI sI, de 
quienes se mueren, se quería el hijo y asI van rolando; pero ya no 
hay lfds repartición de tierras, o sea que son 265 ejiríatarios, 
son los que tienen ejido. r esos tienen repartidos sus parcelas 
con sus hijos, son grandes las parcelas o sea que la primera 
viene por 50 surcos. 

"Pero no tienen todos, por eso ·di gamos si ha y 5 mi I 
habitantes en rocatlán, son digamos un promedio de 500 usuarios 
de agua, o sea de matrimonios, que muchos de ellos se van a la 
ciudad, porque no alcan1a la tierra para que se mantenga. cuando 
hay una familia digamos que el papá es ejidatario y tiene J 
hijos, pues se ve obligado el papá a darles una hectárea para que 
se ayuden. Pero exclusivamente no se sostiene uno con una 
hectárea. Porque yo me dI cuenta cuando tenia mis hijos en la 
escuela, que me dió mi papá J hectáreas de la caiJada y no era 
suficiente para sostener a mi familia, entonces tuve que trabajar 
en otro /a río para traer dinero, para el sostenimiento de mis 
hijos. 

"Adelfds muchos matrimonios se dedican a trabajar en las 
fábricas, a trabajar como obrero, trabajan algunos en el 
corredor industrial y otros en Xicoht6ncatl, ahI para que viva la 
gente, se acomodan, otros se van para H6xico. 

"AquI en rocat/án trabajan el campo y tienen tierras. 
Oigamos como el 507.; en las frábricas del corredor trabajan como 
el 107., y sale a trabajar a otros lugares el 307., a H6xico, a 
Puebla, a Apizaco, a donde sea, con los albaiiilu; porque aquI el 
que no está preparado su trabajo ¿cuál es?, ser peón de albaiJII o 
que ya le agarró la cuchara, es un maestro por lo menos; el que 
se quedó sin estudios, ¿en qu6 puede trabajar?. 

"Llega a una f4br ica y le preguntan U1U6 sabe hace? pu6s 
n.Jda, exclusivamente no s6 hacer nada, est.4 bien que en las 
fábricas ha y capacitación, pero cuanrío menos ya 11 egan con un 
principio, aqu61 que no lleva no tiene ningt'1n principio, 
lógicamente que no hay más que irse con los macuarros, es la 
palabra; macuarro es un albañII, asI es como digamos se est4 
viviendo en Tocatl4n, hay mucho Joven ya profesional, hay 
maestros, que estudiaron en Panotla la Normal. 

"Quiere ríecir que en el pueblo, ha cambiarío la situación 
porque ya hay Jóvenes con carreras, el pueblo ya dió un paso mis, 
ya no es el pueblo tal como empezó, o sea que ya no son 
coformistas los pap4s, quisieron lo mejor para sus hijos, ya va 
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mejorando. 

"El mayor trabaja en una flbr ica que se I lama La Hacienda, 
es obrero tambi6n, luego yo sigo, y el que me sigue a mI trabaja 
como cargador en los Almacenes ANSA, y mi otro hermano esti 
trabajado; los otros todavI• estln en la escuela y una de mis 
hermanas que es cauda. 11 i P•PI se dedica 11 I campo. " (Toca t fin) 

"Anteriormente yo me •cuerdo con maml, cuando yo me cri6, en 
la casa no daban, no habla leche, entonce• como quien dice era el 
almuerzo y jarro de agua, y en 111 tarde igu111 que la sopita, que 
un caldito de haba, o que uno1 nopalitos, o que alberjones, eso 
era lo que com111mos, una comida al dla. Y ahora hay dos comidas, 
en la noche nada mis la merienda, pan con atole, hay que un 
taquito pero ya no es comida. 

•sueno, unas tres veces por 1eman11, por ejemplo, una 
costilla de puerco que es lo mis barato, pues eatl a 1s,ooo.oo. 
Yo creo que laa gentes ya no pasan hambrea, ha cambiado mucho el 
tiempo, porque casi todas laa per1ona1 trabajan. Hay muy pocos 
ni~oa manchados de la cara. 

"Yo no considero muy sanos 101 alimentos de la tienda, o aea 
que esos produc to1 e l11bor11do1 o en la ta do a como 1a1 paa tas, ya 
vienen con un sabor diferente, claro el e1t6m11go ae llena, pero 
como que a unos cuantos minutos otra vez tiene hambre, como que 
no es nutritivo o no 11 qui; pero antes 101 frijoles de los que 
hablamos hace un momento se ponlan en un• 01111 con au epazote, au 
manteca, ;au6 aabrosol ahora ae les aplica lo mismo y ya no es el 
mismo sabor, yo pienso que eao ea • consecuencia de los 
fertilizantea, lo qulmico, pero Y• no tiene el mismo sabor.• 
(Xaloztoc), 

Los doa mun1c1p1os han ten1do un acelerado crec1miento 
demosr~f1co, lo que ha 1enerado una mayor demanda de educac16n, 
servicios y empleo (ver Cuadro lCV). Bs por ello que para la 
poblaci6n de Xaloztoc, en 19&0, la tasa de analfabet1amo (15. lOY.l 
estaba por arr1ba de la estatal. Tamb1in ex1ate para ambas 
poblac1ones una tasa de 32Y. de poblaci6n a1n 1nstrucci6n 
pr1mar1a, super1or a la estatal (29Y.). Y a6lo Tocatlln presenta 
una tasa del (75Y.) de J6venea de l& aftos a1n enseftanza med1a, muy 
por arr1ba a la estatal (&5Y.) (ver cuadro 4 CV). Bn el c1clo 
escolar 1984-19&5, Tocatlln s6lo contaba con 3 escuelas, 2 
pr1mar1as y 1 secundar1a t6cn1ca; Xaloztoc 2 Jard1nes de n16os y 
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secundaria y una escuela ... técnica (ver Cuadro 2 CV). Los 

comentarios de la entrevista ampliarán mis al respecto: 

"Yo estucli6 nada mis la Primaria -elijo el padre- yo estucli6 
la secundaria -elijo la madre-. Tocios mis hijos fueron a Ja 
escuela y van los mis chicos actualmente; tH una meta que nos 
hemos trazado que salgan un poquito mejor que uno; porque se 
im11g1na si quiero tener mis hijos como yo, qui voy a hacer 
entonces, por ejemplo: su papA ele 61, no pens6 en 61 ¿Por qu6? 
Digamos personas cte una edad ele Jos 67, 70 a~os tienen todavia 
algunas creencias cte las 6pocas pasadas, entonces yo Je digo a mi 
pap~, ya no estamos en las 6pocas pasadas. Le dije a mi papá, el 
maiz heladito se los damos a los animales, me elijo mi papá, que 
en t98t, cuando la gripa, la epidemia, se comi6 el olote revuelto 
con la cebada, dice que tuvieron hambre. Y nosotros ciamos gracias 
11 Dios, que nunca nos ha fa Ita do nada. 56/o el mayor tle mis hijos 
ha ido a la escuela Tecnológica ETA. (Tocatl~n)" 

En lo que respecta a la vivienda, casi todas cuentan con 
electricidad y aaua potable, y sólo las cabeceras municipales 
cuentan con drenaje y alwnl:>rado piíblico. Sin elllbarao, en el caso 
de Tocatlán la mayoria de las viviendas constan de dos cuartos, 
la tasa de crecimiento de la vivienda fue de 1.9Y. mientras que la 

de la población fue de ~.OY. de donde se evidencia el fuerte 

d6fiC1t. 

Para Xaloztoc, las caracteristicas de la 
difieren mucho de los municipios aledaños. Más 

vivienda 
bien, se 

no 
ha 

experimentado un proceso que consiste en la sustitución de los 
cuartos de adobe y cubierta a dos aguas de tejamanil, por cuartos 
de muro de tabicón de cemento y loza maciza de concreto armado, 
anexado a los cuartos que ya existian, y construidos según sus 
posibilidades y necesidades, dando por resultado un divorcio 
entre el med10 fisico natural y el medio fisico adoptado, que a 
larao plazo producirá manchas urbanas. Sin embargo, la vivienda 
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sigue siendo precaria tanto en Tocatlán (70/.) como en Xaloztoc 

(44/.)¡ aproximadamente un 261. de la vivienda de TocatlAn requiere 

mejoramiento y un 54Y. es para Xaloztoc. Sólo el 5Y. de las 
viviendas de ambos municipios es aceptable. 

Los siauientes comentarios demuestran en qu6 condiciones y 

cómo construyen sus viviendas: 

"Cstas casitas las hemos construido casi, casi con un 
albañil nada mis, ladrillo y suelo, le decimos que va a salir 
as!, tomamos tas medidas y la fami 1 ia se encarga de hacer la, de 
construirla. cuando hicimos est.J casa no pensamos en tos 
upacios; construimos 111 casa, hicimos un cuarto grande y otro 
chico y eso fue todo. 

"Cs que no tenemos quien nos oriente p11ra hacer esto, si 
tuvi6ramos un ingeniero o un arquitecto que nos trazara un plano 
que nos dijera c6mo hacer la casa, la orientac16n. Pero como no 
tenemos eso, entonces el vecino hizo as! su casita, pues ro 
tambi6n la voy a hacer as!. exclusivamente, aquI la gente lo 
hace as!. " (Toca t l~nJ. 

"Desde mis antes que yo recuerde, la casa era de adobe, de 
ah! con la ayuda de mi hermano mayor que empezó a trabaJar, y mi 
papA. que trabajó un tiempo, se comenzó a construir ta casa, 
dA.ndote un enfoque y planeando de cómo iba a ir la casa para 
vivir meJor." (Tocatlin}. 

"Nosotros sin t6cnica hemos construido las casas, quizA.s, no 
atinadamente pero, no ha habido intervención, por lo mismo que no 
hay medios para ver a un arquitecto que nos haga un planito y 
todo eso, pero siempre tenemos ta precauc i6n de tener los 
anima I es un poco separados de 1 a cocina. 

"No podemos decir que todos 1 o hacemos i gua 1, porque en 
otras fami 1 ias hay mis comodidades o hay mAs necesidad, esa es ta 
desigualdad, porque se entregan al vicio no traen nada para la 
casa .•. " (Xaloztoc). 

La escasez 
hacinamiento, la 

de servicios m6dicos, las 
convivencia con los animales 

condiciones 
de corral, 

de 
las 

condiciones extremosas del clima, y los escasos recursos 
económicos nan a1ravado las condiciones de salud de la población. 
Sólo las cabeceras municipales cuentan con Centro de Salud "C" 
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S.S.A., y sólo 3 localidades cuentan con consultorios rurales. 

"AquI la gente se enferma más seguido de gripa, por los 
cambios de el ima, de los bronquios, de diarreas no, por las 
ayudas que manda el gobierno. Sólo hay Centro de Salud, si se 
ponen ~s graves los mandan a Apizaco, para curarnos. 

"Vamos aquI al doctor, o vamos a la c/Inica. Ya no 
utilizamos los remedios tradicionales. Hace como tres meses murió 
un ni/Jo de bronquitis". tTocatlánJ. 

"Pues aquI se enf'erma más seguido, cuando cambian las 
temperaturas; tos, gripe nada más eso y Juego lo que se ha venido 
a desarrollar en este pueblo, ro soy uno de ellos, diabéticos, 
eso tambi6n no sabemos porque, pero hay mucha enf'ermedad de eso 
de diabetes". (XafortocJ. 

El hecho de contar con animales de corral no significa que 

se tengan para el consumo diario, sino para los festejos civiles 

o rel1riosos. El abasto de vrveres generalmente lo llegan a 

o:t>t.ener del pequeño comercio que empieza a desarrollarse en 

algunos municipios, que constan de tiendas, y pequeños mercados 

locales. Sin embargo, por los altos costos la gente sigue 

acudiendo al Mercado de Apizaco que es el principal abastecedor 

de varios municipios a la redonda. 

"Aquí, en la casa tenemos pollos, borregos, vacas, de todo 
tenemos aquí en la casa. Pues aquI hay todo, lo compramos en el 
centro en las tiendas, aquí hay de todo, hay poi/erras, hay 
carnicerias de carne de puerco. Aquí no hay dia efe mercado, vamos 
a Apizaco cuando necesitamos otras cosas." (TocatlinJ 

"Ahora ya hay un mercadito en San Cosme pero por lo regular 
como estamos a un paso del transporte, pues de ir al mercado nos 
vamos hasta Apiraco a comprar legumbres otras mercancias como 
pastas en una tienda campesina de la CONASllPO, ahI .tdQuirimos lo 
que se necesita aceite, lo dan a un precio un poco más barato". 
tXa foztocJ. 

En resumen, las necesidades mis sentidas por la poblacil>n de 

Tocatlin son obras de drenaje, ampliación y creación de mis 
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escuelas de nivel medio o de capacitación, transporte público, 

parques, jardines, mercados y más Centros de Salud, para Xaloztoc 

tambi6n es el drenaje, y actualmente estin enfrentando el 
problema de los inicios de la contaminación ambiental causada por 
las industrias del corredor industrial. Además existe 
insuficiente calificación de la mano de obra para cul>rir la 
demanda de las industrias, pues el CECATI y la ETA ubicados en 

Xaloztoc y Tocatlin no son suficientes para atender a la 
población que demanda estudios. Otro problema es la perforación 
incontrolada de pozos para las industrias establecidas en el 
municipio, lo que provoca un descenso del nivel freitico en 
detrimento de los pozos actuales que surten de agua potable a las 
localidades de Xaloztoc. 

La recreación no se busca de i1ua1 manera por la población, 
pues la desigualdad económica expuesta lineas arriba imposibilita 
a la mayorla conocer otras expresiones culturales, divertirse o 
practicar un deporte. Sólo una vez al ado pueden realizar este 

intercambio cultural, pero en su misma localidad, con las fiestas 
religiosas, el carnaval, casamientos. Aquellos sectores 
minoritarios que cuentan con un in1reso industrial, marcan el 
contraste, al demandar 1111.s servicios y elementos de distracción, 
más no necesariamente una ampliación en su nivel cultural. Por lo 
general estas son las actividades que realizan los fines de 
semana, y las manifestaciones culturales que se estin dando 
actualmente. 

"No hay, no tenemos la suerte de divertirnos, porque en las 
cas.Js campesinas si yo quisiera salir a divertirme el domingo 
todo el dia desatiendo a mis animales tengo aue darles el 
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forra;e, darles agua, en la mañana barrer, tenerlos limpios, 
darles de almorzar, sacarlos a que se calienten fuera del 
machero, más tarr de ya se me ten otra vez ya comieron; ha y que 
tenerles cuidado porque los animales merecen su atención, 
entonces no podemos retirarnos para ir a divertirnos cuando 
tenemos esa obligación de los animales. 

Ahora, muchos lo hacen porque cuentan con otros medios, una 
superf1c1e más de terreno, tienen un peón, que le pJgan, le dicen 
te quedas vamos a salir nosotros, ahI te encargas de los 
animales, de la casa, pero eso es par8 aquellos que tienen la 
oportunidad, nosotros la mayoria no podemos divertirnos." 
(XaloztocJ. 

"Bueno, .JquI en Tocat/án no hay exclusivamente se van a 
Apizaco. Bueno hay bailes pero no siempre, bailes en casamientos, 
quince años, pero digamos bailes en el auditorio cada tres meses 
se solicitan buenos conjuntos -cobran caro- pero como trabajan 
tienen con que pagar I os. Y bueno, aquI en es te pueblo he 
participado como mayordomo de la Iglesia del fí! de diciembre, o 
el f5 de agosto". (Toc.JtlánJ. 

"Yo no tuve la oportunidad de ser f'estejado en el casamiento 
de mi esposa, pero se hizo muy senci 110. En otras f'ami I ias sI se 
acostumbra el baile del guajolote, este lo bailan de pref'erencia 
ancianos, no muy ancianos, de edad mayor eran los que bailaban el 
guajolote, como una tradición en los cas.Jmientos, pero ahora se 
est~ perdiendo esa costumbre, esa tradición, porque ya no se 
acostumbra, nosotros vemos que en I os ma tr imon i os ya no se hace 
esa tradición. 

"Ahora vemos que la situación que a pesar de que la 
población se multiplicó, Ya cuenta con muchos habitantes, pero ya 
tambi6n en este lugar de Texmola, ya contamos con pandilleros, ya 
contamos con los drogadictos y mucha falta a la moral, ya no hay 
mucha seguridad de transitar en la calle, por las noches, porque 
ya los jóvenes ya f'orman sus grupos de pandi //eros, pues si ya se 
lamenta porque no hay respeto". (Texmola) 

• • 
se puede concluir que el caso de Xaloztoc-Tocatl~n es un 

mentis a los ideólogos del desarrollo industrial. Los supuestos 
beneficios de la tecnificación sólo han llefado a una Infima 
proporción de los habitantes de estos municipios, aquóllos que 
han logrado emplearse en las nuevas empresas. Para el grueso de 
la población el "desarrollo" sólo ha significado inflación, 
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contaminación, desplazamiento y consumismo, amén de que los 
viejos problemas econ6m1cos, educativos, agrarios, de salud, de 

v1v1enda y de servicios b~sicos s11uen sin r~solverse. 
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C. JUAN CUAMATZI: LA MODERHIZACION DE LA MISERIA 

1. Aspectos generales 
El municipio de Juan cuamatzi se encuentra en las faldas de 

la montaña Halintzi. Al norte, limita con los municipios de 
Antonio CarbaJal, Amaxac de Guerrero y Santa Cruz Tlaxcala¡ al 
oriente y al sur limita con Santa Ana Chiautempan (v6ase Mapa 3). 

son siete las localidades que constituyen el municipio, a 
saber, Santa Ha. Aquiahuac (lugar en el a1ua de lluvia), san 
Felipe cuaUhtenco c1u1ar Junto a las 11ui1as1, san José Aztatla 
(lu1ar de 1arzas1, Ixtlahuaca (luaar en la superficie del llano), 
san Hi1ue1 Xaltipa (luaar en la arenal y la cabecera municipal 
Contla (lu1ar de ollas), que forman una superficie de 2, 170 
hectlreas, cuyo réfimen de tenencia es de propiedad privada. Las 
parcelas laborables son de temporal, casi tres cuartas partes¡ y 

una cuarta parte es forestal, que en años pasados sirvió para 

elaborar carbón. Esta pr&ctica es la que desforestó y erosionó 
las tierras de la refión. Así para 1984 el municipio contaba con 
el o. 371. de las existencias volumétricas en bosques, es decir, 21 
mil metros cúbicos de madera en rollo. 

La totalidad de las localidades son población rural y sólo 
la cabecera municipal es urbana. Destacan por su población y 

extensión territorial las localidades de cuaUhtenco, Aztatla y 
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Xallipa. 

El municipio para 1960 contaba con una población de 9,443 
habitantes, en una superficie territorial de 16. 8 km2, con una 
densidad de población de 5&2 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Es una población que se ha caracterizado por tener una alta tasa 
de crecimiento, superior a la del estado (2.71.) y similar a la 
nacional (3.41.), asl en el periodo de 1970-1980 tuvo una tasa de 

3.5r., con una densidad de 1,018 habitantes por kilómetro cuadrado 

y una población de 16,690 personas al final del periodo. 

2. Antecedentes 
Juan cuamatzi es el nombre que lleva actualmente el 

municipio, en honor a uno de los hombres 1111.s notables del estado 
de Tlaxcala, que participó en la Revolución. Estudiante 

talentoso, nacido en san Bernardino contla en 1879, se afilió al 
Partido Antirreeleccionista en 1909, formó parte de las Juntas 
secretas de Aquiles serd&n en Puebla y oraanizó Juntas en 
Tlaxcala. Se lanzó a la lucha revolucionaria antes que nadie en 
la República, el 26 y 27 de mayo del mismo aao, proclamó el Plan 
de San Luis en Tlaxcala. 

3. Perfil económico 
La explotación de la tierra es sobre todo de autoconsumo y 

se siembra principalmente malz. Se observa que en el conjunto de 
las localidades existen muchas tierras erosionadas, surcadas 
por un sinnQmero de barrancas. Ademls la parcelación de la tierra 

97 



y las t6cnicas tradicionales de cultivo contribuyen a este 

autoconsumo. Por ejemplo, una campesina entrevistada en la 

localidad de san Jos6 Aztatla mencionaba lo pequeño de su 
parcela: 

•Poco mis o menos unos 150 metros de largo por 50 de ancho 
es la parcela que tengo aquI en mi casa y en el monte tenemos 
otra parcela poco mis o menos como una hect~rea, pero no si qui 
tanto de largo, no estoy segura bien.• 

Otro campesino de san Felipe cuaUhtenco, casado y con 
familia, nos contest6: 

•sI, nosotros tenemos una parcela que la trabajamos de forma 
colectiva, mi hermano y mi papá, entonces, verdaderamente no me 
acuerdo de cu~ntas hectáreas son, qui extens i6n nos toca, en 
total son cuatro o cinco. 

•AquI la mayoria de se4ores j6venes, ya responsabili1ados, 
tienen muy poca tierra; sin embargo, hay personas que tienen to 6 
t5 has., y es una desigualdad. 

"Lo que sembramos es nada mis el maI1 y haba. en una parcela 
se siembran unos surcos de maI1 y se van metiendo unos de haba, y 
e/ haba queda en medio de los surcos de maI1 .•• , adetnAs... hay 
parcelas en las que siembran puro maI1, y pura haba•. 

El uso de pala, bieldo, hoz, zapapico, arado y rastra de 

tracci6n animal son caracteristicas de un alto 1rado de 
minifundismo, donde se cultiva principalmente maiz criollo y en 
bajos porcentajes se usa la semilla mejorada. Sin embar10, el uso 
del fertilizante quimico se ha 1enera11zado, con la consecuente 
disminuci6n del or1&nico, como resultado de un 
introducci6n de t6cnicas capitalistas de cultivo. En 

proceso de 
localidades 

como CuaUhtenco, Aztatla y Xaltipa, en donde se utiliza tractor y 
6ste tipo de t6cnicas, ha habido una labor de promoci6n por parte 
de1·1obierno estatal, que busca favorecer su 1ma1en. 
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Por ejemplo, estos son los comentarios de los campesinos 

acerca de cómo se cultivan actualmente las tierras de San Felipe 
cuaUhtenco: 

"Antes se producia mucho trigo, porque antes sI, cuando yo 
estaba chiquillo, sI habia mucho trigo, y ahora casi nomas se 
siembra, pero poquisimo. 

• • . lo más rudimentario para trabajar era el arado tirado 
por animales; ahorita ya está un poco más mecanizado ya hay 
tractores, pero antes era pura tracción animal. En San Felipe hay 
3 tractores, mi papi está integrado a una sociedad, por eso 
cuenta con el tractor, pero sólo tiene dos la Sociedad, el otro 
es particular . 

• .. mi papá pertenece a una socie<JiJa, entonces, el 
extensionista agricola les dice que para escoger la semilla ni el 
más pequeño ni el m4s grande, el de regular tamaño. AquI 
trabajamos con la SARH, BANRURAL y otros bancos tambi6n. /1i papá 
está en la Banca Cremi, ya que no todos es tAn en e 1 BANRURAL, 
porque ahorita piaen el pr6stamo en efectivo y cada quien compra 
el fer ti I u ante aonde mejor le convenga, porque a trav6s del 
BANRURAL ya sale muy caro". 

Y a la preeunta de si acuden a la SARH por semilla mejorada, 
contestan: 

"No, casi aquI no, sólo se da asistencia en la aplicación 
del herbicida. Esto no es general, nosotros sí lo utilizamos, 
pero la mayor parte de la gente no, sólo algunas . 

. . . casi todos usamos fertilizantes, como el 5X no, es raro 
que no lo ut i I icen, porque la persona sabe de antemano, que si no 
fertil11a no saca nada. 

"El fertilizante quimico se utiliza en las parcelas más 
lejanas y granaes, el fertilizante natural se aplica en las 
parcelas más cercanas a las casas. Porque a lo más retirado es un 
problema ... , y a ver allor ita, para el puro gas to de tras laao es 
mucha inversión, entonces lo que se hace aquI es con la ayuaa de 
los animales unos sI ocupan carro pero varias personas con los 
animales se llevan los costales aespacio para ir distribuyenao. 

"No, casi no uti I izamos plaguicidas, más el herbicida." 
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En cuanto a la forma de almacenamiento encontramos un 

contraste: por la baJa producción no se requiere de las bodegas 

que ha creado CONASUPO y los mismos campesinos minifund1stas 

hacen sus propios cuescomates para almacenar sus cosechas. Por lo 

tanto, lo que se produce no se comerc1aliza. Sucede lo sigu1ente: 

"Cas 1 no vendemos lo que cosechamos, porque nosotros, cuando 
se da bien la cosecha, entonces nosotros, poco más o menos lo 
vendemos; como cien kilos, para que nos ayudemos, para el 
ferti/il,rnte que compramos otra vez." (Aztat/a). 

"Es muy variado si vendemos o no la cosecha, por decir, 
ahorita podemos vender una tone/acta, algo al año, y sacamos más o 
menos para comer, porque tuvimos un problema, mi papá se puso mal 
asI que atendemos de aquí cerca, pero lo que está más retirado 
quedó abandonado porque ya no lo pudimos atender entonces lo 
anico que obtuvimos fue para la casa. Aquí dependen mucho de la 
situación que se viva,· ahorita llovió, pero ese es otro problema, 
lo que va a originar ahorita es un hierberio, y si se descuida 
poquito se pierde Si no es por sequía es por hierba. 

"Si l /egáramos a vender un tanto, yo necesito unos centavos, 
yo invierto para el material de las cobijas, pero como .Jhorita, 
es, cómo le diré, es to es a /go muy dentro de 11 casa, pero a I 
menos nosotros propusimos esto, m1 hermano está haciendo su casa 
y ahorita nada más está la pared, entonces ahorita de lo que 
vendamos del maíz, con eso va a terminar su casa. r entonces ese 
dinero va a servir para ciertos proyectos. r ahorita ese es el 
acuerdo. Si es que llegan a vender otras personas lo invierten ya 
sea en meterial, otro telar, segtln sean sus necesidades. 
(Cuauh tenco). 

Por eso se observa que la familia participa en todas las 

fases del proceso productivo, y esto sucede en todas las 

localidades, desde la preparación de la tierra (rastra, barbecho, 

surcar, labrar, cajón, siembra, labores del cultivo) hasta la 

cosecha. cuando llegan a utilizar mano de obra asalariada, es en 

la cosecha o en épocas de intenso trabajo. Otra forma de 

usufructuar la tierra es el de "a medias", y sólo cuando el 

"mediero" está en apuraciones se da un 10Y. del producto de la 

cosecha que se utiliza para el autoconsumo. 
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~. Empleo 
Para la mayoria de la población no es suficiente lo que 

obtiene del producto de su parcela, por lo que: 

f J "Tt!nt1mos qut1 trabajar como j orna lt!ros yo y mi s t1ñor . .. 
voy con otras pt1rsonas, por t1jemplo, como t1Stt! ailo, nos ocuparon 
en Apilaco,para pircar. r en algunas vect!s, hasta hoy, todavia 
voy a lavar la ropa, para que nos ayudt!mos aquI, pero esto, 
apt1nas tiene un mes que empe1.Jron a trabajar acll, prorque tambi6n 
trabajan como JOrnalt1ros, entoncu casi no ganan mis." (AztatlaJ 

2) "Como jornalero no. Porqu" cont•mos con un tt11ar. Pt!ro 
crt!o que algun•s personas sI se dt!dic•n al jornal, pero la 
mayoria al tel•r, por ejemplo, ahorita di! los jornaleros son 
pt!rsonas ya algo mayort!s, pt!ro entrt! la juventud SI! dt!dica a los 
tt!lart!s." (Cuauhtt!ncoJ." 

El municipo de Juan cuamatzi, se caracteriza no por sus 

actividades agricolas en donde se ocupa un 22r. de la población 
económicamente activa (PEA), sino por las act1v1dades 

manufactureras en las que part1c1pa más de un tercio de la PEA; 

aunque en el comercio y servicios es más baja la participación 
(14. 9Y.). En el periodo 1980-1985 este municipio ha tenido una 
disminución en las actividades agricolas y mayor part1c1pac1ón en 
las manufactureras, de comercio y serv1c1os (ver Cuac1ro II). 

El antecedente del trabajo en los telares, es la 
caracteristlca de las actividades que más se han desarrollado en 
la población de esta reglón. Lo que sigue son sus comentarios: 

"Pos empt!zaron a trabajar s ;quit!ra para qui! past! la vida, di! 
mis antt1s, fueron a aprt1nder a tt1jt!r a Contla. 

"Trabajan t!n los tt!lares como 6stt!, mi st1ilor ya como le 
exp icó, nact1 rato qui! mi st1i!Jor conoce un poco de la tt!jida dt1 
alt /los, pt!rO como '" QUl!da lejos, no habia servicio de carros, 
cam nar, todo caminaba, se aburrió, ya no fue a trabajar, y 
var as personas sucedió eso, entonct1s compraron sus telares poco 
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a poco se fueron haciendo y ahora ya trabajan hartos por ah!. 

"De 
cu.l.ntos, 
.de más, 
mayoría 
vestir y 

cu.l.ntos tienen, poco más o menos no me doy cuenta 
porque tienen varios; unos tienen de tres, otros tienen 

uno hasta de 8 de 10 telares. Pero, yo creo no, Ja 
no tiene. Y con lo que ganamos nos alcanza s61o para 
comer nada más. 

"Pos siquiera pasar la vida, que digamos ¿qué se gana uno?, 
no se gana, porque está subiendo, semana por semana sube la trama 
o sea material, sube y sube, no deJa nada de ganancia pero poco 
más o menos siquiere para pasar la vida. 

"La trama Ja compra un señor en Santa Ana y aquí nos la da, 
aquI lo revende. No se la revende a todos. Quien quiera va y se 
la compra, quien quiera va a Santa Ana, vive por aquí abaJito. Es 
de aquí de Aztatla." (Aztatla) 

"En la actualidad, lo de las cobijas es el mis fuerte. Esto 
se vino a desarrollar más a partir de 1977-1978, fue cuando vino 
a tomar auge porque anteriormente sI había telares, pero nada más 
eran unas cuantas personas, estaba más reducido el m1mero de 
personas que poseía esos telares; entonces en sí, la verdad era 
un poco di fíc i 1 conseguirnos un trabajo, porque nada más eran 
esas personas que poseían y si estaban ocupados todos los 
telares; y había una persona que necesitaba trabajar tenía que 
esperar a que sa 1 iera una,· y ahora no, como, pues, claro es te de 
que también la ayuda es en 6s to, lo poco que van dejando de 
utilidades los telares, esa es una forma de sostener a la familia 
y entonces lo que ... , en lo del campo, to que deja también el 
campo se Juntan las dos cosas y eso es como hemos sa I ido un poco 
adelante". 

¿En dónde se saca ~s dinero? 

"Se saca más dinero en lo de /as cobijas porque es el 
negocio más redondo; pero ahí está el pero, de que como ahorita 
ya no se vendió, ya bajó la venta, entonces ya se aplacó y 
ahorita nada más, a lo mejor, no se llegue, a estancar esto de 
lleno, ¿no? Pero de todos modos ahor 1 ta, ya se bajó mucho Ja 
venta, y entonces ahorita está algo difícil la situación. 

"Definitivamente aquí en Jos años 40 ó 50 no había telares•. 

¿y 6stos la gente d6nó.e los trajo, de las fiibricas?. 

"Exactamente, yo no tengo conocimiento de su origen en 
T/axca la, pero más o menos sabemos, por cuenta de los padres,' 
esto se originó tal vez en Santa Ana o en Contla m.l.s o menos por 
ahí fue, y así es, como esas fueron las principaltH fuentes de 
trabaJo y, ra de ahí toda la gente iba para allá, de otra forma 
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cada quien hizo el esfuerzo de comprar su telar; entonces ya de 
ahI los señores de acá los que más o menos ya tenian o algo de 
cap ita I el los ya compraron su telar y es como se fue 
invirtiendo. 

"Sobre el precio del telar no estoy tan informado pero más o 
menos unos 300 mil. El puro telar, la pura madera, y luego los 
implementos más o menos para echar lo a andar como un mil 16n ... 
tal vez pudiera ser menos o mis pero un promedio. 

"Ahora para obtener un telar hay que privarse de ... o sea, 
una persona que esti iniciando tiene que privarse de muchas cosas 
hasta de la alimentac16n tambi6n. 

"Ya ve ahorita que la situac16n, est4 d1ficil ¿no? Y luego 
como dije, ahorita nosotros tenemos algo de ma!r, pero se va a 
pagar tanto de fertilirante, entonces ya ve que el Gobierno desde 
cuando di6 el precio de garant!a y ah! qued6. Entonces nosotros 
con lo que nos ayudamos, cuando ... pues qu6 s6 yo en algo de lo 
que nos van dejando tas cobijas, sacamos para ir pagando lo del 
ma!:r y al ratito se compensa eso y lo poco que se vende se lo 
metemos a tas cobijas." 

"El trabajo actual aquI es el telar, hay algunas gentes que 
trabajan en empresas textiles en Santa Ana y en San Pablo, pero 
son contadas. Le digo, todo mundo sabe que 6sto es dinero, pero 
cuando truena, todo mundo sabe que truena. 

lUstedes, en 1eneral la po~lación de San Felipe cuaUhtenco, 
se sienten desplazados por los telares mecinlcos que existen en 
Santa Ana Chiautempan y en san Pablo, sienten que la competencia 
es muy fuerte? lCómo sienten esa competencia?. 

"Pues c6mo le dir6, es una pregunta algo dific1I, pues qui6n 
sabe, porque aquI ya hay algunas personas que tienen telares y 
dejaron de trabajar, no sabemos si fue por tos costos y porque 
son máquinas antiguas o por qu6 . .. , no lo sabemos la verdad, pero 
en cierta forma por la calidad de ta ropa, pues s! una máquina es 
una máquina, y sin embargo un telar, pues es manual ¿No?. Pero si 
tal vez, si no que simplemente mucha gente lo que anhela es eso, 
de eso de estarse ah! nada mis, a que tuviera un telar el6ctrico, 
¿No?. 

"Vamos a comprar el hilo a Santa Ana. Son varias las 
fábricas que nos venden. Pliana fina, La Providencia, la Nueva 
Textil, y un seifor alemán, no me acuerdo la ra:r6n social. Existen 
pocos revendedores aquI en San Felipe, como unas 5 personas, 
algunos tienen tambi6n telares. Ellos no controlan la 
distribución del hilo." 
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"Es como un ingreso más que tienen. Sin embargo, el los no 
maneJan todo esto porque luego, se dice, yo no le compro a 61 y 
prefiere uno ir a Santa Ana. o cuando necesitan poco van con 
ellos. Si una persona va a comprar mil o doscientos kilos, pues 
como sea el revendedor tiene que ganar más, entonces dice yo pago 
de flete to mil pesos, pero pues yo pago por 300 kilos de media 
tonelada, yo s6 que ahI ahorro too mi I pesos a 200 mi 1 pesos, 
entonces prefiero pagar to mi 1 pesos de flete. 

"AquI se producen sarapes y se vende todo para los 
•güer i tos 1 mucha ropa de aquI, todos esos Jueguitos, van para la 
frontera: TiJuana has ta Ita tamoros; y aquí por e I sur: canean, 
lf6rida, y Cozumel y Acapulco, ZihuataneJo, Puerto Va!larta y la 
Ciudad de GuadalaJara. 

"En Santa Ana Chiautempan se vende pero muy poco, ahI vienen 
los mis cercanos: de oaxaca, de Puebla, pero los mis fuertes y 
mayoristas pagan en dólares. Y a nosotros no nos pagan en dólares 
porque nos lo compran los acaparadores. Pues aquI son ahorita 
casi 6 familias. Aunque las más fuertes son dos: el seifor 
Patricio Flores y Pablo Flores ( ... J se podria decir que la 
familia Flores ... ellos son los que manejan aquí en cierta forma. 

"De san José Aztatla, Hermenegildo !fa/donado, Calixto, 
Tomls, Odi/io conde. en Xaltipa la verdad no tengo conocimiento. 
En Contla hay varios: Daniel cuamatzi, Juliin Flores y otros en 
menor escala; tambi6n está el seifor Efigio Saldam!a." 
(Cua uh tencoJ. 

Sin embargo, 
tecnificada como 
existen talleres 
máquinas manuales 

no se puede hablar de una industria textil 
en el resto de la región, puesto que s6lo 
familiares compuestos por telares manuales y 

de coser, con las que se fabrican sarapes, 
sabanes, mantas de viaje. En cuaUhtenco e Ixtlahuaca, por 
ejemplo, con sus telares manuales producen sarapes. En Xaltipa, 
Aquiahuac, Tlacatecpa y Colhuaca se producen mantas, gabanes, 

mantas de viaje. Y en la cabecera municipal, único iusar donde se 
dispone de máquinas automáticas, fabrican ropa tipica y mantas de 
viaje. 

El número de trabajadores en cada taller se define según 
sean las necesidades. Los salarios parten del minlmo en las 
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manufacturas de Contla y en los talleres familiares no se 

establece un salario por su misma característica. Aunque cuando 
ocupan a trabaJadores asalariados se les paga a destajo entre 300 

y 500 pesos por pieza aproximadamente, en 1965. Por ejemplo, 
para 1960 mis de la mitad de la población (59. 9l) perc1b1a 
insresos mensuales menores a $3,611.00 y sólo el 
población percib1a un ingreso mayor a ese (ver cuadro 

n de la 
2I l. 

Por el tipo de manufactura tradicional se utiliza muy poca 
energia, ya que los telares son manuales. Se puede decir que un 

60l de el los utilizan energ1a eUctrica. La materia que se 
procesa es de origen nacional. El volumen mensual de la 
producción y su valor comercial dependen del tipo de prenda y de 

su estilo. El destino de la producción es tanto nacional como 
hacia el extranjero. 

5. Control monopolista 
Para este tipo de tral:>ajadc•r-artesano, es fácil ver qu16nes 

comercian finalmente con sus productos. Pero no lo es tanto, 
comprender quién le condiciona el tipo de producción, cómo sobre 
él repercuten los cambios en la estructura de producción textil 
provocados por la crisis que se generó a partir de los años 
sesenta (1), y que afectó a las ramas tradicionales de la 

(ti '( ... ) 11 re11ció• i1d11tri1 textil·Clllft con ami i1JorUaci111 coi1cidir los dos sectom fR m crisis ue !lfim 
1 mtirse 1 ,ri1ci,ios fe lOI dn mt1ll. u crisis en 11 i•d11tri1 tHlil, se 111ilitst1 11 la di11inució1 d1 su 
i.,.rtmi1 rel1ti111 11do de otros sectores de u i1d11lri1 de la tr1111or11cióa; en 11 di11imiál de 111rodmió111 11 
,., del 1111~1 11 ti11i101 lbnMos; t1 el cierre deliaiti11 o tllftnl de 11 •ro de librim 1 u la red1cció• de 
tum t1 otras. un •irte de IOI tnujadom despedidos 11 mertidl 11 c•o, t1 lHlo ese 11 i1d11tr il mu ao 1mn IH 
llfleo1 11lici11te1 c• 1111 ahorber 11 mci11t1 •U de dt111flt1d11. U crisis 11 el Cllft lt deja mtir i9111 .. te '" 
11 fi11im161 de 11 '"facció• 1trico11 1 11 lalll dt •leo.' 
JOT, lilllíl •• (ICU "c11111: ,, i1,11tri1 ltrlil H 111m11. lt Clblllitt; liliCO, tm. ,, • 
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industria del algodón y, en menor grado, de la lana; cómo se 

dicha industria en el marco del proceso de reestructura 

monopolización que finalmente obligó a estos trabajadores 

artesanales a usar en sus productos fibras que se disputan el 

mercado -como la lana y el acrilán-, y que aparecen comk>inados en 
sarapes, cobijas, ponchos y gabanes, entre otros. 

La mayorla de estos trabaJadores, como se ha Visto, son 
campesinos que poseen y trabajan la tierra. Pero puesto que ésta, 

apenas les proporciona la subsistencia, se dedican al tejido para 

obtener ingresos adicionales. 

Hilaria Joy señala que se da una estrecha relación entre el 

campo y la industria textil. La industria aprovecha la población 

de artesanos campesinos para extraer de ella 1randes 1anancias en 

una forma que representa menos riesgos, ya que le da un mayor 

margen de ajuste al mercado, a través de incorporarlo al proceso 

productivo, vía la fábrica, los pequeños y medianos talleres 

artesanales o los talleres (en importancia actualmente) de 
maquila de ropa. Esto significa para el monopolio textil una 

transferencia enorme de valor. 

1. Porque a través de la venta de la materia prima el 

capital monopolista condiciona productos, precios, y hasta 

canales de comerc1a11zac1ón para el producto que 1eneran telares 

artesanales y talleres de maqu11a. (1) 

(ti '( ... J T1m1111rtmt1 11 l11ct11lidld m tstmtira 1rod1cti11 11 11 i•dlstria tertil, 1111 c•lej1. C. gmr1I, ti 
1mm de 1rodmió1 es d! conmtmión 1 mtraliHCiót de 11 itdlltria 11 tUrim cu1m•s111nfts r tmolótic1111te 
•s nmuu.( ... ) Pero j11to a la •101011zació1 de 11 1Uutri1( ... J persiste r 1rolit1r11 11 1~11111 1 11 •fim 
ilf11tri1, 1mr1d1 '°' 11 1obl1ción local, Nilltras 11 gran 11dust111, 11 1r0111id1 11 11 6lti11 Hcau 1or ti to&itno 411 
1i11t sietdt timciadl por gr.Un coitalrs' 1rn1do1 miml11 1ulrnieros.l•id.1.11 
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2. La reestructuraci6n del sector 

coexistan las fábricas textiles -varias de 

Junto a la actividad artesanal. 

textil 

el las 

pemite que 

modernizadas-

3. La part1cipac16n del campesino en la actividad textil le 
permite obtener incresos en su localidad, sin abandonar la 
tierra, lo que contribuye a concentrar fuertemente la población 
en el municipio. 

Tanto la industria . dom6stica o pequeftos talleres 
artesanales, como la manufactura capitalista se hallan sometidos 
al capital monopolista al través de industriales y comerciantes 
que se encaraan de proporcionar materia prima, y de comprar y 

distribuir la mercancia producida por los artesanos dispersos y 

por los talleres manufactureros. 

El empresario, por lo tanto, tiene dos fuentes para 

apropiarse de un excedente: la actividad comercial con las 
materias primas y los productos y la extracci6n de la plusvalia 

del trabajo no retribuido. 

se puede decir que la mayoria de los artesanos no son más 
que obreros asalariados a domicilio, a pesar de ser dueftos de los 
medios de producción y "libres" vendedores de la mercancia, pues 
ademis, existen casos concretos en los que el artesano no es más 
que un trabajador a domicilio: se le distribuye tal cantidad de 
materia prima y deberá entreaar tal cantidad de mercancias por la 
que recibe un salario. Van en busca de tela cortada a las 
fábricas de santa Ana y el trabajo lo hacen en casa, con una 
máquina de coser de pedal propia, y lo entreaan en la misma 
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U.br1ca. 

Respecto al trabajo a domicilio, Lenin sostiene que: "El 

gran empresario no puede distribuir personalmente el material a 
cientos y miles de obreros, dispersos a veces en distintas 
a 1 deas¡ 
algunos 
toman el 
pequeñas. 

es necesaria la aparición de 
casos hasta de una jerarquia 

mate r i a 1 a 1 por mayor y 1 o 
E 1 

intermediarios (en los 
de intermediarios), que 

distribuyen en partes 

aprovecnarse 
maestro intermediario próximo al trabajador 

hasta de los casos especiales de necesidad de 
sabe 
este 

ultimo, y busca unos procedimientos de explotación inconcebibles 
en una gran empresa, que eliminan en absoluto la posibilidad de 
cualquier control e inspección ( ... ) 

"E 1 trabajo cap ita 1 is ta a domi c i 1 i o va 1 i gado 

inevitablemente a unas condiciones de trabajo, antihigiénicas en 
extremo, plena miseria del trabajador, imposibi 1 idad completa de 
someter a regla alguna las condiciones de trabajo, utilización de 
la vivienda como local de trabaJo: tales son las condiciones que 
transforman las habitaciones de los obreros ocupados en su casa 
en un escandaloso foco antihigiénico de enfermedades 
profesionales. 

"E 1 trabajo domici 1 iar io capital is ta, es deci_r, la 
transformación en casa del material suministrado por el patrono a 
destajo,( .. .) las pequenas industrias campesinas( ... ) se 
encuentran asimismo junto a la gran industria maquinizada. AsI 
pues, el trabajo capitalista a dom1ci 1 io se encuentra en todas 
las fases del desarrollo del capitalismo en la industria ( ... ) la 
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abundancia de intermediarios entre el capitalista y el trabajador 

a domicilio le es caracteristica. 

"( ... ) La sujeción de este tipo de campesino a la parcela. 

La falta de 1 ibertad para trasladarse de un sitio a otro, la 

necesidad de sufrir a veces p6rdldas monetarias para 

desembarazarse de la tierra (cuando las contribuciones que pesan 

sobre la tierra superan el ingreso que se obtiene de ella, de tal 

modo que quien entrega el nadie! en arriendo paga algo todavia al 

arrendatario), el carActer cerrado, de estamento, de la comunidad 

campesina: todo esto amplia artificialmente el campo de empleo 

del trabajo domici 1 iar lo capitalista, 1 iga artificialmente al 

campesino a estas formas, las peores, de explotación. 

"Las 

de par te 

modo, la 

instituciones caducas y el rigimen agrario, 

a parte del carácter de estamento, ejercen, 

influencia m&s dadina en la agricultura 

penetrado 

de este 

y en 1 a 

industria, manteniendo las formas ticnicamente atrasadas de la 

producción, que van ligadas al mayor desarrollo de la explotación 

usuraria y de la dependencia personal, a la situación mfi.s 

dificil y mls desamparada de los trabajadores. 

"Para los capitalistas es indudable la relación que existe 

entre el trabajo domiciliario la diferenciación de los 

campesinos. La difusión amplia de tos trabajadores domiciliarios 

presupone dos condiciones: 1) la existencia de un numeroso 

proletariado rural, que debe vender su fuerza de trabajo, y 

venderla barata; 2) la existencia de campesinos acomodados que 

conozcan bien las condiciones locales y Que puedan asumir el 
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papel de agentes en la distribución del trabajo. Los grandes 

patronos no podrían seguramente 11 evar a cabo n 1 la mitad de sus 
operaciones de distribución del trabajo a domicilio si no 
contasen con un ej6rcito entero de patronos pequeAos. (En toda 
sociedad capitalista, claro es, habrá siempre proletariado rural 
dispuesto a tomar trabajo a domicilio en las peores condiciones; 
pe r o l as i n s t i tu c i o ne s e ad u ca s i n c r eme n ta n e 1 emp 1 e o de 1 t r a b a j o 
dom!ciliario y dificultan la lucha contra 61."(1) 

Por otra parte, esta situación en Tlaxcala, como es de 
esperarse, favorece a los 1randes capitalistas, que aprovechan la 
dispersión de .los artesanos y la existencia de una 1ran fuerza de 
trabajo desocupada y barata, constituida por artesanos-campesinos 
y campesinos con parcelas reducidas o sin tierra. 

Hilaria Joy explica que los maquiladores manipulan la 
necesidad de la 1ente de un in1reso permanente, para otorgar 
discrecionalmente el trabajo entre las personas mis hábiles y 

cumplidas y así asegurar la puntualidad en la entrega del trabajo 
terminado. El sistema constituye •una injusta explotación de la 
mano de obra; pero guardan (los trabajadores) prudente 
silencio ... ya que de no ser por la costura, no se tendria ningún 
ingreso fami 1 i ar." (2) 

(IJ 11111, Y11di1ir r. ll fmrrollo ttl tllillliia tt l11i1. Uit. rro1reso tHZ; IJ. m-u1 

1z1 mmz, Jnitr rt 11., •rro1rcto 11m111•, lli1ic1, 111111 dt 1m,1i .. 111fi1d0, •·'· 
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"frecuentemente, la gente no tiene conciencia de ser 

explotada, sino más bien se sienten agradecidos a los 

maquiladores o a cualquiera que les proporciona una fuente de 

ingresos auxiliar de la escasa producción agricola que apenas les 

sostiene.• (1) 

Por otra parte, a partir de los años sesenta la industria 
textil nacional y principalmente la rama del algodón empieza a 
dar señales de cris1S, la cual se debe a: 1) la disminución de la 
importancia relativa de la actividad textil frente al desarrollo 
de otros sectores de la industria de la transformación, la rama 
de fibras sint6ticas empieza a cobrar importancia y a entrar en 
fuerte competencia con las ramas de fibras naturales¡ 2) escasea 
el algodón y su precio, sujeto al mercado internacional, sube en 

forma desmedida y es a partir de los años setenta, cuando 
disminuye en t6rminos absolutos la producción de textiles de 
fibras naturales, ante los efectos de la crisis. 

Por ello afirma Hilaría Joy que los efectos de la crisis as! 
como las consecuencias de un proceso doble de monopolización han 
afectado en forma especial a la industria textil del estado de 
Tlaxcala, por dos razones: primera, porque la mayoria de las 
fAbricas son pequeños o medianos establecimientos y son las 
primeras en sufrir las consecuencias del doble proceso anotado, 
que se manifiesta en la disminución de la importancia relativa y 

absoluta de las ramas de fibras naturales; y, se1unda, por el 
lugar predominante que ha tenido la industria textil en la 

(ti 1'id11, 1. IOZ 
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econom1a de la entidad desde el si¡lo pasado. 

"Al mismo tiempo, la pol1tica económica del gobierno 

referente a los textiles ha tomado un curso tendiente a promover 
el proceso de modernización y la implementación favorece el 
propio proceso de monopolización, as1 como 1celera el curso de la 
crisis en la pequefta y mediana industria. 

"Una de las caracter1sticas mis particulares del capitalismo 
es el proceso de concentración de la producción en empresas cada 
vez mis grandes. Este proceso se observa definitivamente en el 
desarrollo de la rama de fibras artificiales, en la que ha 
disminuido el número de establecimientos sin variar el número de 
personal ocupado, pero ha aumentado el valor de producción (en un 
•OY. entre t965 y t970) y la producción total (en t7l! entre t968 y 

t972), lo cual demuestra un alto grado en la composición orglnica 
del capital y un acelerado proceso de monopolización de la 
producción. 

"La rama de textiles de algodón no es ajena a esta tendencia 
hacia la monopolización ( ... )un último factor, que viene a 
incidir en este doble proceso de crisis y monopolización es la 
competencia que se ha establecido entre los dos sectores. La 
industria textil de algodón y de lana, con su preponderancia de 
flbricas de tamafto medio, de maquinari1 antigua y de fuerte 
composición de capital variable, no ha podido enfrentar la 
competencia en el mercado con los textiles de fibras sint6ticas 
producidas a menor costo por unas cuantas grandes empresas con 
tecnolog1a avanzada una mayor participación de capital 
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fijo." (1) 

Por ejemplo, la instauración en la presente d6cada del 
consorcio TEXEL que se estableció con las empresas Industrias 
TEXEL, S.A. e Industrias Polifil. El proceso de monopolización 
que se estl dando en la rama de fibras sint6ticas se desarrolla 
en la entidad, debido a la concentración y centralización del 
capital y de la producción de 6sta rama, que se esti dando con la 
instauración de empresas petroquimicas y que, seaún nuestra 
hipótesis, estin ligadas con el ramo textil. En cambio, la rama 
de la lana ha sostenido un ritmo de crecim1ento, al menos hasta 
principios de los aAos setenta, incrementando el número de 
pequeAas y medianas fibr1cas, y de talleres artesanales, como una 

respuesta parcial a la crisis en la rama de a11odón. 

Alaunas de las pequeAas y medianas fibricas se dedican 
exclusivamente a producir hilos que venden a 101 artesanos, para 
despu6s comprarle el articulo acabado, y aún las 1randes 
empresas, de al1odón y de lana, que fabrican telas finas, 
producen cierta cantidad de hilaza que se vende a los artesanos, 
generalmente hilo de la peor calidad, o de tela que es dada en 
maquila a trabajadores a domicilio¡ y todavia otras fábricas 
cuentan entre sus actividades, si no es que son exclusivamente 
casas comerciales, a la compra de la materia prima (lana o 
a11odón), de hilaza y de ropa tipica (ponchos, sarapes, 
saltillos, y gabanes), aeneralmente de lana. Finalmente, cada vez 
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son menos las fAbricas que se dedican a trabajar una sóla materia 
prima, pues se han visto obligadas a ir introduciendo fibras 

sintéticas para producir una mezcla de hilo, como una forma de 
hacer frente a la competencia de las fibras s1nt6ticas en el 
mercado. 

As!, en este municipio cuando se reduce la producción 
textilera, baja el periodo de mayor producción y el desempleo y 

subempleo en las localidades se manifiestan vía la migración, 
como se puede apreciar en los siguientes testimonios: 

"SI me he quedado sin trabajo, ¿cómo no? claro en tiempos, 
de c.J lor no se vende '" cobija 'tonces' no hay trabajo, es to es 
de mayo a octubre-noviembre. Y a trabajar hemos sa I ido nomas 
aquI en Tlaxcal.J, a otro l.Jdo no." (Artatla). 

•sueno, pues como realmente iba a '" escuela, yo curs6 hasta 
la preparatoria, entonct!s ya ve qut! la situ.Jción, le digo qut! si 
esto St! vino a dt!sarrollar .JquI fue muy poco .•• t!ntonct!s ya la 
vimos dura. • . por eso me acuerdo qut! t!n ue tiempo aquI t! I 
trabajo era muy escaso. Habia 4 person.Js que eran las qutJ 
mantJjaban los ttJlaru, y pues sI era algo difici I conseguir 
trabajo hasta qut! StJ salitJra alguien. Que, por qu6 faltó Que por 
es to, y 'vas pa fuera'. Y ahora no, porQutJ lo que abundan son los 
tt!lares. 

"Se PUtJdtJ dtJcir, QUtJ antes se dedic8ban como JornaltJros, o 
sea como obreros. Y ahora ya casi la mayoría -un BOX-, posee lo 
suyo. Si no, la mayorI11 de la gente se mueve a otros lugares en 
busca de trabajo. Yo no he salido, sólo mi pap.f estuvo en los 
Es ta dos unidos dos veces, creo que unos 45 dI 1s, fue en e I año de 
t96e, despu6s mi pap.f s11 ió y, ya de ahI no se fue. 

"De aquI y1 no s1le mucha gente, nada mis va un seilor a 
C1nadá pero oficialmente, a trav6s de 18 Embajada y otro qutJ ut.t 
ahI en Estados Unidos, ptJro ue sI estl dtJ 'mojado•." 

Tlaxcala en cuanto a mi¡ración al extranjero figura en el 
último sitio, en cuanto a su participación nacional. (•) Sin 

(•J 11161. lldic1dom de 11 1i111ci61 t1 111ico. 1m. •· m. 
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embar¡o, la mi1raci6n al interior del estado y el pa1s· se 

caracteriza por diversos oficios que los trabajadores de esta 

poblaci6n han experimentado. 

#But!no, •ntt!a h11cI11 loa aaltilloa, (s11r11pea) poco mla o 
mt!nos st! dll cut!nt11 dt! los s11/tillos, pt!ro poquito, Pt!ro 11hor11 ya 
no, ahora definitivamente es jornalero.• (Aztat/11)., 

#conozco nada mis de chofer de cami6n y tr11ctorist11, tr11b11j6 
3 aifos pero ahorita 11/timamente Yll nada mis mt! dedico 11 /u 
cobijas. Ademls pues los dos oficios me gustan.# (Cu11uhtt!nco). 

En este municipio no son muy diversificadas las actividades 
que se desarrollan para percibir un in1reso, pero sI es 
fundamental para la existencia del nac1eo familiar. Expresiones 
como estas lo confirman: 

#Todoa tent!moa que tr11baj11r p11r11 comer y veatir•. (Aztatla) 

•r qui 16 yo, 11horit11 econ6mic11mentt! aomoa mis hermanos y 
yo, mis m1 esposa y t!ntre loa 4 aoatt!nt!moa a 111 familia. Entonces 
mi p11pA hace el trabajo dt!I campo pt!ro 11hI no recibimos aut!ldo 
pt!ro con lo del tt!lllr noaotroa aolventamoa todoa los gaatoa dt! 111 
Cllal. # 

El trabajo de la mujer entonces es 
para el sost6n y reproducci6n de la 
comentarios lo ilustran: 

y ha sido imprescindible 

familia. Los si1uientes 

#Pues 111 que nos queda ea mi hija Fortunata y ella ea la qut! 
t!S tA tr11baj11ndo. Bueno, el 111 que digamos que diario iba 11 
tr11b11jar no, o st!ll yo puedo decir ella qut!dll como 11m11 de casa. 
Adt!trd5, t!llll un poco at! va 11yud11ndo con el trabajo qut! tit!ne, 
pero yo me inmagino que no alc1n111, porque muy poquito para 
trt!inta y tantoa milt!a que le pagan haata el mes y a vect!a pasa 
del mt!a y yo no tengo con qui va a ir para su pasaje, yo no tengo 
con qutf I e v11 ya dar para que st! transpor tt! a otro lado, por 
t!jemplo que tenga rt!uni6n, por t!jt!mplo para que como no tiene, no 
yo no tengo fr11ncamt!ntt! por eao me pongo a trabajar para qut! de 
ahI lt! vaya ayudando. 

#Hi otra hija trabaja t!n las c1nill1s pero lo g1na poco. 
Trabaja aquI en 1xtlahu11c1 hice canilla y lava ropa, gana muy 
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poquito unos 10 mil pesos a I a semana. No I 11 a I canza para sus 
niilos que van a la escuela r para los zapato•, oara ropa, para 
comer no le alcanza. l• madre soltera. 

•tos demis hijos trabajan en e I te I ar, t11j11n, pttro ya como 
ltt dijtt, apenas empezaron vea cómo estln en la casa, sufren aquI 
mis hijos orita sufren porque casi el aire les 11ntr1 cuando 
11u11ve, cuando hace aire mucho, mir11 cómo estl, oríta pasan la 
viáa, aquI tejen.• (AztatlaJ 

•Por una part• ••ti bien qu11 la mujer trabaj11 porqu11 la 
muj11r goza mis de ua lib11rtaá; tanto j6vt1nH como áe cierta 
edaá•. 

La anterior es la op1n16n de un esposo Joven y la ~e su 
esposa ea la 111u1ente: 

•Pue• yo pi11nso que un trabajo 1111va a la mujer a r11ali1arse 
mi• porque al eatar encerrada naáa mi• 11n la ca•• y e1tar 
re11i1anáo toda• las actividaáe1, al no ten11r n11ce1iáad de salir 
la muj11r no ti11ne comunicación con otra• per1onas, ,,,.s 
conoc imi 11n to ni na da; puedo dec; r que queda la mujer estanca da 
1111 y r• a I ten11r e111 tipo de ac ti vi dadea t; 11ne uno 1111 s 
conocimientos, lftfs comunicación con ''' p11rson11, va uno 
mejorando. Pero este es mi caso. 

•Pero la maror parte de las m11jer111, litas se dedican a 
ayudar al esposo• hilar 111 hilo para qu1111 vara haciendo las 
cobijas r ad11m.fs al campo, porque la mayorla de las mujeres r áe 
11 gente tiene un niilo que llar que llevarlo a cuestas, para ir 
caminando, ahor.J tratan de I levar lo en carro para poder ir a la 
parce!• para ir a trabajar, pero anteriormente la mujer tenla que 
ir carg.tndo al bebl r 1111v1r el almuerzo; ir caminando dos, r 
tres horas para ir a trabajar al campo; sin embargo, aun en la 
actualidad se sigue observando esto, aunque ro diria que menos, 
pero la gente carga al bebl, para realirar sus actividades porque 
si no, no es posible y es poca gente, por decir ac~ somos unas 
ocho mujeres fas que realizamos este tipo de trabajo, servicio 
comunitario, r pues obreros son pocos unos IJ 6 to pero 11 maroria 
lli l•ndo, el hi 10 en 11 casa o en el campo, trab•jo de pareja." 
(Cu.uhtencoJ. 

Ho menos tmportante es el trabaJo del n1Ao, que es concebido 
como "ayuda", aunque 6sta prlcttca ha d1smtnu1do. 

•Pues des de chicos a rudan, aunque son pocos en rea 1 i <Jad. ra 
hay algunos P•P~S oue tienen otras posibilidades pira sus hijos, 
y entonces no van al campo, necesari•mente, pero sI son pocos. 
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"Y es más, como le comentaba mi esposo, cuando hay bastante 
h1erb.J se llevan a todos, aunque una hierbita va a poder estar 
Jalando, y ya con todos pues se llevan más poquito tiempo, porque 
s1 nada mAs van la mamá y el papá o el hijo mayor pues no ... 
dejan de ayudar. Solamente cuando son más jovencitos, cuando son 
mjs rebeldes, como se va dando también por la comunicación, yo 
creo que aquí todo hay, entonces van tomando otra mentalidad y 
mjs que nada eso se va distorsionando. 

-r que por aquI y por allá, se van rebelando con el padre 
pero la verdad todos tenemos necesidad de trabajar, claro, a 
veces nos rebelamos pero de otras cosas, y a1ín asI la mayoría de 
los jóvenes sI van a I campo; serán muy rebeldes pero sí van 11 
trabajar... hay niños que dejan de ir a la escuela. Pero 2 6 3 
ser~n, la mayoria sI va a prepararse." 

Estas 
monopolista 

ambiente y 

producci6n 

son algunas de las formas en que el capital 
afecta sus condiciones de trabajo, es decir, el 
problemas que enfrentan en el trabajo, en la 

asr1cola, y manufacturera, asi como las opciones de 
ingreso que buscan para "pasar la vida", la importancia que para 

estas localidades tiene la cooperación familiar en la búsqueda 

del insre so. 

6. Condiciones de vida 
Ahora veremos como este contexto repercute en las 

condiciones de vida de la población del municipio de Juan 
Cuamatzi. 

Aqui existen tres vias de ingreso y adquisición de 
alimentos -que se complementan o prevalecen dos de ellas- a la 
que los pobladores de este municipio tienen qué recurrir para 
cubrir su dieta a11ment1c1a: 

1. Lo que obtienen de su pequeña parcela, que es únicamente 
de temporal (en septiembre y¡o·octubre), una proporción mlnima 
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para el autoconsumo. 

2. De la venta de lo que producen en sus telares manuales o 
mlquinas de coser. 

3. De la venta de su fuerza de trabajo en los telares de la 
localidad y, en una proporción menor, via m1aración a otras 
localidades del estado; en f!l>ricas textiles princ1palemente, y 

otras; en servicios comunitarios, comercio, o la migración al 
D.F. u otros estados, e incluso en menor proporción a los Estados 
Unidos. 

Lo anterior se ilustra si retomamos que en el municipio el 
601. de la población para 1980, percib!a inaresos menores a 
$3,611.00 mensuales, aunado a que una cuarta parte no percil>Ia 
ingresos, esto ha determinado que la calidad alimentica se haya 
basado en: 

#H4s antes, era como les dijo m1 papá, nos daban verdura en 
tiempos de agua, el tiempo que llovia ya despu6s había verdura: 
quelite, quintoni/es, la malva, calabacitas, flor de calabaza, 
chi/acayotes, habas, habas verdes, habas secas, eso es lo que 
comíamos antes nopales, napalach1cle, hongos, huitlacoche; pero 
ahora ha cambiado, aunque todavia se come el huitlacoche, los 
hongos, pero ya se da poco, antes se daban mis los hongos. 

#En la tienda hay hartas cosas, pero seg11n, si tienen dinero 
mis hijos se compran, si no pues no se compran, nomis una cosa 
como una naranja, un pan y ya; pero no totlos los dI as, de vez en 
cuando, refresco, tambi6n no del di.trio, de ve/ en cuando. Yo ·a 
mis hijos les doy frijolitos, papas, verduras, pero no del 
diario, les doy sopa de pasta los dias domingos carne de res, o 
de pollo, o de marrano, pero tambi6n cuando hay dinero se compra 
cuando no, no, tlacoyos, alberJones, ahI asI vamos cambiando, 
ayoco tes.# {Al ta t la). 

#(s un poco dificil decir un tanto por ciento se ha cambiado 
la alimentación, pero sI ha cambiado en algo, o yo creo en mucho, 
quien sabe, pero sí ha cambiado. Por ejemplo, la tienda siempre 
está llena de pastelitos, pues llega el camión de refrescos, me 
parece que cada 8 días, y se acaba. se vende bastante. fs como le 
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digo, desde que estA la televisión, la radio, etc., los jóvenes 
empieran a consumir. Todo lo más nocivo es lo que consumen. 
Porque algunos han ido complementando con unas verduras, no, 
porque por decir, si antes comian caldo de habas con puros 
nopales, ahora van haciendo otro tipo de comidas que tambi6n es 
de habas, es en caldo y con acelgas, o sea, que sI se van 
complementando /as mismas comidas que se hacian antes con otros 
productos, pero que sI se van consumiendo muchas cosas, como /as 
sopas de pasta, y todo eso.• (CuauhtencoJ. 

Si bien no puede medirse en t6rminos cuantitativos el 
consumo de alimentos, es ilustrativo en estas entrevistas, c6mo 
ha cambiado en t6rminos cualitativos la alimentación por 
productos industrializados, y en fechas actuales la carne, y 
leche son de los productos descartados en su dieta alimenticia. 
En eso consiste la "modernizaci6n". 

En lo que respecta a la educaci6n, en t6rminos cuantitativos 
hay un adelanto ya que anteriormente el municipio s6lo contal>a 
con una escuela. Para 1980 cada localidad tenla su primaria y 
secundaria; y el bachillerato se encontral>a en Contla, en cambio 
para el ciclo escolar 1984-1985 existlan 14 escuelas primarias 
con una re1aci6n de 35 alumnos por maestro (ver cuadro 2CV). Por 
ejemplo, cuaUhtenco, cuenta con 3 escuelas. Aztatla y Xaltipa 
s6lo cuentan con l primaria cada localidad. Sin embar10, la alta 
densidad de la poblaci6n provoca que la tasa de analfabetismo sea 
del 181., superior al Indice estatal que es de 141. y al nacional 
que es de 15Y.; una tasa de poblaci6n mayor de 15 aAos sin 
instrucci6n primaria de 291., mayor al estatal (281.J; una 
poblaci6n sin enseftanza media, del 701., muy por arriba de la 
estatal (64.81.) y nacional (62.71.). (Ver cuadro 4CV) 

La educaci6n adquiere un carlcter importante para la 
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población, pues se enfrenta a un mercado laboral donde la 

competencia requiere de la calificación t6cnica que exigen las 
industrias establecidas en la entidad. Si los recursos económicos 
son escasos este reto se torna mls dlficil. Si anteriormente sus 
padres pudieron con esfuerzo dar una mediana educación a los 
h1Jos, hoy en el contexto de la crisis se ahondan las 
desieualdades educativas y la carga es mayor, por eJemplo, para 

las familias entrevistadas de 9 hijos. 

"Ahorita ya no van a 1 a es cue Ja, dos acabaron la secundaria 
y los otros dos nonds la primaria" (ArtatJa}. 

"AquI los padres estln preocupados, porque sus hijos vayan 
al cccrr, por ejemplo, porque si van a una escuela tecnológica 
van a entrar a trabajar a una fibrica, o porque si van a Ja 
escuela tecnológica van a aprender a cultivar mejor el campo, o 
qui si yo, sI, hay esa idea en la gente de que vayan a escuelas 
tecnológicas. Tambiln, pienso que Jos ni1'os van decidiendo porque 
el papl fuego es tl desorientado y 61 no sabe, a 11 fe interesa 
que estudie; tú estudia lo que a tI te guste, y entonces entra 10 
que. aquI vemos en algo, lo que el propio alumno como que ya va 
captando eso. ro aquI pienso de quedarme de tejedor no, voy a 
salir y si la hago •pus' ya la hice y si no ·pus• aquI me voy a 
quedar; entonces, ya 11 mismo ve sus habilidades o cualidades." 
(Cuauhtenco}. 

La vivienda es de escasos recursos, ya que el 601. de la 
población construye su vivienda con muros de adobe y techos de 
lAmina o teja y el porcentaje de la vivienda terminada es bajo, 

pues en contla se observa un 301. y en Aquiahuac un lOY.. Ademls, 
presenta la tasa mis alta (47. 2Y.l de pisos de tierra en relación 
al promedio estatal (24. 8Y.), asI como con relación a la carencia 
de agua entubada (55.8Y.), contra (27. 81.) del promedio estatal y 

Sin tuberia de drenaje (86. 11.l contra (63. e;q del promedio 

estatal (ver cuadro 4CV). 
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Esta situación en los ochenta poco ha cambiado en las 
1 ocal idades pues aunque en la vivienda se intercalan 

construcciones de otro tipo de materiales, como tabicón, 6sta es 
inconclusa, y sólo en Contla puede observarse un mayor número de 
viviendas construidas con otro tipo de material y terminadas, sin 
embargo el problema del drenaje sigue existiendo. 

Los problemas de vivienda no sólo quedan en el tipo de 
construcción y su equipamiento, van más allá. La alta densidad de 
población aparece aquI de nueva cuenta, pues en dos o tres 
cuartos se encuentran hacinadas familias de 9 o más miembros. La 
adquisición de una vivienda cuando se crea una nueva familia 

incrementa el hacinamiento por temporadas que a veces son larsas, 
según los recursos que se tensan para construir una nueva 
vivienda. Por ejemplo, este es uno de los comentarios escuchados: 

"Francamente un tiempo vivimos en la casa de su papá de mi 
esposo. Ya no nos gustó vivir ahI, porque yo ni un cuarto ni 
nada, pensó mi señor vamos a hacer la casa ... a mI también me 
gustó nacer la casa, y yo le diJe -que te voy a ayudar para hacer 
la casa." (Artatla) 

Además otro problema de la vivienda que se vive en la 
construcción, es la falta de recursos económicos para realizar 
una distribución de los espacios, además de que culturalmente la 
vivienda· tiene características diferentes a la vivienda urbana, 
porque en la primera se convive con los animales de corral. Por 
ejemplo: el siguiente testimonio ilustrará lo dicho. 

"Los reci6n casados hacen su cas11 como pueden, hacen ellos 
mismos los adobes, 11 van parando como pueden -por la s 1 tuación
r luego ahI Juntito hacen una cocinita de chimenea, que se llama, 
tso es lo que se hace. Y también podl'Ia ser segiln las necesidades 
que va teniendo la familia. Porque, por decir algo, nosotros ra 
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tenemos ideas, o sea, a trav6s de arQuitectos, pero como dirI.tn 
seriamos determinadas personas. Claro, ahora como le diria 
solamente, pues ya en los jovenes van surgiendo nuevas ideas; yo 
pienso Que los jovenes de hoy ya con secundaria tienen 
preparación y 6sta ya no es igual a la de los pap~s, de los 
abuelitos Que era de primer o segundo año; tiene uno otra 
mentalidad Que ahorita le digo Que el problema es el de los 
costos, yo no tengo eso, que si tuviera dinero •pus' yo hago una 
casa que sI tuviera los principales servicios.• (Cuauhtenco). 

Este contexto repercute fuertemente en la salud 
población, pues la tasa de mortalidad de este municipio 
rebasa la media estatal (5. 7X), y la situación se aarava 
en los servicios m6dicos existen 17 habitantes por una 

de la 
(6. lX I 

porque 
unidad 

m6dica, mientras el promedio estatal es de cinco. Sólo san Felipe 
cuaUhtenco y Aztatla, cuentan con un centro de salud (SSAI y un 
centro de IMSS-COPLAMAR en Aztatla. Los servicios m6diCOS 
particulares y oficiales se concentran en la cabecera municipal. 
Se observa tambi6n que sólo 2 kilómetros de los c~inos están 
pavimentados en el municipio, el resto es de terracer!a (ver 
cuadro ~cv 1 . 

El problema de la salud en esta reaión adquiere magnitudes 
mayores por su situación climatológica que es extremosa de manera 
permanente. 

"La gente se enferma aquI de gr ipa, de tos, del estómago, 
c.ttarro, de dolor de cabeza, de calentura. se enfermaron mis 
hijos la semana pasada de catarro, de la garganta, de g.trraspera, 
de la n.tr i 1 .. Que aquI le duele la frente, yo tambi6n me enfermo 
de calentura, mi esposo también de gripa, mis hijos tambi6n les 
pego la gripa, el catarro. Para aliviarnos fuimos a '" c!Inica de 
Ja comunidad. Nos dieron l.t medicina, y no pagamos, es ayuda a 
los campesinos. Solamente que no haya medicina entonces nos 
mandan a comprar a la f.trmacia, en estos dias fuimos a comprar 
pero no mucho, creo fueron tres cajitas nada mis. 

"AQuI sI se mueren los niño5 .•• •pos' a veces les pega el 
frio porque cae mucho hielo por los tiempos de la lle/ada. O se 
enferman de infección del estómago, por ejemplo, los niños 
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chiquitos que ya empiezan a comer aquI les cae pesado por Ja 
comida, se empachan, se enferman del estómago, diarrea." 
(AztatlaJ 

La lejania de estas localidades y el 0 problema del transporte 
(que en parte se solucionó en 1986) plantea a la población otro 
problema y este es el de abasto (en la adquisición de sus 
instrumentos de producción, como en los alimentos y enseres 
dom6sticosJ puesto que la aente acude a Contla, Santa Ana e 
incluso a Tlaxcala. Esto repercute en su precaria economia no 
sólo en lo que implica transportarse para adquirirlos, sino en 
los costos de los productos que adquieren en la localidad. 

"Bueno a veces voy a comprar a Contla o a Santa Ana, pero 
si cuando no tengo tiempo por el motivo de los campos lo compro 
aquI en las tiendas nada mAs" (Aztatla). 

La recreación es una actividad de la que presenta distintos 
matices, estos van desde los deportivos, civicos y religiosos, 
asI como los que proporcionan los medios de comunicación como la 
radio y la televisión. Esta última ha jugado un papel importante 
para la población en su conjunto, pues ha servido para que se 
incorporen hábitos urbanos, de consumismo, y formas de ser de la 
comunidad. AsI como de información que la cultura urbana deja ver 
a un medio rural empobrecido. 

"Unos trabajan, unos no trabaJan -los fines de semana-, como 
los domingos van a misa, varios van a misa Jos domingos y 
descansan desde sábados acaban de trabajar como a las dos de la 
tarde o a las cuatro y ya descansan un poco, como mis hijos no 
tienen resposabilidad de familia todavia. pues un poquito 
descansan se van a divertir con Ja telev1s16n, yo no tengo 
televisión, pero aQuI mis vecinos tienen, las familias se van a 
divertir con la televisión, poco mA.s o menos se van a divertir a 
Santa Ana o a Contla y ya. Pero yo hasta Jos domingos trabajo, 
Javo, a veces aQu! en la casa, sacudir, lavar los trastes, otra 
cosa Que haga falta aquI en 18 casa yo la veo" (AztatlaJ 
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La recreación en t6rminos amplios no se da en estas 

comun1dades, pues est~ en función, como se comentaba líneas 
arriba, de las festividades cívico-rel1810sas; y en función del 
papel que se Jue,ue en el núcleo fam111ar. 

"Los fines de semana a veces jugamos fut, aquI hay muchos, 
creo que somos la mayoria de los colonos que Jugamos, hay equipos 
de beis y equipos de fut. Y hay quienes 'pus• les gusta echarse 
sus tragos, ah! estl el pulque, pero son pocos. Nosotros hemos 
participado en fiestas de tipo civico-religiosas. Como apenas 
hace dos años que me cas6, entonces pues sI desempeño los cargos 
de la iglesia: fiscalias, mayordomias, apenas salimos el ano 
pasado, ya ve que aquI 1 u ego, 1 u ego e 1 que se casa ti ene que 
desempeñar los dos cargos o uno de los dos. C.'aro los cargos de 
la iglesia son bonitos y en el civil es diferente. 

"Son varias las fiestas 
escolar son todas y las 
importantes: año nuevo, la 
Sem.tna Santa, la fiesta en 
diciembre, el 12 , el 24 
importantes. Se me olvidaba 
ba i 1 ongo. " (Cuauh tenco) 

sociales las Que marca el calendario 
fiesus religiosas son las más 

fiesta del pueblo el 5 de febrero, 
Contla, la <le todos santos, el 8 de 
y el año nuevo, esas son las más 
el Carnaval en febrero, tambi6n el 

Sin embargo, las nueve o diez fiestas civ1co-relig1osas m:is 
importantes que se realizan al año, para la economía de las 
fam1l1as campesinas en esta región 1mplican una sangría de 
recursos en donde, por años quedan endeudados por ocupar cargos 

de mayordomías y fiscalías. Esta tradición que quedaba en 
responsab1lidad de unos cuantos con la s1tuac1ón que se vive a 
n1vel nacional, hace necesaria la participación de 1111s gente. En 

estas fiestas se notan elementos urbanos que tienen una fuerte 
presencia: el baile del Xochip1tzahuatl (que se est~ perdiendo) 
coexiste con grupos mus1cales que van desde bandas musicales 
hasta grupos mus1cales modernos. 
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En el Carnaval se mezclan los vestuarios tradicionales 
disfraces de monstruos o de carnavales con influencia de 

con 
otros 

lugares, marcados por el ritmo de bandas tradicionales. En suma, 
estas manifestaciones culturales son los Qnicos momentos de 
distracci6n y de diversi6n y relajamiento de un pueblo que 
trabaja para sobrevivir y darse el "luJo" de "tirar la casa por 
la ventana" cuando ocupan los cargos civicos y reliliosos en su 
comunidad. 

• • • 
Tal es el panorama que presentan las condiciones de Vida 

entre la poblaci6n del municipio de Juan cuamatzi. La miseria 
tradicional se moderniza con la llegada de 1randes empresas 
monopolistas. Lo que no se moderniza es la explotaci6n: persisten 
formas atrasadas que se integran a la estructura monopolista, a 
reco1er mi1aJas de su propio pan. 
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D. XICOHTEHCATL: DE CORTES A LA AHDERSOH CLAYTOH 

1. Aspectos generales 
El municipio de Xicohténcatl limita al norte con el de 

Mieuel Hidaleo: al oriente, con el de Jos6 Marla Morelos y el de 
Tenancinco: al sur, con el estado de Puebla y, al poniente, con 
los municipios de Xicohtzinco y zacatelco (v6ase Mapa 4). En 1980 
conta))a con una poblaci6n de 12 mil 201 ha))itantes. El incremento 
poblacional durante la d6cada anterior fue de 3.2 X anual, tasa 
un poco mayor que la correspondiente al estado (2.7X). 

Cuenta con ocho localidades, entre las que destacan 

Papalotla, Panzacola, Tenantitla y san Marcos Contla, las cuales 
son atravesadas por los corredores industriales Xicoht6ncatl y la 
Halinche. El conjunto de las localidades tiene una densidad de 
población promedio de 453 habitantes por kilómetro cuadrado (ver 

cuadro ICV), lo que sienifica no sólo una mayor demanda de 
empleos, -su población es principalmente Joven-, sino también de 
servicios: educativos, de salud y vivienda, entre otros. 

2. Antecedentes 
El municipio lleva el noml:>re de Xicohténcatl Altzay~catl en 

honor a uno de los principales personajes del pueblo de 
Tlaxcallan, quien gobernaba en unión de su padre Xicohténcatl 
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Huehuetl y que coml:latió contra las tropas de Hernán Cortés. 

El pueblo de esta región no sólo tiene el honor de llevar el 
noml:lre de este personaje ilustre, sino también tiene toda una 
riqueza histórica. El actual municipio formaba parte del distrito 
de Zaragoza que compartia la población de San Marcos Contla con 
el Municipio de Zacatelco, y la colonia de Panzacola con Santo 
Toribio Xicotzingo. En la revolución de 1910 fue de los primeros 
poblados que se levantaron en armas el 15 y 16 de septiembre con 
Félix Xilotl, para coml:latir al dictador Porfirio Diaz y al 
dictador 
el 15 de 

tlaxcalteca Próspero Cahuatzi quien inició su gobierno 
enero de 1885 y lo terminó hasta la caída del 

porfiriato. 

En los últimos años del siglo XIX ya existia una clara 
diferenciación entre la zona agricola y la zona de incipiente 
desarrollo industrial, ésta última conformada por los distritos 
de Zaragoza, i Hidalfo y cuaUhtémoc, incluia los municipios de 
Xicohténcatl, Apetatitlin, Chiautempan y Tlaxcala, donde se 
establecieron fábricas de diferentes artículos: 
papel, una fundición de fierro y bronce. De las 
importantes destacaron las textiles; como las 
Tlaxcalteca, La Josefina y El Valor; de ahI los 

industriales del munici~io. 

3. Perfil económico 

loza, vidrio, 
fábricas más 

factorías La 
antecedentes 

La 
(22. 6;() 

población económicamente activa ha crecido de 1960 

para 1980 (~9;() en relación al total de la población. 



En cuanto 
dedicaba 

a su composic16n, en 1980 su sector 
a la actividad industrial; le si1ue en 

mayoritario 
importancia 

se 
el 

sector a1ricola y por último el de comercio y servicios (ver 
cuadro 11). su superficie territorial es de 2 mil 700 hectAreas, 
esto es, el 0.891. del territorio estatal. En esa superficie se 
cosecha principalmente maiz y, en menor medida, frijol con 
rendimientos por arriba del estatal (ver cuadros IA y 2A). Las 
tierras de temporal representan el 591. del territorio municipal. 
La propiedad privada representa al 921. de la superficie y el 
resto es ejidal cver cuadro lA). 

su producc16n forestal y pesquera es poco silnificauva pu.es 
con un cuerpo de a1ua obtuvo para 1983 una producc16n de mil 400 
kilo1ramos, muy por debajo de la de otros lllWliC1Pios. Pese a no 
contar con una actividad a1ricola importante, dispone del mayor 
número de bode1as, 24 en total, de las cuales 9 son oficiales y 

tienen una capacidad de 709 mil 595 toneladas, y 15 particulares 
con una capacidad de 10 mil 745 toneladas. Esto se debe en 1ran 
medida a la presencia de la Anderson a Clayton, empresa 
trasnacional, que se encuentra asentada en el municipio (ver 
Cuadro &A). 

Xicoht6ncatl puede ser considerado como un municipio 
inte1rado, en lo fundamental, por trabajadores industriales. Las 
principales ramas son la qu1m1ca (blslca y secundaria), la 
alimentarla, la textil y la de productos minerales no met111cos. 
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4. Empleo 
Si 

pequeñas 
(sl.l:>ados 
11e1a a 

l:>ien la pol:>lación continúa -y no toda ella- trabajando 
parcelas "los dias de descanso y esparcimiento" 

y dominios), el fruto que de estas parcelas ol:>tienen no 
ser ni con mucho el sost6n principal de la familia, 

puesto que consideran a tal actividad como secundaria y por lo 
1eneral el empleo industrial es el sost6n fundamental de las 
familias ol:>reras en la re1ión. Esto no sUnifica que tal 
actividad les sea suficiente para cul:>rir sus necesidades blsic:as. 
De ahI que, con frecuencia, se recurra a empleos adicionales. 

La entrevista a tres ol:>reros de las localidades de Papalotla 
y Panzacola explica cómo la pol:>lación ha vivido vinculada a la 
tierra. Estos son sus testimonios: 

•sueno, a~os anteriores se producia mucho el trigo o cebada, 
ahorita que ya hay riego; se cultiva la alfalfa o avena pa'I 
ganado, pero anteriormente se dab.t mucho el trigo pero hoy en la 
actualidad ya no se da, y4 ni se siembra, ¿verdad? Antes algunas 
personas sI tenian parcelas ""s grandes pero, nomjs que le digo 
11/timamente ya son peque~.ts. · 

"Yo tengo media hect•rea, y •hI siembro maiz y frijol 
dnicamente; lo que cosecho no lo vendo, 10 utilizamos iJnicamente 
para el hogar. en la loc.tlidad de Papalotla h4Y gente que vende 
su maiz, realmente no estamos al t.tnto, pero sI hay personas que 
venden bastante maiz. Que yo sepa algunas tendrin 6 6 7 has." 

¿La parcela la .. trabaja ud. y su familia; o 11e1an a 
necesitar de otras 1entes para poder tral:>aJarla? 

•sueno, por la yunta pues sI necesitamos a otra persona que 
vaya a trabajar, pero ya las demAs labores pues todos nosotros 
las hacemos. 

•sueno, a los jornaleros se les paga diferente, pues no a 
todos se le paga igual: hay algunas· personas que son conscientes, 
pues pagan lo que es, y hay personas que pues no. (. .. J Pues, 
parece que I es pagan de cuatro mi I a e i neo mi I pesos, la dura e i6n 
de la jornada de trabajo es de 8 a 16 horas. 
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"Nosotros sI t!SCogl!mos la semi/ la" 

¿Esta semilla la llevan a la SARH para que sea mejorada, 
para que la desinfecten? 

"No, han venido pffo s610 son puras promttaas, por ejttmplo, 
qui tendr•, 3 6 ' mt1st11 vinittron gttnttt de parttt de la SARH a 
ofrttcttrnos semillas p11ro salla bastanttt caro entonct11 optamos por 
no agarrarlas por que ttn lug11r dtt mttjorarnos nos pt!rjudic11ba 
entoncu, no tt1nl11 ning11n caso tomar tt!las semi 11111 porqutt las 
e1t11ban d11ndo ba!lt11ntt1 c11ras. en tt!Se caso, si no!lotros queriamo1 
sembrar, puu dijimos qutt mttjor futtra por nuestros medios. 

"SI utilizo ft1rtili1ante para sttmbrar, e!lttt ... quimico, en 
rea/id11d como la tit1rr11 e1tl muy ttmpobrttcida, ya dtt abono natural 
111/drla muy caro abon11r111 con 11te. Cntonce1, preci1amt1ntt1 por 
ttso 1e utiliza ttl 11bono qulmico, que pue!I e• 11111 rlpido y ll'lf1 
propicio ahorit11. Por'jutt si mtttttmo!I abono n11tura1, putts 
mttteriamo!I 'c11mionad11s y culnto no tt!I ti 111 I iendo una 
'camionad11 1

, con lo qutt llegamo!I 11 g11n11r (luttldoJ no es 
1uficiente o lo nt1ct1111r10 para 11bon11r un terreno, dig11mo!I, de una 
ha., con 11bono n11tur111, aproximadamente, por ttJemplo 11horit11 ese. 
coa t11ndo la 'c11mionada' como uno• 50 11 60 mil pe101 con abono 
natural. Para 11110 ocupamos como 6 6 7 'camionadu'. y con 11bono 
quimico le m11terI11mo1 como uno!I 7 u a bultos en un11 hectártta. 

"No1otros no 10/icitamos crldito, 16/0 la paru del ejido 
nada mis" 

¿con qui6n solicitan este cr6dito los eJidatarios? 

"Por Pllfttt dttl prttsidttnte dttl comiuriado ttjidal, n11da tnls 
qu11 ttsttt a/Jo dittron muy caro. en u te 11110 lo dittron a r116n dtt 7 
mi I 275 pesos el bu 1 to. Par11 mI qutt, pu111 tt!IO futt, buttno, muy 
c11rI1imo porqutt futt URCA y 111 URCA ttn los locales p11rticu/ares stt 
d11 a 5 mi I pesos ttntonces fueron 2 mi I peso!I ""'· Entonces, de 
n11d11 sirvió el crldito. Se supone outt el gobierno va IJ d1Jr 
crld i to, pero t; entt que dar mis b11r11 to toda vI11 que los pequeiJos 
comerciantes." (Pap11lotlaJ 

"SI tengo una p1Jrcel1J, tiene un t11m111Jo de 7 metro1 de 1Jnc110 
por 60 de fondo, como el esp1Jcio e1 muy reducido para sembrar 
íJn i c11men te tt1nemo1 1JllI 111 c11s11 y un huerto familiar. " 
(P11pa/otlaJ 

•sueno, algunos trabajamos en la flbrica y nos dedicamos a 
nue!ltro pequeifo comercio, par1J poder sub1i1tir, porqul! ya con t!I 
sueldo que se nos está dando en /IJs flbricas íJ/timaml!nte, ya no 
es /O SUfiCil!ntl! ... 
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¿Y en su caso? 

"Bueno, pues igualmente trabajamos en otro lado, con fa 
familia. 

"Casi todos trabajamos, es igualmente /a 
trabaja, los hijos tambi6n ahI nos ayudan y 
trabajando ahI la parcela"· 

¿y en su caso? 

familia tambi6n 
en ratos vamos 

"O sea, que las parcelas se trabajan solamente los <1Ias que 
se descansan, nosotros tenemos los sábados y los domingos, el 
trabajador que trabaja el segundo turno lo hace en la mai1ana, va 
a traoajar sus parcelas, porque si no de otro modo no las podría 
trabajar tambi6n." (Papalotla) 

La m1graci6n se presenta cuando no existe ocupac16n en la 
industria. Aún los que tienen empleo suelen cultivar la tierra o 
buscar otro ingreso por medio del comercio. Pero, en la mayoría 
de los casos, su única fuente de ingreso es la venta de su fuerza 
de trabajo, por lo que tienden a buscar otro empleo o a 
trasladarse a otras ciudades. 

En los tres municipios previamente descritos (Tlaxco, Juan 
Cuamatzi y Xaloztoc-Tocatlán), el problema del desempleo, aunque 
también está presente, no se manifiesta en formas tan crudas como 
en este caso. El antecedente más directo que demuestra el 
subempleo es la diversidad de oficios en los que se ha ocupado y 

ocupa la población del municipio de XicohtEncatl, estos son sólo 
algunos ejemplos de tres entrevistas a obreros: 

lUd. conoce los oficios de albañil, carpintero, 

tractorista, cargador, plomero? 
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"Pues, yo desde pequeño empec6 a trabajar y conozco el 
oficio de campesino sino poster1ormemnte, pues le hemos hecho de 
todo un poco: de albañil, cuando entr6 a trabajar a ACU/'fULADORES 
DEL CENrRo, me especialic6 en reparar baterías y ese oficio lo 
realic6 hasta el año de 1983/ más adelante ingres6 a trabajar a 
esta factoría de licores V. GALLARDO Y CIA. S.A., y ahI 
logr6 la especialidad de fogonero. 

"Pues, ac tua lmen te tengo 33 años <le eaad, y como obrero 
empec6 a los f3 años en diferentes factorías." (Panu1cola) 

"Bueno, yo conozco el <le albañil y tambiln el de carpintero. 
Esos sI los conozco bien." (Papalotl.J, GRAN/ros NArURALESJ 

"Bueno no, yo lo que más he trabajado es la rama texti 1, 
pero en ac.Jbado,· últimamente estuve trabajando en l'f6xico, tambi6n 
en una fábrica de l'fuebles <te Acero,- ahI estuve con 10 de control 
<le calidad; y 11/timamente estoy aquI en GRANITOS NATURALES 
tambi6n en empaque y carpintería" (PapalotlaJ. 

"Pues, normalmente I a gen te de es te rumbo pues casi todos 
empiezan a trabajar desde temprana e<lad, y pues sI algunos tienen 
esa especialidad de albañil y hacen sus casas por ellos mismos y 
es un ahorro que tienen de pagar la mano de obra, pues algunos 
son electricistas, no profesionales pero sI tienen conocimientos 
básicos de electricidad o mecinicos. SI tenemos gente preparada 
en ese aspecto." (PanracolaJ 

"No he emigrado fuera del pais mí residencia siempre ha sido 
acá, aunque como les decia por el trabajo que he tenido, he 
salido a los diferentes estados que ya les mencionaba" 

En general la población emigra principalmenbte a los estados 
del centro y en la década de los ochenta pocos han emigrado al 
extranjero. 

De las factorías en que se practicó entrevista, aunque 

ocupan pocas mujeres, principalmente en actividades 

administrativas, existen quienes son obreras, por ejemplo en v. 

GALLARDO S. A. ocupan a quince y en GRANITOS NATURALES S.A. a 

nueve. 
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5. Control monopolista 
Xicoht6ncatl tomó parte en el proceso de descentraUzaci6n 

de los a6os setenta, principalmente con el fomento de la 
actividad industrial. La politica del 1obierno estatal cre6 
condiciones extremadamente favorables para industrias reci6n 
establecidas. Por un lado, la mano de obra sumamente barata y los 
privile1ios fiscales concedidos y, por otro lado, la existencia 
de una infraestructura favorable: cercania de Puebla y el D. F. , 
carreteras, ferrocarril, electricidad y la red de 1as que 
suministra al corredor Ma11nche, .la zona de Panzacola y hasta el 
corredor industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla. 

Tales facilidades han atraido a empresas importantes de la 
industria textil, de alimentos y bebidas, de construcci6n, 
el6ctr1ca, de motores y química. AsI, por ejemplo, en los sesenta 
existian un total de 15 empresas, predominando la textil y en 
se1undo lu1ar, la industria quimica y de productos minerales no 
metilicos. En los 70 se reduce el establecimiento de empresas a 
la mitad, estableci6ndose el ramo del calzado y el cuero por 
primera vez. 

Para los ochenta se establecen empresas de corte monopolista 
y trasnacional como la a1roindustria Anderson & Clayton Co. S.A. 
Es una firma que ha fi1urado durante esta dócada dentro de las 
quinientas empresas 1111.s 1randes por sus ventas a nivel nacional. 
En 1983 y 198& ocup6 los lu1ares 38 y 3&, .resl'.!ecuvamente. su 
capital es de ori1en inll6s y holand6s y su·composici6n ha sido 
del 61X la inversi6n trasnacional y el 38X la inversi6n privada 
nacional, aunque para 1984 fi1uraba con el toor. de capital 
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extranjero. Ocupa el 58Y. del personal operativo y el 42Y. de 
administrativo. De su personal, el 30Y. perciben el salario 
mlnimo, seaan la informaci6n de 1985 y 1988. Las 18 plantas con 
que cuenta en el pals producen marcas comerciales como: 
Primavera, Hirasol, Chantilly, Capullo, Aladino, Pronto, Api-Aba, 
y Api-Can, entre otras. Esta empresa no 1610 es importante a 
nivel nacional, sino tambi6n en loa Estado• Unidos, en donde ha 
ocupando el lu1ar 292 dentro de las 500 empre••• mis arandes de 
1988 (ver cuadro llE). 

Otra empresa importante ea Texel, S.A., del ramo textil, que 
para 1985 ocupaba el lu1ar 224, y para 1988 el 270 de la• 500 

empresa• mis 1rande1. Actualmente au capital e1 de inver1i6n 
privada nacional. Del per1onal empleado para 1988, el 25 por 
ciento es admini1trativo y el 75 por ciento ea operativo (ver 
cuadro TE). 

Fermex S.A., que fabrica artlculos de piel 
sint6tico, ocupaba para 1988 el lu1ar 198 dentro 
empresa• mis arandes a nivel nacional. 

y material 
de las 500 

Otras empresa• de importancia local, aunque no fiauran 
dentro de las 500 son: Oso 1e1ro, S.A. (filial de v. Gallardo Y 
Cta. ) que fabrica y enva1a Wh71ky, vodka y linebra; AcWDUladores 
del centro S.A., Skay Lab S.A., Textile1 La Jo1efina S.A. y Al>etex 
S.A. 

S6lo de do• empre1as 1e pudo conocer, a trav6s de la 
entrevista, cUlles eran las condicione• laborales que imperaban 
en la factorla. E1to1 ion 101 te1timonio1 de 101 obrero•: 



"Trabajo en GRANITOS NATURALES, ahI estoy como empacaoor. 
En esta empresa trabajan 58 obreros, de los cuales hasta orita 
nada mAs hay dos eventuales. 

"Bueno algunos obreros son <le aquI de Papalotla y otros son 
de San Antonio 11asacualpa, hay uno que otro que viene <le Puebla. 
De 11asacualpa vienen 6 obreros na<la mis; de Puebla vienen tres o 
cuatro trabajadores y los empleaaos de confian1a también vienen 
de Puebla; Jos dem#.s vienen <Je aquI <Je Papa/otla. 

"Hay <Jos salones diferentes: uno donae se trabaja puro 
m4rmo J y can ter a: en e J otro sa 16n se trabaJa puro granito 
natural. Para empe1ar, hay unos telares que se trabajan a base <Je 
cal y granalla y hay unas cuchillas de acero para poder cortar 
eso. AhI se lamina y luego de ahi se va p,Jra el pulido y del 
pul i<1o se Vc1 pc1ra las tos taaoras, pero depenae Ja meaiaa que se 
quiera cortar; o depenaiendo <Je/ pedi<Jo que haya ahI lo cortan a 
la medida y luego <Je ahi se vc1 ya a detalle, por si hubiera 
cua I quier cosa para terminación; o si no 11 eva nada, nada flds se 
corta y ya. Como ahI se trabaja casi toao el acaba<Jo a mano pues 
casi no existen m4quinas automAticas. 

HQ sea, que las 11nicas m.1.quinas que existen automati1adas, 
son las que Y" tienen tiempo. ( .•• J En esta fábrica existen tres 
turnos, bueno, en el tercer turno casi trabc1jan pocos, nada más 
son como seis personas. Casi más bien son Jos dos turnos. En esta 
facorI.J sI existe Comisión <Je Seguridad e Higiene, sI existe 
equipo de trc1bajo, sI existe una protección para el trabaJaaor, 
pero esto se generó porque 1íltimamente la secretaria vino a 
exigir a la empresa que se /levará a cabo el nombramiento de esa 
Comisión por Ja misma seguri<1a<1 de Jos trabaja<Jores, y exigiera 
también algunas cosas que nos hace falta como es el material de 
precisión, precisamente por eso surgió y existe actualmente. 

"Es to fue una pe tic Ión de I os trabaJa<1or es. A raI 1 <Je I 
movimiento que se hilo, o sea que el mismo secretario general 
estuvo presente ahI, e hilo que vinieran a ver toaas las 
anomalias que estaba haciendo Ja empresa para tener una mayor 
segur i<1c1d. 

HAquI los c1cciaentes más frecuentes en esta fábrica son los 
machucones, únicamente. ( .•• J Pues ces i no se enferman Jos 
obreros por el trabajo. SI hay gripa y todo eso, pero hasta ahI. 
Hay polvos que hasta ahorita no han afectado a los trabajadores. 
(,,,) Torceauras SI existen porque como hay veces que se llega a 
cargar, pues claro que se Je pue<1en presentar. Pero cosc1s como 
varices, como <!ice, pues no. Al1I realmente n11<1ie padece ae eso. 
( ... ) Existen guantes, mangas, cascos, mascarillas, pero para 
todos no, porque casi nada más son una par te de Jos trabaJadores 
quienes utili1an eso, una sección que son Jos de la sección de 
<letal/e. En la sección <Je acab.Jdos pues ahi si utililan mls la 
mascarilla. H (Papa lo tia) 
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HTrabajo en la empresa V. GALLARDO Y CIA. S.A es parte de 
OSO NEGRO S.A. somos aquI 77 trabajadores de planta con unas E8 
personas eventuales. En total somos, aproximad8mente, 105 
perH1_nas. Aproximadamente el 85X es de Pap810tla y el resto 
proviene de dif'erentes pueblos cerc1nos 81 municipio de 
Xicoht6ncatl. De la ciudad de T/axca111, tambiln vienen. ( ... J 
Normalmente la jornada es de ocho hor11s, hay tambiln a veces 
necesidad de trabajar tiempo extr.Jordinario y tenemos un convenio 
con la empresa, que cuando uno trabaja tiempo extr• se le pague 
al 1007. la hor8 o se.J una hor.J extril, •I tOOY. del tr.Jbajo 
norma 1. AdemA s tambi In tenemos dos tor t.Js si se tr.JbaJa tres 
horas, 18 empresa proporciona dos tort.Js p.Jr.J •liment.Jr "' obrero 
en ese tiempo. · 

HAquI se f'abrican en esta empres.J dif'erentes marcas de 
bebidas alcohólicas: como es el ron, ginebr•, vodka, algunos 
otros productos. L" produce ión es e I en VilSado de bebidas 
"lcohó I icas •.. 

•Hiren, aquI en primer lugar se reciben f'urgones con sorgo, 
a continuación se da un proceso de molienda y de cocimiento, 
posteriormente se f'ermenta y luego se duti I• hasta que sale un 
alcohol ya puro, 8 98 grados. Ese alcohol pas• a un Oepartamento 
que se dice de me1c1as y ahI es donde se le d• el proceso para 
diferentes tipos de productos como pueden ser: ginebra, 81cohol, 
o digo, ron, vodka; diftuentes marcas, ahI se me1clan los 
productos par1 que ya 5algan 'º' proaucto5 listos p.Jr• envasarse. 

•Normalmente •hI C.Jsi no tenemo5 níngrJn tipo de accidentes: 
hay un Departamento en donde 5on mis f'recuentes, pero son 
I i geros: cor ta das, a veces se 11 egan a romper bo tell 8s o a veces 
Jos guantes no llegan a soportar los cri5tales, y es cuando hay 
una cortada; normalmente de este tipo son los accidentes que 
h<1y. 

"Enfermedades por el trabajo, pues no hay ningl1n riesgo. 
Todas las enf'ermedades son de las mis comunes como son: gr ipas o 
a I guna enfermedad que e I tranbaJador JI ev.Jba an ter i ormen te, pero 
riesgos del trabajo no hay ninguno. Porque los tipos de material 
que ahI se utili1an, pues no son nocivo5 para la salud. No hay 
ningun riesgo de trabajo ahI. 

•Hay Departamentos, por ejemplo, donde yo trabajo es el de 
Destileria, pues el proceso es casi 11nicamente no fisico, sino de 
concentración, 1114s que nada, de cuidar presiones de v.spor y 
entonces, pues tenemos s; 11.ss, mesas para des cans,u; normalmente 
e I trabajo fis i co es mu y poco. Por e5o casi no trab.sjamos 
p,uados. 

•sI tenemos equipo de seguridad, tenemo5 guantes, cascos y 
donde hace mucho ruido tenemos un equipo de protecc16n para los 
oidos, pero normalmente el obrero no lo utili1a porque hay 
negligencia, qui1.;Js, de su parte, pero sI existen protecciones 
para el cuerpo, para el trabajo. Hay para todos los obreros. 
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" En el otro departamento donde les digo que los accidentes 
son mis comunes, ahI el proceso es diferente porque se hace una 
reacción en cadena, o sea que todos hacen en cadena una s61a 
cosa, otros una s61a cosa tambiln, pero tambiln tienen sillas 
para descansar. "(Pan1acolaJ 

En estas entrevistas se pudo observar, que no s6lo existe 
una diferencia salarial al interior de una factoria, sino talllbiln 
de una empresa a otra. Por ejemplo, para la empresa ORAllITOS 
NATURALES estos fueron los salarios para el mes de abril de 1988: 

•sueno, sobre salarios hay diferentes, o sea, depende de los 
puestos, por ejemplo, los obreros calificados ganan llJ mil 600 
diarios, y hay otros que ganan 110 mil diarios, asI como otros 
que ganan 19 mil y otros 1a mil diarios y aqu11101 que ganan el 
1ueldo minimo: porque apenas inician.• {Papalotla} 

Y para la factoria v. GALLARDO, filial de la oso HEORO S.A. 
estos fueron los comentarios: 

•s¡ existen diferencial entre 101 salarios de los obreros 
que laboran. Hay tres categorias: la 'A', por ejemplo, 
actualmente con el tres por ciento que 1e acaba de incrementar es 
de tt 600 pesos y los de la categoría 'B' llegan a ganar como mil 
pesos menos, o sea que serian como 10 'ºº pe1os; los de la 
categoría •e• igualmente, como 9 mil peso1 y el resto salario 
minimo. o sea, que el salario minimo es casi nada mis para los 
eventuales 11nicamente y para los de reciente ingreso.• 
{PanzacolaJ 

S6lo en al1unas empresas los salarios mis altos para los 
obreros calificados si1inificaban dos salarios minimos, en otras 
el salario mis alto no alcanzaba a cubrir dos salarios mtnimos 
nominales. Existen tambi6n empresas en las que entre un 2e y 30 
por ciento del personal 1ana el salario minimo. 

Y en las que el mismo porcentaje equivale a trabajadores 
contratados de manera evental, por ejemplo: para 1980 el 31Y. de 
la poblaci6n recibia in1resos menores a un salario mtn1mo y un 
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poco m1s de un tercio de esta poblaci6n recibta un in1reso mayor. 
De esta poblaci6n un 1~ X no percibta in1resos (ver cuadro 21). 

A esto hay que a1re1arle que la crisis actual ha repercutido 
severamente en el sector productivo, 1enerando desempleo y cierre 
de empresas. Es en la industria textil y del vestido donde son 
mis representativos los cambios y retos por los que estl 
atravesando la economta mexicana. Durante el periodo 1981-1987, 
esta rama tuvo una contracci6n de 13 puntos porcentuales y una 
tasa promedio anual ne1ativa de 2. 3 por ciento, cifras que sit6an 
entre las mis deterioradas del conjunto del aparato proctuctivo 
Junto con productos metllicos, maquinaria y equipo (-5. 1X), 

actividades del cuero y el calzado (-3. 1XJ, cuyo comportamiento 
incidi6 en la calda de la industria manufacturera (tasa de menos 
O.TY.). 

En este contexto, la crisis ha conducido a la quiebra de 
empresas, sobre todo pequeAas y medianas y, setún la opin16n de 
especialistas del ramo, se ha dado un caml>io de liro de a11unas 
empresas que han pasado de ser productoras a importadoras, debido 
a las facilidades derivadas de la apertura comercial, al mismo 
tiempo que con ello esquivan los ries1os propios del proceso de 
producción. 

En suma, siendo contrastante la situaci6n de la industria 
textil y del vestido pesan en mayor 1rado las dificultades, cuya 
superaci6n no se avisora en el corto plazo, estando meJor 
definida la posibilidad de un mayor deterioro 1enera1, debido a 
los efectos de la apertura comercial, aunque las 1randes empresas 
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tienen mejores condiciones de enfrentarla y aprovecharla en 
cierto 1rado. Con todo y que el Estado ha reestructurado los 
pro1ramas del ramo textil, el alcance de sus beneficios es de 
mediano plazo, por lo cual no hay indicios de que la situaci6n 
descrita cambie auatantivamente, por lo que IDA• bien podrla 
se1uir afectando principalmente a las pequeAaa y medianas 
empresas. ( 1) 

6. Condiciones de vida 
Al revisar los indicadores sobre el nivel de vida de la 

poblaci6n del municipio, se observa que para 1980 el municipio de 
Xicohttncatl contaba con un Indice de analfaJ>eti1mo de 9.97X 
inferior al estatal (ver cuadro 4CV). Para 1980 las tasas de 
poblaci6n de 15 &Aos y mas con primaria incompleta, sin 
instrucci6n primaria y sin enseAanza media estaJ>an por debajo de 
la tasas estatales correspondientes, existiendo una re1aci6n de 
35 alumnos por maestro para dos escuelas secundarias, en el ciclo 
1984-1985 (ver cuadro 2CV). 

con respecto a la vivienda, en 1980 la proporci6n de pisos 
de tierra era tambitn menor al indice estatal. Lo mismo suced!a 
con relaci6n a las tasas de vivienda sin a1ua entUl>ada, sin 
ener11a eltctrica y de un s6lo cuarto. El Gnico ren1l6n donde la 
comparaci6n era desfavorable al municipio fue el de viviendas sin 
tuber!a de drenaje, que present6 una tasa del TOY., por arriba de 
la estatal y nacional (ver cuadro 4CV). 

(11 Cfflll ft llltr•ciil' ltllflll llcilUIH. 11.11, "'*' ft '"'· llliCI. 
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Si este panorama se observa mis a fondo, encontramos 
problemas 

salud de 
presentan 

de urbanización del municipio, que repercuten en la 
la población. Por ejemplo, si bien las viviendas 
materiales de tabicón y lozas de concreto, su 

construcción ha crecido de manera anlrquica a orillas de la 
carretera, sin una planificación, por lo que la red de drenaje 
existe sólo para al1unas viviendas. El comentario de los obreros 
entrevistados amplia mis el panorama: 

HDesgraciadamente no ha habido una buena orientación de 
parte del Presidente Hun1cipaJ de urbanizar a la población. 
Desgraciadamente vemos que para ir al otro lado, tenemos que 
hacer un rodeo de aproximadamente un 11i16metro y pues no ha 
habido una buena ubicación porque tambiln vemos que Ja mayoria de 
la gente construye su casa al ras de la calle sin dejar un 
espacio para un Jardin o para que si en e 1 fu tu ro va a haber una 
ampliación de una calle se tome en cuenta eso y pues construimos 
nada mis donde alguien cnstruy6 a Ja orilla de la calle, hay otra 
fami 1 i a que va a hacer 1 o mismo. ro cuando cons truI mi casa, me 
fiJI en eso y la construcción no fue al ras de la calle para 
preveer un poco las modificaciones que puedan hacer a la ca/le. 
No toda la gente piensa lo mismo y no na habido una buena 
urbanilaci6n ni una buena planificación al construir. H 
(Papa lot l.1J 

HPues, aqYI el grue$o de la población tiene casa propia 
algunas personas que han venido de diferentes poblaciones, 
atraidas por el corredor industrial de este territorio, pues sI 
estln rentando algunos. Pero son muy pocosH (Pan1acola) 

Si analizamos los problemas de salud que tiene la comunidad 
podemos observar que para 1980, el municipio tenla una tasa bruta 
de mortalidad (8. 18X) muy por arriba de la estatal (5.72Xl y aún 
de la nacional (6.ll9Y.). 

En este municipio la recreación, presenta características 
mis urbanas, no sólo por ser el municipio industrial, sino 
tambi6n por la cercanla con el estado de Puebla. Sin embar10, la 
dificil situación económica que se Vive en los ochenta, polariza 
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las posibilidades de recreación. Los obreros entrevistados nos 
comentaron lo si1uente: 

•como le decia hace un rato, que pues pr4cticamente los 
fines de semana o los dias de descanso, algunos ya como padres de 
familia pues ya los agarramos para hacer a11an otro negocio o 
para trabajar nuestros campos. Si tenemos un peque4o terrenito 
pues trabajarlo; aprovechar esos dI1s de descanso para poderlo 
trabajar. Para no pagar los jornaleros, que no nos 11can11n para 
poderles pagar. (PanzacolaJ 

• ... los jóvenes se dedican a deportes tnl.s que nada. Incluso, 
en donde trabajamos estamos viendo 11 manera para que la empresa 
nos proporcione los uniformes para un equipo de futbol y para. 
otro equipo de volibol. (PanzacolaJ 

• ... yo diria que la emprest1 estl Obligada a fomentar el 
deporte, tnl.s que desgraciadamente entre nosotros como 
trabajadores pues no nos sentimos con el tiempo suficiente para 
poderlo desarrollar.• (Pan1acolt1J 

• ... la verdad H que puede ser para dos finalidades: para 
tener controlada 11 gente y tambiln part1 que y1 no busque 
desarrollo en su vidl sindical. Ese es el principal motivo; otro 
seria para tener a gusto a la gente y pues mts o menos yo asI 
entiendo la final iáld de la empresa, no tanto el de fomentar el 
deporte, sino pues tener a 11 gente controlt1da. • (Papalotla) 

• • 
Como puede verse, el cuadro de las condiciones de vida entre 

los trabajadores industriales de X1coht6ncatl presenta un perfil 
que difiere con los tres municipios analizados previamente. Entre 
los factores que pueden explicar tal s1tuac1on pueden señalarse 
el carlcter mls urbano de este municipio y su mayor tradicton 
industrial. Pero ahora s6lo interesa destacar el contraste, las 
desifualdades que dan tttulo a este trabajo. 

Anora bien, quedarnos ~nlcamente en el contexto de cómo los 
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trabaJadores guardan relación con la fábrica y con los medios de 
producción, cuál es su ambiente laboral, cuál es la calidad de 

v1da que llevan su familia y su comunidad y no v1ncu1ar tales 
aspectos a un contexto más amplio, seria caer en una descripción 
mis o menos interesante, pero poco expl1cat1va de las causas a 
que responden tales problemas. 

Para responder a tal necesidad, en el siguiente capitulo se 
intentará arribar a un contexto 1eo1rlfico y conceptual más 

amplio. 
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CAPITULO II: IHDUSTRIALIZACIOH Y MISERIA EH TLAXCALA 

A. LA AGRICULTURA: ATRASO, D~IGUALDAD Y SUBORDIHACIOH 
Tlaxcala forma parte de la reti6n centro-sur, • en la cual se 

ha capitalizado poco la a1ricultura y el desarrollo industrial ha 
adoptado una estructura productiva monoP6lica que comprende 
consorcios trasnacionales operando como tales o a travas de una 
empresa. La entidad fue un estado eminentemente aarlcola hasta 
1985 en que la industria empez6 a desarrollarse al impulso de la 
desconcentraci6n 1ndustr1al y de la infraestructura que produjo 
el desarrollo petrolero que tendrla su au1e en la d6cada de los 
setenta. 

La baJa capitalizaci6n de la aaricultura se expresa sobre 
todo en los bajos rendimientos que por unidad de capital 
presentan productos blsicos para la dieta de los mexicanos. El 
malz, por ejemplo, tuvo un rendimiento de 3.591 toneladas por 
hectirea en zonas de rieao y de 1.93~ en zonas de temporal 
durante el aAo a1r1cola de 1985. (ll El friJol, por su parte, 
tuvo un rendimiento de 1.~80 toneladas por hectlrea en zonas de 
rieao y apenas de 0.781 en zonas de temporal en el afto aaricola 

1 !sll c1r1ctttimih ., si• 111w1a"' 1Núl1Jt S11ct11 hr111 Uiet 11 ., *-illlll e• 11 ltti .. ICllillct 
r11c.n111 ft [Cllllll C•tsill (llRCJ. 1111 aMrCI IH 1111•1 "6.uca, ... llil Pttlll, li1ltc1 ' Cllta Oica " 
""'"'· lllHll "llUIH, 11111111. 11111j11t1, 118111, 111 rtciett••te ilfHtrillilllltS PIÑll' l111ca11, ' ti 
Clllll·Hr NI Hllfl fe lbiCI. 

(1) IUICAIA: CIAIClll ll llfNIAl/N ,.,, 11 m•1t1•. IHi; u.r. ,, "'· 
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de 1981. 

Sefún datos del V Censo Afr!cola, Ganadero y EJidal de 1970, 
el 64. 3X de la superficie del estado era utilizada como tierra de 
labor, pero de 6sta el 96.8X era de temporal. Para 1975, el 60. 8X 
de la superficie territorial de Tlaxcala era potencialmente 
aprovechable para .la a1ricultura, el 94.7X de ella con 
a1ricul tura de temporal. ( 1) 

En 1981 se cosecharon 222 mil hectAreas y en 1985, 253 mil, 
que corresponden aproximadamente al 60X del territorio estatal. 

De la superficie cultivada s6lo el 10.1x ae encuentra beneficiada 
con rie10 y el resto es de temporal (ver cuadros 3A y 5A). 

Durante los aAos sesenta, la a1ricu1tura tlaxcalteca no 
report6 mecanizaci6n a11una y, en 1974, cuando se abren hect!reas 
para mecanizar, s6lo se beneficia el 40X de 5 mil has. De 198 mil 
has., que se abrieron al cultivo para 1986, s6lo se alcanzó a 
mecanizar el 35. 3X. 

Lo anterior viene a confirmar que la agricultura de la 
entidad se realiza en precarias condiciones tecno161icas, a lo 
que se suma una irrefular dotación de a1ua. Este baJo nivel de 
desarrollo se presenta, ademl.s, desi1ualmente, ya que tambi6n se 
puede apreciar el contraste con las tierras de las empresas 
a1ricolas capitalistas. Es posible identificar a11unos municipios 
en los que dominan tales empresas, al lado de zonas a1rlcolas que 
no tienen como fin primordial la acumulac16n. 

(11 UI 1Cfl'1NICSCCMlllCAS IC «llCO, S. P. P., •·1' 

144 



En el interior de la REFEC, plantea, Sinchez Burgos se 
presentan •manchones• de economla capitalista. Sin eznl)argo, esto 
no invalida la presencia de una agricultura fundamentalmente 
campesina y tradicional. Ello ocurre a pesar de que en la REFEC 
puedan encontrarse sectores dispersos de agricultura capitalista 
desarrollada o de empresas industriales altamente tecnificadas, y 

de que dentro de los nacleos urbanos (por ejemplo, las capitales 
de los estados) los niveles de vida sean definitívamente mis 
altos que aqu6llos palp~les en las zonas rurales. 

En la REFEC existe rie10. Sin eznl)argo, solamente el 14.81. 

de las unidades de producci6n cuentan con tal recurso y, de 
6stas, el 611. son menores de una hect•rea. Si se considera el 
total nacional, las unidades con riego en la re1i6n representan 
el 43.61. y tienen s6lo el 11. lY. de la superficie, de lo cual se 
infiere que la superficie promedio de las unidades irrigadas en 
la REFEC es definitivamente de las mls peque6as del pals y, 

ademls, que el rie10 se canaliza sobre todo a las unidades de 
mayor superficie. Este fen6meno resulta evidente cuando se 
observa que casi el 701. de las unidades menores de una hectárea 
que cuentan con riego, se ubican dentro de la REPEC. Ademls, hay 
que considerar que la proporci6n de la superficie de l~or total 
que cuenta con rie10 es del 91. en la REFEC, mientras que en el 
resto del pals esta proporci6n asciende al 151. 

De lo anterior puede inferirse que uno de los factores 
condicionantes del atraso en la REFEC es en 1ran medida la 
escasez del recurso agua, pues su carencia provoca que la 
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producc16n dependa casi totalmente de un factor aleatorio como es 
la lluvia. 

Por tales condiciones, en la REFEC se encuentra una tendencia 
mayor a la aparceria que al arrendamiento. Este hecho podria 
deberse a que la aparcerla es una forma de trabajo, "blalcamente 
campesina", pues implica una relaci6n de reciprocidad y 

cooperaci6n que permite al campesino, por un lado, tral>aJar la 
tierra sin poseerla y, por otro, disminuir o repartir el costo de 
la inversi6n, ademls de compartir el riea10 y lletado, el caso, 
co1QP&rt1r la p6rdida. 

Loa aparceros de la REFEC representan ~s de la tercera 
parte del total nacional (37Y.), pero au superficie es poco 
importante (9.5Y. del total nacional), Este hecho ocurre porque el 
84Y. de los aparceros de la REJl'EC se encuentran en unidades 
menores de 5 has. En el total nacional estos aparceros 
representan el 51Y. y la tierra en aparcerla el 41Y.. 

Por otra parte, encontramos que la atomizaci6n de la tierra 
presenta elevadisimos niveles en a11unos estados ubicados en esta 
re116n centro-Sur. concretamente, en Tlaxcala el &3Y. de las 
unidades de producc16n son menores de una hectlrea. Esta 
s1tuac16n suciere altos niveles de sUbempleo a1r1cola y, en 
consecuencia, muy ~ajos niveles de intreso, s1tuaci6n que a su 
vez provoca la bdsqueda de otros empleos tanto "complementarios" 
como alternativos: albaAil, plomero, e1ectr1c1ata, zapatero, 
carpintero, entre otros tantos oficios, ya sea dentro o fuera del 
estado. Situaciones similares a la de Tlaxcala se aprecian en 
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Puebla e Hidalao, entidades en las que mls de la mitad de los 
predios agricolas tienen como mlximo una hectlrea. 

El principal producto aaricola de Tlaxcala es el maiz, el 
cual se cultiva en todos los municipios; abarca mis del 60Y. de la 
superficie de lal>or y representa mls de la mitad del producto 
a1r1co1a del estado. Sin e1111>ar10, mis del 70Y. del malz producido 
se dedica al autoconsumo. Otros productos de importancia son 
cebada, frijol, hal>a, alfalfa, triao, ajo, cebolla, a11unos 
frutales y papas; pero todos estos productos afrontan problemas 
no solamente para su producci6n, sino tambitn para su 
comercializaci6n (ver Cuadros 4A y SA). 

Ahora bien, el contraste del sector tradicional y de 
autoconsumo con la a1ricultura comercial se expresa en el peso 
cada vez mayor de cultivos comerciales de alta rentabilidad 
lilados a la aaroindustria y, tambi6n, en la •1anaderizaci6n• de 
la aaricultura. Este proceso se sianifica por el predominio de la 
producci6n para la alimentaci6n animal -diri&ida a los estratos 
sociales de inaresos medios y altos- sobre aquella de productos 
blsicos que reclaman en especial los sectores de bajos inaresos. 

Por eso, en el caso de la aaricultura, entran en 
contradicci6n las prioridades nacionales de producci6n de sranos 
alimenticios blsicos, oleasinosas y sorao en 1rano, con el 
impulso a cultivos de exportaci6n, tradicionalmente financiados 
con recursos de los propios productores y de sus clientes del 
exterior. 

La mayor parte de la actividad asricola de temporal se 
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localiza en los llanos de Apan (al noroeste) y en Huamantla, asI 
como al suroeste de la entidad en el valle de Tlaxcala-Puebla, 
zonas que cuentan con suelos f6rtiles de mediana profundidad. La 
a1ricultura de rie10, por su parte, se desarrolla en la re1i6n 
central del estado formado por llanuras y planicies aptas para 
las la:bores a1ropecuarias. AsI, la producción de cultivos 
forrajeros se realiza, en su mayor parte en 
Cuapiaxtla, Dominio Arenas, Apizaco, Tetla y Tlaxco. 

Huamantla, 

Por otra parte, Tlaxcala aporta el lY. del PIB a1ricola del 
pais, as1 como el 0.81. del producto 1anadero y, en contraste, el 
3. l~ de la producción de alimentos para animales. Examinando la 
evolución sectorial del PIB en la d6cada de los setenta sobresale 
la mayor importancia adquirida por el sector a1ropecuar10, 
silvicultura, caza y pesca. A nivel nacional, la p6rdida de 
importancia del sector primario se inici6 antes que en Tlaxcala. 
Si bien en 19~0 y 1950 este sector aportaba apenas un poco ml.s de 
la quinta parte del PIB nacional, su contribuc16n ha descendido 
hasta lle1ar en 1980 apenas al 81., en tanto que en Tlaxcala se 
mantiene todav1a en un 15.21. en el mismo aAo. 

En suma, tales son los ras1os bls1cos de la estructura 
productiva a1r1cola, en el marco de un desarrollo de la 
estructura productiva 1enera1 de Tlaxcala. Atraso, desi1ualdad Y 

una subord1nac1ón creciente a la industria son sus problemas ~s 

visibles. Pasemos a ver la situaci6n de la industria. 



B. IHDUSTRIALIZACIOH COK POCA GEHERACIOH DE EMPLEOS 
Con la creaci6n de los corredores industriales, a mediados 

de los aAos sesenta, el desarrollo econ6mico de Tlaxcala sufri6 
un cambio muy notal>le. Hasta antes de este reciente proceso de 
industrialización, la entidad contaba con la existencia casi 
anica de la industria textil, muy tradicional y caracterlstica de 
este estado. 

Un estudio reciente de la industria textil en Tlaxcala (1) 
nos ofrece una panorlmica Clo~al de su desarrollo: desde los aaos 
de la 6poca colonial en que coexisten los talleres artesanales de 
or1anización 1remial con los primeros o~aJe• de tipo 
manufacturero y el tral>aJo dom6stico su~ordinado al capital 
comercial; hacia fines del si1lo XIX sur1en las primeras unidades 
propiamente industriales, fundadadas con capital po~lano, que aun 
cuando compiten con las formas de producción tradicionales no 
llecan a destruirlas. Desde entonces se conficura la estructura 
~laica de la industria textil del estado, caracterizada por la 
existencia de una industria dom6stica o de pequeAos talleres 
artesanales de tipo familiar, en los que predom~na el tral>aJo 
manual, mismos que se encuentran s~ordinados a las fl~ricas 

capitalistas, en las que predomina el trabaJo asalariado, el 
empleo de miquinaria y una creciente división y 1ocial1zaci6n del 

(1) Jlf, l. lilll 11. l1dl H rllm: 11 il4r11ti1 111111 H flm1l1. llllict, 1112. ... 41·R. 
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trabajo. 

El que tal estructura se mantuviera con variaciones de poca 
monta, se debe sobre todo a factores como la cercania del 
Distrito Federal 
importantes que 
primera mitad 
considerablemente 

y la ciudad de Puebla, centros econ6micos 
atraJeron la inversi6n industrial durante la 
del si1lo XX y, por tanto, redujeron 

las posibilidades del mercado tlaxcalteca. A 
eso se debe a1re1ar que una buena parte de los propietarios de 
medios de producci6n en Tlaxcala en rea U dad son poblanos (O del 
DUtrito Federal) o, aun cuando sean de Tlaxcala, viven y 

consumen en Puebla, lo cual reduce aun mis el mercado local. 

•en rtuumtm, la austmcia de un mercado local fuerte, el alto 
costo de 1,u materias primas por la neceaidad de importarlas, la 
carencia de un sector de 1ervicio1 y la cercanI• de otra1 1ona1 
tnfl atractiva• para el inver1ioni1ta, han actuado como freno para 
la indu1triali1aci6n d• Tlaxcala. En t965 e1ta entidad tenla uno 
de 101 m11 baJ01 monto1 de capital invertido• en I• indu1tria 
nacional (un total de 263.' milloneaJ y una capitali1aci6n por 
per1ona ocupada de 32,697 contra 67 17t en el paI1, y una 
inverai6n por e1tablecimiento de '35, t'!a contra 703,070. • (1) 

AsI, la estructura productiva de Tlaxcala realmente empieza a 
modificarse, y por cierto bruscamente, hasta la d6cada de los 
sesenta, cuando se inicia la construcci6n de los corredores 
industriales. 

El proceso de industrializaci6n en el estado de Tlaxcala 
parte, primero, de la apremiante necesidad de crear nuevas 
fuentes de trabajo, por la abundancia de mano de obra que no 
encuent'ra empleo en nin111n lado; se1undo, por la necesidad de una 

(IJ lll• t.43 
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polltica econ6mica nacional de descentralizar la industria del 
Valle de M6xico y orientarla hacia otras entidades federativas. 

A mediados de la d6cada de los sesenta, se decreta una Ley 
para el Fomento Industrial que, con el "Plan Tlaxca1a•, se enfoc6 
a la promoci6n y constituci6n de un eJe industrial Panzacola
Huamantla, que se sUJ:>divide en tres corredores: Panzacola
Tlaxcala, Tlaxcala-Ixtacuixtla y Apizaco-Xaloztoc-Huamantla. El 
eJe parte de Panzacola y, desde ahl, atraviesa las localidades de 
Papalotla, Xicohtzinto, Zacatelco, Acuitlapilco, Tlaxcala, 
Chiautempan, Apetatitlln, Apizaco, Xaloztoc, Huamantla y otras 
aleda6as a estas ciudades. Este trazo situe la misma ruta en la 
que, previemente, se ha concentrado la po~laci6n de Tlaxcala. 
Asimismo, ya se loca11z~an ah1 la anti1ua industria textil, la 
actividad artesanal, los principales centros comerciales y 

educativos y, paralelamente al eJe, corrlan ya el ferrocarril, la 
carretera, el 1asoducto -en la d6cada de loa setenta- y las 
lineas de ener11a el6ctrica y de tel6fonos. 

M4s tarde se consider6 la extensi6n de la industrializaci6n 
al norte del Estado: a Calpulalpan y Hanacamilpa, zona cercana a 
ciudad SahatGn y Texcoco; se ha est~lecido t~i6n el llamado 
corredor industrial Malinche que comprende los municipios de 
Teolocholco, Mituel Hidal10 y Jos6 Mar1a Horeloa. 

La actividad textil, si ~ien continGa teniendo una tran 
importancia para la econom1a estatal, ha Visto disminuir su papel 
de principal pilar de la industria tlaxcalteca, como consecuencia 
de la diversificaci6n de la producci6n industrial experimentada 
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en los últimos años. En 1965, las manufacturas textiles aportaron 

el 70:1. del valor de la producción industrial del estado, en tanto 
que para 1970 lo hicieron en un 35%. En este último ailo operaban 
ya en el estado otro tipo de industrias, entre las que destacan 
las de manufacturas de productos alimenticios que aportaban el 
31:1. del valor total de la producci6n del sector, las de 
fabricación de substancias y productos quimicos con el 12:1. y las 
de elaboración de bebidas con el 4:1.. La din.imica del desarrollo 
industrial de Tlaxcala se acelera a partir de 1972, como 
consecuencia de las acciones federales emprendidas para fomentar 
la descentralización industrial y el desarrollo de diversas 
re¡iones del pais, colocando a Tlaxcala como una de las zonas 

prioritarias. 

También se puede afirmar que el sector secundario de 
Tlaxcala mantuvo tasas de crecimiento relativamente bajas hasta 
1960, aumentando li¡eramente en el decenio 1960-1970 en que 
creci6 a raz6n del 5.4:1. anual, para acelerarse si¡nificativamente 
su crecimiento en la década pasada a una tasa promedio del 16. 8:1. 
anual. Gracias a ello, su participación dentro del PIB estatal ha 
pasado del 22.8:1. en 1970 al 44.81. en 1985 (véase Cuadro 5IJ. 

Este sector de la industria se encuentra concentrado en las 
principales ciudades, en ocho municipios: Apizaco, Tlaxcala, 
Chiautempan, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Juan 
Cuamatzi y Tepeyanco, en las que reside el 61:1. de la población 
económicamente activa del sector industrial. 
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Por lo que toca a la asi1nac1ón de cr6dito, sobresale la 
prioridad otor1ada a la industria de transformación, a la cual se 
destinaron la mitad de los fondos prestables otor1ados en la 
entidad entre 1980 y 1984. Por su parte, la industria ener16tica 
recibió la menor cantidad de fondos prestables durante el 
periodo. 

En la presente d6cada el desarrollo industrial del estado 
responde a incentivos que otor1an prioridades a los lllllnicipios de 
Apizaco, Xaloztoc, Tocatlln, Tzompantepec, Huamantla, Cuapiaxtla, 
El carmen y Tetla (Ciudad Industrial X1coht6ncatl), en cuanto a 
empresas establecidas y estrate1ia de desarrollo. Esto es ast, 
porque se encuentra un ramal del 1asoducto de 8 pul1adas de 
dilmetro con una extensión de 45 kilómetros, que da servicio a la 
Ciudad Industrial Xicoht6ncatl y tamb16n porque es paso oblillado 

al PUerto de Veracruz. • 

Industrialización monopolista 
La nueva industria se caracteriza por proceder de capitales 

que no son ori1inarios del estado, sino de otras entidades del 
pats y aun del extranjero. En el Anexo 1 se puede ver la lista 
completa de las empresas, se11~n su giro, ubicación y fecha de 
establecimiento en Tlaxcala. En seguida se destacan las empresas 
que figuran en Tlaxcala dentro de las 500 mis grandes, ast como 

algunos de los 102 grupos mis importantes. 

1 Sr 1n1rctó rl rstnlrciliffll ff •• Cilüfrs i1•1tri1lt1¡ HUI •IHHUI ... rrfiHIÍI fr ••• 1 01111 Hil 
i1•11ri11 H Pitfrll llrtlll '55 i•1tri11 ff lililaH,11. 
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En la década de los sesenta se establecieron empresas como 

ROHH AND HASS,S.A.DE c.v. de la rama quimica, que produce !Amina 

acrilica, suavizantes para tela y a1roquimicos, entre otros¡ 
junto con QUIMICA TREPIC,S.A., forma un 1rupo, que tiene capital 
de ori1en estadounidense en un 99.9Y. la primera y en un 40X la 

se1unda¡ su presencia en las 500 empresas lllls crandes fi1ura de 
1980 a 1984¡ taml:>i6n en esta d6cada se estal>lece la empresa 
TELHAG que figur6 en las 500, para el aAo de 1983 y 1984¡ otra 
empresa fue FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE MEXICO,S.A.DE c.v. 1 que 
desde 1980 hasta 1987 ha figurado como una empresa importante, 
cuyo capital es de oriten estadounidense y que ha ocupado un 
lu1ar entre las doscientas y trescientas empresas mis grandes del 
pais. 

En la d6cada de los setenta, ya ezistlan empresas como 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HACIOHALES,S.A.DE C.V. cuyo capital es 
privado nacional, y ha fiturado entre el lu1ar 400 y 500 de las 
empresas mis grandes del pais en la d6cada de los ochenta¡ otra 
empresa importante es la siderúr1ica ACEROS DE TLAXCALA, S.A. 
(ATLAX) que figuró en los lugares 184 y 156 a mediados de los 
ochenta. 

Por Qltimo, en la d6cada de los ochenta, aparecen empresas 
como CALZADO SANDAJC, S.A.DE c.v., de capital privado nacional, 
asI como TEXEL e INDUSTRIAS POLIFIL que participaron entre los 
lu1ares 200 y 300 de las quinientas mis 1randes, para los aftos de 
1985 a 1987¡ también estln GLICOLES MEXICANOS, S.A. DE C.V. con 
capital estatal (40X) y capital privado nacional (60X), pero 
desde 1985 fue lOOX privado nacional¡ INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 
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CLUB, S. A., 
FIORELO, su 
AHDERSON & 

que produce marcas como CLUB, CHAHBOURCY, FLAMBY Y 
capital es 1oor. extranjero¡ y de las mis importantes 
CLAYTOH, CO. S.A. que produce marcas como PRIMAVERA, 

CHAHTILLY, CAPULLO, PROHTO, API-CAH, entre otras; su importancia 
radica en que por sus ventas ocupa un lu1ar, entre el 30 y 45 de 
198Z a 1987, en las 500 empresas mis 1randes del pals; otra es 
IHDUSTRIAS RESISTOL,S.A.DE c.v. (IRSA) cuyo capital es 60r. de la 
iniciativa privada nacional y un 40r. extranjero¡ entre 1984 y 

1987 ha ocupado lu1ares entre el 17 y el ZZ dentro de las 500 
empresas mis 1randes del pala. Sus marcas son RESISTOL, TAPIZOL, 
VIHI PLASTIC y otras mis (ver cuadros del lE al lZE). 

La estructura industrial, ciertamente, ya no es como lo era 
en la d6cada de los sesenta, cuando predominal:>an empresarios con 
capital po~lano de familias espallolas o &ral:>es, o de pequeftos 
capitales locales tlaxcaltecas. 

Ahora existen poderoslsimos consorcios operando a través de 
una o varias empresas, y que est&n insertos en los tres sectores 
productivos del pala: primario, secundario y terciario. Por 
ejemplo, a fines de los sesenta se esta~leci6 un importante 
consorcio, FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE HEXICO, S. A. DE C. V. , 
que a mediados de los ochenta ocupa entre los 102 1rupos mls 
importantes del pals, el 1u1ar n~mero 84 y cuyo capital es 
principalmente extranjero de ori1en estadounidense. 

En los setenta se estal:>leci6 el GRUPO IHDUSTRIAL DEL FUERTE, 
que para 198& ocup6 el lu1ar 78 y para 1987 el 58 con capital 
privado nacional¡ otro 1rupo muy importante es el GRUPO 
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INDUSTRIAL ALFA, S. A. (GYASA) que en 198& y 1987 ocu6 nada menos 
que el lu1ar primero y se1undo, respectivamente; 1rupo con 
capital privado nacional. 

Por ~lt1mo, para la d6cada de los ochenta, se establecen 
consorcios como TEXEL, s. A. DE c. v. y SUBSIDIARIAS que ocup6 
101 lutares &7 y 82 para 198& y 1987, respectivamente: el GRUPO 
IDESA, s. A. DE c. v. y SOHEX con el lUl&r 57 y 40 tambi6n de 
capital privado nacional y estatal: el 1rupo RBSTLE, y el GRUPO 
DBSC. soc. DE FOHEHTO INDUSTRIAL, s. A. DE c. v. que ocupa 
simplemente el sexto y octavo lu1ar dentro de los 102 1rupos mis 
importantes del pa11; otra empresa importante es la AHDERSON & 
CLAYTOH, co. , que si ~len no forma 1rupo industrial, su 
part1c1pac16n en las e111Pre1as mis importantes de 101 Estados 
un1dos de Am6rica es sifnificativa, pues en las 500 de este pals 
ocup6 el lu1ar 292 para 1987 (ver Cuadro 13B de los 102 1rupos). 

Como se puede apreciar el tipo de capital que participa en 
Tlaxcala es privado nacional, estatal y extranjero 
(norteamericano y europeo). Esto si1nifica -como afirma Hilarla 
Joy- que Tlaxcala s11ue alimentando a una clase capitalista 
"aeneralmente ausente" que se aprovecha de la explotac16n de su 
fuerza de trabajo, y que provoca una fu1a de capitales (1) o 
especular en la Bolsa Hex1eana de Valores (BHV). 
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Industrialización y empleo 
Pese a esta avalancha de capital monopo11sta sobre el 

territorio de Tlaxcala, la creación de empleos, no es como se 
propuso desde sus inicios. 

"entre '966 y '968 1e elt.tblecieron 33 empr111a1, lo que 
represent.t un.t inver1i6n de 260 millone1 de pesos y ocup.1c16n 
f).tra 1,500 jefes de familia. entre 1970 y 1974 se eltablecieron 
84 flbricas, con una inversi6n de 1, 317millones y 3, 817nuevos 
emp1eo1. en 1975, " empres.11 iniciaron operaciones, 9 e1t.tban en 
proceso de construcci6n y 15 habI.tn decidido su establecimiento. 
Y en Julio de 1976 se anunci6 que 900 millone1 de pesos serian 
invertidos en '' empre1as, dando empleo " 4,000 trabajadores." 
( l) 

Con base en tales cifras, de 1966 a 1976 hubo un promedio 
anual de 931 empleos; el desempleo, sin elllbar10, si1ue siendo un 
problema. Hasta 1971, se hablan creado unos 2,000 6 3,0oo 

empleos, pero el mismo aAo se dijo que las necesidades locales 
eran de 50,000 nuevos empleos. 

Han ocurrido varios casos en que las nuevas fibricas, lejos 
de contribuir a aliviar el problema, lo han a1udizado. Los 
aparceros que cedieron sus tierras para que se edificara una 
empresa, a cambio de la promesa que serian los primeros a quienes 
se diera ocupación, no fueron empleados porque, en 1enera1, 
representan una mano de obra no calificada. Y si bien, el flujo 
m11ratorio d1sminuy6 de 1970 a 1980, de 104 mil 511 em11rantes a 
73 mil 367, lo que represent6 un 311., el flujo de inmi1rantes fue 
del 751., de 26 mil 986 en 1970 a 47 mil 346 para 1980 (Ver cuadro 
lFM). Esto si1nifica que la población que lle16 al estado ocup6 
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los puestos mas calificados en empresas con alta compos1c16n 
tecnol61ica, como las petroquimicas, quimicas, metal mecAnica y 
otras similares. 

La falta de informaci6n oficial sobre el desempleo y 

suJ:>empleo en Tlaxcala, hace dificil conocer la situaci6n precisa 
al respecto en la dfcad& de los ochenta. Sin elllbar10, al analizar 
las tendencias de crecimiento de la pobláci6n e111Pleada por parte 
de las empresas que participan en las 500 mls 1randes dentro del 
estado de Tlaxcala, podemos ver que no se caracterizan por el 
aumento sino por la dismuinuci6n. Por eJe111Plo, IHDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS HACIOHALES,S.A.DE c.v.' ocupaba un total de 326 

trabajadores en 1982, en el transcurso de 1987 fue reduciendo su 
planta productiva hasta lle1ar a 295 trabajadores. 

Lo mismo suced16 con ROHH AHD HAAS DE HEXICO, S.A. DE C.V., 
que en 1980 contaba con 28& tral>aJadores y para 1985 tenla 258; 

AHDERSOH & CLAYTOR,CO.,S.A., que a nivel nacional contal>a con una 
plantilla de 4 mil 900 tral>ajadores y en el transcurso a 1967 

lle16 a tener una plantilla de 3 mil 401 e111Pleados. Esto, 
naturalmente que no ha sucedido con todas las empresas pero, como 
se diJo, es la tendencia feneral, en medio de la crisis (ver 
cuadros del lE al 12E). 

Adelllls, esta poblaci6n de trabajadores tlaxcaltecas se 
enfrent6 al proceso de 1ndustrial1zaci6n -desarmada•, como se 
anot6 lineas arriba, por· la falta de cal1ficaci6n. La preparac16n 
1enerada 
creadas, 

en 
no 

parte 
ha 

por las 
impedido 

escuelas tfcnicas 
que el trabaJador 
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principalmente en el ambiente de trabajo. 

Los mismos empresari?S declaran por voz de la CANACIHTRA 
que: 

•(, •• ) se debe vincular la educación de las escuelas del 
l.rea tecnol6gica con la realidad industrial,· ( ... J la educaci6n 
tecnológica se dtba de relacionar lllls con el sector productivo, 
adecuando sus planes y programas de estudio.• (1) 

Sin emJ)ar10, mientras se aumenta el volumen de la 
producci6n, la planta de trabajadores o es disminuida o permanece 
con su plantilla ori1ina1: 

"la captación de producci6n de POLIDCSA es de 20 toneladas, 
en el año de 1984 se pudo cubrir 18 mil 200 tons., lo que 
representó aproximadamente un 90 por ciento, para t985 con la 
optimización del proceso y el equipamiento se espera llegar a 22 
toneladas, 10 que repruentarl un to por ciento mis del programa 
de produce i6n. 

"Reconoció el gerente de la planta que ha sido definitivo 
este desarrollo ( ... J lo que ha representado que sus t 70 
trabajadores se esmeren en sus actividades. Tambiln tienen un 
prorec to de expans i6n para producir to mil toneladas anua I es mis, 
aumentando en un too por ciento la planta; la IInea cuproestireno 
expandible, el cual tiena otras aplicacionu. esto se harl a 
mediano plazo, afirm6. • (2) 

La conclusi6n es muy clara: bajo condiciones de monopolio el 
aumento de la producc16n no si1nifica un aumento de empleos, sino 
un mayor nivel de "esmero" (enti6ndase, explotac16n) de los 
trabajadores. 

En resumen, la reciente industrializaci6n de Tlaxcala no ha 
sido un proceso que beneficie directamente a la poblaci6n local. 

(11 CI Stl H 1lm1l1, 10/11/1!15. f. I 

(Z) CI "' " 11m111, IO/ll/IH5. ,. r 
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Se trata de empresas con un alto nivel de monopolizaci6n, en las 
que abundan los capitales extranjeros portadores de tecnologta 
altamente desarrollada. Por tanto, requiere de poca mano de obra 
y, ademls muy especializada, con lo que automlticamente se 
elimina al 1rueso de la poblaci6n local. La 1ndustrializaci6n 
responde ma.s bien a: 

1. La apremiante necesictad de crear nuevas fuentes de empleo. 
z. La abundancia de mano de obra barata en Tlaxcala. 
3. La necesidad de una pol!tica econ6mica nacional de 
desconcentrar 1a industria del Valle de M6xico, J:>rlndando 
estimulos que preferencien a los empresarios y no a la poblaci6n, 
como se demostr6 1Ineas arriba. 
4. El proceso de monopolizaci6n de la industria. 
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C. IMPACTO DE LA ECOHOMIA EH EL MODO DE VIDA 
La situación antes descrita acerca de los 1raves reza1os en 

la agricultura en Tlaxcala, as! como de los casi nulos beneficios 
que ha tra!do la reciente industrialización, produce efectos 

ne1ativos en el modo de vida de la población tlaxcalteca, 
particularmente en los sectores mayoritarios. Veamos primeramente 
lo que sucede con la población asalariada. 

El cuadro lSH permite observar la relación que suarda el 
aumento de los salarios m!nimos con el comportamiento en el 
salario real de los trabajadores tlaxcaltecas. Lo primero que 

Cuadro 1SH: Salario mínimo real del Edo. de Tlaxcala, 1978 - 1988 

Ado 

1976 
1979 
1960 
1981 
1962 
1963 
1964 
1965 
198& 
1987 
t988u 

Salario m!nimo 
en el edo. de 
Tlaxcala 
(Pesos Diarios) 

74 
69 

115 
160 
292 
421 
660 

1, 015 
2,060 
5,395 
&,670 

Indice de precios 
al consumidor en 
Puebla (ailo base 

1976:100). 

too 

222.6 
419.2 
773.6 

t,257.2 
2,023.2 
4,371.6 

tt,775.9 
17,564.7 ... 

Salario m!nimo real en 
el edo., de Tlaxcala 
(pesos diarios a 
precios de 1976) 

Pfrdida 741. 

71. 61 
69.66 
54.41 
52.50 
50. t 1 
47. 12 
45.81 
37.93 -48.71. 

• Tomando el indicador a partir del mes de diciembre. 
•• Octubre de 1966 
••• Proyectado al mes de diciembre de 1966. 
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llama la atención es el deterioro sufrido en el poder adquisitivo 

del salario que, en el transcurso de sólo 10 aftos, se reduce en 

un 48.7 x. Esto sitnifica que la fuente fundamental de intreso de 
los sectores mayoritarios practicamente se reduce a la mitad de 
lo que representa])a diez aAos atrls. 

Si a lo anterior le aunamos que existen diferencias 
salariales a nivel re1ional y que el estado de Tlaxcala se 
encuentra entre los de mis baJo salario nominal (ver cuadro 
2smn), se entiende mejor la raqu1tica situación del trabajador 
asalariado tlaxcalteca, que se ve oblitado a em11rar a otros 
sitios, se16n se pudo ver detalladamente en el capitulo anterior. 

Si se observa el cuadro 2SHH se puede comprobar que las 
diferencias de un salario a otro son sitnificativas, aunque 
tie.nden a disminuir por las poUttcas de homo101aci6n de salarios 
que el Estado ha impulsado, y que ha estancado el incremento 
salarial de las entidades que ten1an el salario mis alto. Para 

1960 Tlaxcala tenla una diferencia del 30X con respecto a la zona 
mls alta y del 21X con la zona intermedia. En cambio, para 1964 

eran del 2ox con la mis alta y del 12X con la intermedia. Y en 
1968 oscilaba entre el lOY. con la zona intermedia y el 17X con la 

zona mis al ta. 

Si comparamos los salarios m1nimos reales en vez de los 
nominales por zonas salariales, podremos apreciar que en tan sólo 
6 aftos -de 1982 a 1968- Tlaxcala re1istr6 una calda de -42. 3X. En 
la ciudad de GuadalaJara, Jal., en el mismo lapso, la calda fue 
del -46. 7X, en tanto que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
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H6xtco el descenso fue del orden del -39. ex. (ver Cuadro 3 SHH). 

Otro elemento mls que permite apreciar el deterioro salarial 
de los t l axcal tecas, es la informaci6n proporcionada por la 
Comisi6n Nacional de los Salarios Hinimos sobre la poblaci6n 
ase1urada en el IHSS, por zona salarial y estrato de salario en 
el periodo 1983 - 1987. De tal fuente se desprende que, en ese 
periodo, mls de las tres cuartas partes de la poblaci6n ase1urada 
no obtienen n1 dos salarios minimos nominales en promedio. La 
poblaci6n que recibe un salario minimo (estrato baJo) tuvo una 
p6rdida del treinta por ciento, muy similar al descenso de 
quienes reciben entre uno y tres salarios minimos (estrato medio) 
(ver cuadro 4SHH). 

Este deterioro del poder adquisitivo repercute, por 

supuesto, de manera distinta entre los asalariados de Tlaxcala. 
En el capitulo anterior se ha visto que los trabajadores tienen 
varias fuentes de ingreso. 

En Tlaxco se habl6 de dos fuentes de ingreso: la venta de la 
cosecha es la 
complementaria, 
Xaloztoc-Tocatlln 

"principal" y el trabajo asalariado, 
adem.is de la producci6n de autoconswno. 

la principal es el trabajo asalariado en 

la 
En 

la 
industria. En Juan Cuamatzi se combinan el trabajo a1ricola por 
cuenta propia y las manufacturas textiles en talleres familiares. 
AGn en Xicoht6ncatl el salario industrial es insuficiente y se 
debe recurrir a las actividades comerciales en pequefta escala y a 
otras fuentes de ingreso. 

La carencia de información actualizada sobre salarios 
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municipales y locales imposibilitó un análisis mis documentado 

del deterioro de las condiciones de vida que padece cada uno de 
los sectores estudiados. Sin eml>argo, es claro que el tral>ajador 
de la industria tiene un ingreso mis alto y mis constante que el 
que se dedica a las actividades a1rico1as, aunque la tendencia en 
la p6rd1da del poder adquisitivo sea 1eneralizada. 

Porque la p6rdida del poder adquisitivo y el consecuente 
deterioro de las condiciones de Vida no son fenómenos que sólo 
afecten a este estado. Son tendencias que operan en todo el pats 
como resultado de la actual crisis. 

A nivel nacional, la participación de los salarios en el PIB 

se ha reducido visiblemente al pasar de 36Y. en 1981 a 27.7Y. en 
1984. En lo que se refiere a la baja de los saléll"ios reales 
promedio, no existe un cAlculo homogéneo pero la mayorta de los 
analistas coinciden en que en los últimos diez aaos han 
descendido en aproximadamente 60Y.. De acuerdo con el Banco de 
México los salarios reales disminuyeron un 57Y. en el periodo 1981 

- 1985. 

El deterioro del salario real de la población de menores 
ingresos se aprecia también al considerar que, hacia finales de 
1988, el 57Y. del salario mínimo promedio nacional alcanzaba para 
satisfacer los gastos de alimentación de una familia promedio, en 
tanto que para mediados de 1987 aqu61 porcentaje se ha elevado a 
cerca del 80Y.. Así por ejemplo, el costo diario de la canasta 
bAsica de bienes representa alrededor del 80Y. del salario mínimo 
diario, quedando fuera los gastos de vivienda, salud, ropa, 
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escuela y esparcimiento. 

Ello s1gn1fica que el nivel de ingresos de una buena parte 

de la poblac16n sigue cayendo, pues el ritmo inflacionario no 

permite la recuperac16n del poder adquisitivo de sus salarios. El 

continuo deterioro del ingreso nacional y en particular del 

in¡reso salarial de amplias capas de la pohlaci6n, dan cuenta de 

la debilidad de la economía para superar dichos problemas. 

La calda de los salarlos reales ha afectado los niveles de 

vida de vastos sectores de la poblaci6n, lllixime si se considera 

el nivel de desempleo abierto (aproximadamente 4 millones de 

personas, sesún datos de la Secretaría de Hacienda) y que un sran 

sector de los empleados perciba ingresos menores a los minimos . 

• 
Esta breve revisión del impacto que tienen las 

características del aparato productivo en el modo de vida de los 

trabajadores tlaxcaltecas, aunque insuficiente y esquelllitica, 

permite poner en duda los planteamientos oficiales acerca de que, 

en la sociedad actual, la industrialización y el desarrollo 

técnico en general son la vía para elevar los niveles de Vida de 

la población. 

La economía mexicana tiene determinantes y problemas que 

convierten en una utopía, si no en franco engaño, la posibilidad 

de que el pueblo eleve sus condiciones de vida mediante el 

trabajo. lQuó clase de sociedad es esta en la cual las 

necesidades no se pueden resolver por medio de las actividades 
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productivas? lPor qu6 1anan mis quienes especulan y no quienes 
producen? Esto lo veremos en los dos s11u1entes capitulos. 
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CAPITULO III: CONDICIONES DE VIDA EH EL CAPITALISMO DEL 
SUBDESARROLLO 

\ 

A. LA DESIGUALDAD, HORMA BASICA 
La Conatituci6n Mexicana de 1917 otor11a a los trabajadores 

un derecho fundamental para el desarrollo de sus condicione• d~ 

vida que consiste en tener un empleo remunerador. Sin embar10 1 

con este derecho sucede lo mismo que caai con todas las 
disposiciones le1a1es: es vi1ente. pero no se cumple. 

Partimos de que el hombre, como ser social, necesita de 
medios de producci6n para poder producir y reproducirse, y que 

~ajo el capitalismo existe una disociación del productor y sus 
medios de producción, lo que hace enfrentarse, por un lado, al 
capitalista como dueño de dichos medios y, por otro, al 
tr~ajador como dueño unicamente de su fuerza de tra~aJo. 

Como lo explica Alonso Aguilar, (1) el proceso productivo 
se hace descansar en la explotación del o~rero asalariado, lo que 
ahonda y vuelve anta16nica la contradicci6n entre el modo de 
producción y el modo de apropiación de la riqueza. Si ~ien el 
capitalismo convierte los .. medios de producción y el producto 

(ti 111il11 R., 111110. •c11illli1•, •mdt ;,,,,,, r 1e•l1ti61 dt u1i111•. !fiióri1l l1t1tro ¡¡.,., 1914, •· 11. 
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mismo de bienes individuales en bienes sociales, el capitalista 
se apropia de ellos e incluso de la fuerza de trabajo del obrero 
-pese a ser totalmente fruto del esfuerzo de lste-, lo que hace 
sur1ir un profundo anta1onismo entre el modo de producci6n y el 
de apropiaci6n. 

La contradicci6n entre el caricter social de las fuerzas 
productivas y el rt1imen privado de apropiac16n se a1udiza 
notablemente en la fase imperialista y sobre todo en la etapa 
actual del capitalismo monopolista de Estado. El tral>aJo, ahora 
litado a un proceso de acumulaci6n que no admite fronteras 
dentro del sistema, aumenta su productividad y se socializa mis y 
mis, en tanto los medios de producci6n se concentran a su vez 
crecientemente en poder de unos cuantos lilantescos consorcios y 

de a11unos Estados, que se funden entre si y apoyan en forma 
reciproca. Este ea el comportamiento del capitalismo en 1enera1. 

En tanto, las economias capitalistas subdesarrolladas -como 
la nuestra-, no escapan a tales contradicciones. El imperio del 
capital monopolista de Estado a1udiza en ellas la contradicc16n 
entre el modo de producci6n y el modo de apropiaci6n, provocando 
a menudo desequilibrio• aan lllis profundos que aquellos que sufren 
las metr6polis imperialistas, lo que en parte se explica porque 
el desarrollo de las fuerzas productivas es ~s lento, 
accidentado y deai1ua1; porque el capitalismo se consolida en 
aqu6llas economlas cuando no es ya un sistema hist6r1camente 
pro1resivo, sino antisocial y parasitario; porque, en parte a 
consecuencia de ello, la lucha de clases tiende a intensificarse, 
y porque el desempleo y el subempleo son inevitables y 
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constituyen un rasgo fundamental del proceso de acumulación de 

capital, y en particular; de la forma en que 6ste se desenvuelve 
en el capitalismo del ,'subdesarrollo. En efecto, el capital 

monopolizado opera atudizando el desempleo y el subempleo en la 
reaión, y ahondando una serie de desequilibrios e1tructura1es. 
( 1) 

Por eso, si analizamos en una perspectiva histórica es 
indudable que el desarrollo del capitalismo a escala mundial y, 
concretamente, del imperialismo, contribuyeron en forma decisiva 
a establecer y mantener los patrones de división internacional 
del trabajo, que hicieron de nuestras economlas lo que son: 

entidades subordinadas, deformes, desarticuladas y adn 
interiormente desaarradas por haberse desarrollado -o, si se 
prefiere, subdesarrollado-, dentro de un sistema que Siempre les 
privó de las actividades productivas claves que, en cada etapa, 
debieron haber sido el centro motor del desarrollo nacional, y 

que las hizo funcionar conforme exiaencias ajenas y patrones de 
dependencia cambiantes, que nunca pudieron ni podrln ser rotos 
bajo el capitalismo. 

Esto explica la existencia de una mano de obra barata en 
nuestros paises en función de las metrópolis¡ desarrollo regional 
desigual y condicionamiento en el patrón de cultivos y de 

11\ T 11 oe 'el c11it1li• ftl Hbdtmro110 111c1 1t dt11111tlYf 1r1N1I 1i 111i1ic .. 1e: 11 uce lillJrt c11 1111111 
11 iUjOI, l••dt c•iHI ml••lt liHOIH 1 lllifldo fllll•llt ff 111 Clilil flll CHI JICI fflflh H 1t11 •1 1rm. 
( ... 1 11 11 mti41 lillórico, mdici111 cur1m1blt-•1te 11 u1mió1 de 111f1tr111111d1cti111 y 11 fllililiúd dt 
lbllllltl H llflff ., • •IOI HllllH 1 r•m•llm ti tlCtffllt dt ... dt •• ,.'"ti Cllfl 11111 UCil 111 Cildldtl. 
Por lt llllOI 11 r11m de lllNJO mdt 11 ... dt 01111 " ,.,., •¡ diftrlll l li fl 111 CllHlllll •• frtfiCill ''"' 
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producción industrial, lo que implica una transferencia de valor 
para el proceso de acumulación de las economlas metrópolis y 

tambi6n para las subdesarrolladas, en detrimento de las 
condiciones materiales de vida de los pueblos. (2) 

El capitalismo del subdesarrollo al no "desarrollar" una 
industria ni 
desigualdades 
productivos, 

agricultura propia, presenta contrastes y 

en el desarrollo capitalista de estos sectores 
los que se expresan en la existencia de una 

agricultura capitalizada, con maquinaria, rie10 1 insumos creados 
y proporcionados por el Estado, como cr6dito, etc., frente a una 
agricultura mi ni fundi s ta, temporalera y con t6cnicas de 
producción tradicional, -como se acaba de ver en el capitulo dos. 
AsI como, una industria altamente tecnificada, concentrada en 
pocas empresas, con altos grados de composición de capital, 
frente a un conglomerado de empresas medianas y principalmente 
pequeñas, muchas de ellas con t6cnicas de producción artesanal, 
como es el caso de la industria textil en Tlaxcala (recordar el 
municipio de Juan cuamatzi). 

Este contexto es el que marca los contrastes y desigualdades 
en el deterioro de las condiciones materiales de vida. Es decir, 
bajo el capitalismo del subdesarrollo dichas condiciones se 
presentan de manera desigual y polarizadas entre los diferentes 

(21 11 decir, 'H mitro 1111 ti ujo 1iwel '' for11ci61 fe c11illl "1teúct 1 '"ti •11• HI mednte 10 1111it1 1111 
•O• 11111, 11e1 ti Cllillli• úl 11Wtmro110 1eotr1mc111t10111crtciHte111111111¡ 10 QU 10 p114t •1cer 11 
cmerllr 111111r 11rte ú 1111 ti Cllilll 1 -• t1u111, 11 e11it111nact111, el •1t1 ff 11 1tm11i1 1 ti mnt1t1 
4i1111iblt cmiltt n c11 ti 1111111110 4ni1111 r 11 utmtm e 111 re11cim1 ec11M1iC11 i1t1111ci111111 mci1111 o 
dftll UCil el 11t1rior -111 ilttrellbil CIM!Cill, tmológiCI 'filllCitrl· 111e•1 lrHil ff 111 Clllitltn • 
t11Mj1do111 1i111tori11 ¡ 11 11•111 ·1111 '' cmw111-111 flllt mt11ci1l el mHlttt '" NJ• 1tr1 ,.tró1 4f 4i1i1ii1 
HI t11Nj1 11dril, 11t111 ••te i1111tim H 111mt1 NI "''·' (lti4. f.15) 
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sectores de la población urbana y rural. En el capitulo I se 

presentaron estas desi1ualdades, que reflejan de una manera 
realista los planteamientos teóricos anteriormente expuestos. 

La profunda desi1ualdad re1ional predominante en la 
sociedad mexicana, hace que los problemas de la alimentación se 
tornen aún mls 1raves en las re1iones mis atrasadas del pals. 
Ademls, vivimos una de las mis 1raves crisis por la que haya 
pasado la sociedad mexicana por lo que otros problemas sociales 
como lo son los de la habitación, la vivienda, el calzado, la 
educación, la salud y el transporte aparentemente pasaron a un 
lu1ar secundario en el medio rural e incluso también en el 
urbano, pues lo que hoy esta en jue10 en las zonas mis deprimidas 
es el conse1uir al menos comida para sobrevivir. 

Por eso, los desequilibrios re1iona1es caracterlsticos del 
campo mexicano se expresan en extremas y dramlticas desi1ualdades 

de miseria y riqueza. Basta recordar las zonas temporaleraa, 
minifundistas o ejidales del centro y sureste del pais y al mismo 
tiempo las de riego del noroeste o de Tamaulipas. 

Por ejemplo, el estado de Tlaxcala se caracteriza por ser uno 
cuyos ras1os f1s1cos s6lo dan lu1ar a un tipo de a1r1cu1tura de 
subsistencia en el sentido de que es una regi6n temporalera, con 
baja precipitación pluvial, con gran parte de sus suelos 

erosionados, con valles escasos, en la cual el a1ua no ea un 
recurso abundante y en la que en las partes altas se presen~an 

heladas con frecuencia. 

Dicha región puede considerarse como ejemplo de la adaptaci6n 
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de la vida campesina a las condiciones impuestas por el sistema, 

pues la pauperizacion a la que sus campesinos han sido 
arrastrados se debe en 1ran medida a la penetraci6n des11ual del 
capitalismo en las lreas rurales, lo que ha provocado, entre 
otras cosas, el desplazamiento de sus habitantes a zonas lridaa y 

pobres, y a zonas donde acuden temporalmente a vender su fuerza 
de trabajo¡ por lo tanto, el sUbempleo y el desempleo son 
factores permanentes en la relión. Al aer una zona expulsora de 
población, proporciona al medio rural y urbano abundante mano de 
obra que se conforma con salarios baJos. 

Como observamos en el capitulo dos, loa campesinos de esta 
región, en tanto dependen blsicamante de la producción de su 
parcela, cultivan productos de autoconsumo (malz y friJol) que 
garantizan su subsistencia y cuyos excedentes son transferidos a 
la sociedad a precios bajos. Por otra parte, la planta industrial 
existente resulta favorecida con la cercania de los campesinos, 
pues permanentemente cuentan con mano de obra barata, siempre 
dispuesta a trabajar sin prestaciones sociales y temporalmente, y 

si las grandes empresas establecidas en esta re1i6n requieren de 
fuerza de trabajo mls calificada, la importan de los mis frandes 
centros urbanos del pais. 

AsI, el hecho de que Tlaxcala forme parte de esta re1i6n y 

que presente los contrastes expuestos aquI y en los capituloa uno 
y dos, no es fortuito. Esto se debe en 1ran medida al tipo de 
capitalismo que se desarrolla en nuestro pais, -el capitaliamo 
del subdesarrollo- y a los ras1os propios de la etapa actual del 
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capitalismo. 

Por lo tanto, es importante dejar claro que las versiones 

dualistas son insuficientes y burdas, que conciben la sociedad 
mexicana como "dos Mexicos" separados: el "moderno" y 

"tradicional", el "rico y el •pobre•, el •avanzado" y el 
•atrasado", o como la suma de dos formaciones o modos de 
producci6n distintos y aun antatónicos en la que, por complejas y 

multiples razones, no 101ra en definitiva imponerse una a la 
otra. 

Tal concepci6n no permite comprender 
hist6ricas mis profundas del capitalismo del 
concretamente su relación dial6ctica con el 

las limitaciones 
subdesarrollo y 

atraso, con la 
supervivencia de ciertas relaciones precapitalistas y con la 

llamada •mar1inalidad," con un sUbempleo y desempleo crónicos que 
merman la obtención de condiciones de vida di1na y que en 
periodos de crisis como en los que vivimos se agudiza. Por 
eJemplo, un integrante de la Asociación de Abogados al servicio 

del Estado, Rafael Minor Francos, en la Consulta Popular 
convocada en el estado de Tlaxcala por el Lic. Carlos Salinas de 
aortari, planteaba con respecto al empleo que: 

de nuestra poblaci6n total de ffl6s de 630 mil 
llabitantes, aproximad.Jmente 200 mil constituyen nuestra población 
económicamente activa: de la cual 6 mil demandan nuevos empleos, 
5 mil requieren estabili<tad y mejores remuneraciones y mis de 2 
mil capacitaci6n. esta realidad se agudiza dado el alto 
porcentaje de la poblaci6n joven del estado, a/rededor de 78 mil 
500 llabitantes tienen entre 15 y 19 aifos. se considera por otra 
parte, que cerca de 10mi1 personas egresan cada a/Jo del sistema 
educativo para incorporarse al mercado de trabajo, 

"La demanda de empleo que generan aquellos egresados, 
presenta además la exigencia de aprovechar la capacidad 
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productiva con la orientación y especialización que el perfil 
educativo con formó. 

"Para los tlaxcaltecas la lucha por el empleo ha obligado a 
buscar fuentes de trabajo en el mercado laboral del altiplano. 
Hay millones de tlaxcaltecas que viven y trabajan fuera de su 
es ta do, ademis de que según a tgunos el tcu los, 8 mi I personas 
vi ven en e 1 es ta do y trabajan mls a I 1' de sus fronteras, 
ocasionando una migración laboral cotidiana. Como efecto de la 
crisis, el espacio laboral del altiplano se ha reducido y algunos 
ttaxcaltecas retornan en busca de oportunidades. 

• ( ... ) Ademls hay que modernizar ta peque/Ja y mediana 
industria que se ha quedado fuertemente rezagada en sus dise/Jos y 
tecno log!as. ( ••• J en Tlaxca ta en el transcurso de .1987 a pesar 
de la crisis doce empresas reali1aron ampliaciones con una 
inversión de 27 mil 761 millones de pesos runa generación de 647 
empleos, asimismo, el establecimiento de 32 nuevas empresas con 
una inversión de 20 mi I mi 1 Iones de pesos, los cuales generan en 
su etapa constructiva, un mil empleos en promedio, y cuxa puesta 
en operación crearl 2 mil 934 piaras permanentes". cu En total 3 
mil 681 empleos contra una demanda anual de 6 11111 empleos como se 
anotó uneas arriba. · 

Por otra parte, un elemento mis que debe contemplarse en 
este anf.lisis, es el comprender cómo la etapa actual que recorre 
el capitalismo mexicano determina el nivel de las condiciones de 
vida, es decir, cómo se concentran y centralizan loa 
producción en detrimento de un estanc&1111ento y baJa 
adqui si ti vo. 

mec1ios de 
del poc1er 

(t) llPIS 1 CIPIS. tifüfH(llllllfl .... H, '11 "''"· 1act11 11 .... u ........ ,, ...... lliliCI, IMI . ... 11 fll. 
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B. EL PROCESO DE MOHOPOLIZACION 
El .Peso del capital mo.nopolista ha sido muy grande a lo 

lar10 de casi toda la historia del capitalismo mexicano. Incluso 
se puede decir que nació con un alto 1rado de monopolización. 

El capital monopolista extranJero fue el primero en aparecer 
y en cobrar importancia. Y es a partir de los aAos veinte, y 

sobre todo en los treinta, cuando empiezan tambi6n a sur1ir los 
monopolios mexicanos, tanto privados como estatales, y el proceso 
se acelera en los atlos de la se1unda Guerra Mundial. 

En la actualidad, la influencia de este capital es decisiva 
en prlcticamente todas las ramas de la economla. (1) Y no sólo 
eso: en los 61timos 35 a6os el creciente desarrollo industrial, 
el desplazamiento del capital extranjero hacia la industria y el 
comercio, la cada vez mayor intervención del Bstado en la 
economla -que, aunque en la actualidad ha disminuido, si1ue 
siendo decisiva- y la ampliación del mercado interno tanto en 
virtud de la industrialización como de la reforma a1raria y otras 
promovidas fundamentalmente bajo el cardenismo, estimularon la 
acumulaci6n, y por ende la concentraci6n y centralizaci6n del 
capital apareciendo numerosas empresas estatales liladas 
estrechamente al capital privado nacional y extranjero, todo lo 
cual profundizó el desarrollo del capital y lo convirtió primero 
en monopolista y a6os mls tarde en capital monopolista de Estado. 

''l • .... merncil. 11 '" mrrt" tUll ''''" HMIUllllllllll, ti C1filll •111all1ll H 1111• CtlfiCiHI lil -
IC .. , .. te H lliliCI ti lllctll lle ac•llCÍÓI ilt Clfilll ' ti 11 ltlliill ... ,,., .... ' ''"'' 11 mue lid• *' 
sist•.... At•i 111 l. llllll, c.,. .. ftrlllill, Clll i61 ,,.,,,, ~,,., •• ,,, ,,,il•li• IUiCIH, lfit. llHlrt u ... 
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Por esta raz6n h1st6r1ca el capital monopoliata es hoy el 
dominante en nuestro pals. En sus formas lllls desarrolladas no 
act'lía s61o en una sola rama sino en var1as, lo que a menudo hace 
al trav6s de crupos en los que se entrelazan y funden numerosas 
empresas en un s6lo eran consorc10. Recu6rdese, por eJemplo, el 
caso del monopolio cervecero referido en el capitulo I, donde el 
Estado con toda su infraestructura institucional proporciona al 
capital monopolista cervecero, cr6dito al productor de ce~ada, 

insumos, precios de carantla, asesorla t6cnica, o el capitulo II, 
en donde podemos U):)icar los diferentes 1rupos que participan y se 
articulan al interior de la economla tlaxcalteca Junto con la 
nacional, e inclusive extranJera a nivel de loa 1rupos 
financieros IDAS importantes. 

De ahI que la acumulaci6n de capital no solamente encierra 
la activa participaci6n del Estado y su estrecha relac16n con el 
capital privado, sino que serla 1mpos1~le ain esta nueva forma de 
articulaci6n y que, si ~ien queda desde lueco mu.cha producci6n no 
monopolista y aun franjas aisladas de producci6n precap1talista, 
el capital monopolista, y concretamente el capital 1110nopolista 
de Estado, es hoy la expreai6n mis concentrada y a la vez la 
cateeoria que determina las principales contradicciones del 
proceso de acumu1aci6n de capital y por tanto de reproducc16n de 
las relaciones capitalistas. 

La etapa actual del capitalismo mexicano se ha caracterizado 
por aumentar la productividad, la cual descansa cada vez lllls en 
la creciente explotaci6n del tr~aJo, y concretamente en la 



extracción de plusvalía relativa, y cada vez menos en formas 

extensivas de crecimiento que absorban al mayor número de 
trabajadores. 

En otras palabras la composición t6cnica del capital se ha 
elevado, lo que se expresa -aunque no necesariamente en forma 
paralela- en una creciente composición or1lnica del 
sea en un aumento mis rlpido de la parte del valor 

capital, 
destinada 

o 

a 

capital constante, sobre la correspondiente al capital variable. 
De ahí el despido masivo de los trabajadores en la actualidad. 

(1) Por ejemplo, en empresas como cerveceria Moctezuma, entre 
otras. 

Y aunque nuestra economia subdesarrollada se rise 
mismas leyes del proceso de acumulación capitalista en 
por factores históricos el aumento en la composición 

por las 

1eneral, 
técnica y 

orc&nica del capital se produce en escala restrinSida tanto 
económica como 1eo1r&f icamente, quedando pr&eticamente al mar1en 
de dicho incremento amplias ireas en la economia capitalista como 
aquel las en que siguen presentes ciertas relaciones 
precapitalistas. 

En consecuencia el aumento de la composición del capital y 

el progreso técnico en que descansa, acentúan la desigualdad del 
desarrollo y en vez de modernizar a las actividades m.ts 
rezasadas, amplian la brecha entre unas y otras, provocando 

(ti • ... li11tm ll1tlici11ltH11 '"tri, ti itti,. 41f 111r¡1 o ••ili11ti111mt1111111 c.,lfjo. lm •in, madi 
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discontinuidades y aún rupturas dific11es de corre1ir. 

Esto es, las altas tasas de 1anancia y de plusvalia que se 
1eneran en la presente etapa del capitalismo no suponen, por lo 
tanto, altas tasas de acumulación, pues estas se mantienen 
estacionarias y aún tienden a descender, incluso cuando la 
productividad aumenta considerablemente. Bato ea importante pues 
ayuda a entender los marcados contrastes que existen en la 
industria y la aericultura del estado de Tlaxcala. 

Entre los aspectos que contriJouyen a esta baja tasa de 
acumulación, estin: 

t. Distorsiones propiamente estructurales resultantes de 
causas históricas. 

2. La composición del capital existente y el bajo nivel de 
la inversión productiva. 

3. El control que ejercen los monopolios extranjeros en la 
tecno101Ia mis avanzada, su tendencia a no auspiciar innovaciones 
y aún adoptar medidas restrictivas que frenan el desarrollo. 

4. El temor a cualquier cambio politico que los afecte y la 
tendencia a estorbarlos. 

Las bajas tasas de 
contradicción que influye 

acumulación, 
1randemente 

entraAan 
sobre el 

ademis otra 
volumen de 

ocupación y el nivel de los salarios, pues modifica el patrón 
cl&sico y deriva en una nueva ley de población que determina que 
la demanda y la oferta de trabajo se muevan en un marco mis 
desfavorable para el proletariado. En parte porque la mayor 
inversión se destina a procesos que ahorran mano de obra por 
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unidad de capital y porque la sobreoferta de mano de obra barata, 

que el sistema es incapaz de absorber, confi1uran un r61imen de 
salarios que deforma la composición de la demanda y la estructura 
productiva, a1udiza la contradicción entre· la producción y el 
consumo y vuelve mis dificil e inestable la circulación del 
capital. 

El tipo de acumulación que se 1enera entonces en la econom1a 
del sUbdesarrollo deterlllina, por tanto, el volumen de ocupación, 
el desempleo y el nivel de los salarios. TamJ)i6n determina en 
eran medida la división social del trabajo, el monto de la 
distribución del in1reso y el ritmo y las condiciones de 
desarrollo del mercado. 

Si en Tlaxcala aparecen los contrastes entre riqueza y 

miseria, se debe a que el capital monopolista de Estado no rompe 
sino que mis bien expresa, arrastra y reproduce las deformaciones 
estructurales propias del sistema. Y si a~n en los paises 
capitalistas mls avanzanzados y homo16neos no existe un 
capitalismo monopolista de Estado "puro", su dominio en una 
sociedad mis hetero16nea y desi1ua1 como la nuestra coexiste 
inclusive con formas de producción no capitalistas -por eJemplo, 
la actividad textil que se desarrolla en el municipio de Juan 
cuamatzi-, que si bien son ya residuales absorben todavia una 
porción no deleznable de la fuerza de trabajo y limitan en mayor 
medida que en otros paises tanto la modernización de las 
relaciones de producción como el crecimiento y socialización de 
las fuerzas productivas. 
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Por eso, si visualizamos a Tlaxcala como parte de una nación 
y, en un sentido m&s amplio, de todo un sistema capitalista 
incorporado a trav6s de la división internacional del tral:>ajo, 
podremo.s entender por qu6 ese estado vi ve los procesos y cambios 
del sUbdesarrollo capitalista mexicano. Y es que, conforme a las 
tendencias y comportamientos del capitalismo en 1enera1, refleja 
en su contexto económico, polltico y social las particularidades 
del capitalismo del sUbdesarrollo que se cristalizan en la 
estructura productiva a1r1cola, industrial, de comercio y 

servicios, vla pollticas instrumentadas por el Estado, o 
reacomodos de la bur1ues1a local, nacional y extranjera. 

Es importante, por lo tanto, tener claro que el proceso de 
monopolizaci6n en H6xico ha al:>arcado una 1ama de actividades y 

medidas directas e indirectas, tanto en el aspecto de la 
producci6n como en el de la comercia!izaci6n. Al1unas de estas 
acciones, las principales, se encuentran, en: 

l. La f1jaci6n por parte de las empresas estatales y 

paraestatales de precios bajos de productos industriales que 

implica la obtención de p6rdidas o de tasas de ganancias 

inferiores a las obtenidas por el capital privado, y sobre todo a 
las realizadas por los 1rupos monopolistas, que sUbvencionan al 
capital nacional y extranjero. 

2. El establecimiento de contratos de compra de bienes y 

servicios a precios garantizados, como es el caso de los 
de 1arantia de la Conasupo, traducido en salarios 
población a1ricola. 

l&O 

precios 
para la 



circunstancial. El deterioro de las condiciones de vida en la 

población de Tlaxcala no hace sino expresar, con matices 
re1iona1es, un proceso ¡eneralizado en el pala. En este capitulo 
se ha procurado establecer las relaciones de ese deterioro con 
los problemas estructurales b~sicos del capitalismo mexicano: el 
subdesarrollo, la monopolización y, como su expresión mis cruda 
sobre los trabajadores, la desi1ua1 e inJusta distribución de la 
riqueza. Riqueza que, por supuesto, existe y que es 1enerada 
cotidianamente por el pueblo mexicano. Otra cosa es que se 
acapare por una minoria privilegiada de monopolistas "mexicanos" 

y extranJeros. 

Pero aún falta por considerar el aspecto central: la crisis, 

de lo que se ocupa el siguiente capitulo. 
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CAPITULO IV. LA CRISIS 
CONDICIONES 

A. EL CARACTER DE LA CRISIS 

ACTUAL Y 
DE VIDA. 

EL DETERIORO DE LAS 

Antes de explicar cómo y por qué la crisis ha deteriorado 
aún más las condiciones de vida en la región aquI estudiada, 
analizaremos brevemente qué tipo de crisis es la que estamos 
viviendo, y desde dónde se le ubica. 

Un reciente estudio sobre el tema (1) afirma que el sistema 

capitalista atraviesa por una de las más severas crisis de su 
historia, una de cuyas particularidades es la de ser de lar10 
plazo, ya que su inicio lo podemos ubicar a fines de los sesenta, 
con la quiebra del sistema monetario internacional establecido en 
Bretton woods. 

Se trata, en primer 1u1ar, de una cr1s1s estructural del 
sistema capitalista, es decir, de alcance internacional y que no 
se limita a uno o siquiera a varios países capitalistas, sino que 
involucra al conJunto del sistema. De aquí, que hayan sur11do 
nuevas modalidades en el desarrollo de la crisis y en el 
comportamiento de la economia capitalista. Entre ellas podemos 
señalar: 

(11 llllll, Wictor r Artvro 11ir4m. 11 ""' 'irt11ó~ 11ttrm1oul el lrd1¡0. lltaico, 1m. tp. ll. 
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3. La fijación de •topes salariales' o mano de obra barata. 

~. El otorsamiento de subsidios directos, exenciones y 
reducciones fiscales, cuotas arancelarias y otras 
favorables al capital monopolista. 

medidas 

5. El establecimiento de una pol1tica financiera y 

crediticia monopolista, que subvenciona al capital nacional y 
extranjero; isualmente orientada a favorecer a los seementos 
dominantes de 1 capital. 

6. El apoyo directo a actividades económicas estrat68icas 
por parte de la banca estatal mixta. 

En el caso de Tlaxcala no es dificil encontrar las formas en 
que el Estado apoya el desarrollo del capital monopolista. Por 
ejemplo, en un estudio elaborado por un banco privado se decia: 

ne¡ gobierno estatal /)USO en Vigor, en 1965, la LEY PARA EL 
FOlfENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, para u t imular el 
establecimiento de empresas industriales. Este ordenamiento 
legal concedi6 exenciones fiscales hasta por un plazo de veinte 
años, a las industrias nuevas que se establecieron, o a la 
ampliación y perfeccionamiento de las empresas existentes. 

n1gu.Jlmente en el art.Icu/o 20. de dicha Ley, conced.I.J /8 
adquisición de inmuebles destinados a las industrias nuevas o a 
la ampliación de las existentes, exenta del pago de impuesto 
pred 1a1, por un tlrmi no has ta de 25 años. 

nen el art.Iculo 3o. relativo a la constitución de 
socied.Jdes para establecer industrias dentro del territorio 
( ••• J Quedaban exentas tambiln del pago de esos derechos, igual 
que las escrituras de ampl iaci6n de capitales y compra-venta de 
terrenos para las instalaciones de industrias nuevas o .Jmpliación 
de las ya existentes. Y tambiln del impuesto sobre el producto de 
capitales •.. " (l) 

ltl Sial• lllCll .. C•ci1, ,, Ce...,,.,, Clll" " Jlmlll. Cotmih .. lllldiH ICl ... iCOI 1 lttiHlltl, lllliCO, ,.,,,..,, 
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A partir de tal decreto, el estado de Tlaxcala vivió un 
proceso de industrialización en el que el n6mero de 
establecimientos con ese 1iro pas6 de 2 mil 94 en 1965 a 13 mil 
246 para 1985, (l) incrementindose la poJ:>lación económicamente 
activa del 40.96Y. en 1970 al 49.59Y. para 1980. 

Los 
supuesto, 

efectos de tal polltica se hicieron 
las empresas que mejor aprovecharon 

sentir y, por 
tales estímulos 

fueron las monopolistas, tanto nacionales como extranjeras, se1dn 
se destacó en el capitulo II. 

Para 1975, la estructura industrial tenla las si1uientes 
caracteristicas: el &9.4Y. de los establecimientos fueron 
artesanales; el a.ax pequeAas industrias: el l.5Y. medianas y el 
o. 3Y. 1randes (2). Entre estas dltimas destacan empresas 
monopolistas y trasnacionales como la Rohm and Hass, s. A. de c. 
v., Industrias Resistol s. A. de c. v., Industrias Alimenticias 
Racionales, Anderson & Clayton, s. A. de c. v. , entre otras. 

Tampoco el proceso de monopolización se restrin1e a 
Tlaxcala. La creciente influencia de este capital monopolista se 
o~serva cuando se analiza la lista de las 500 empresas mAs 
1randes del pats, la sola comparación del periodo 75-81 arroja 
datos por demls reveladores. La participación de las 500 en el 
PIB Nacional pasó del 41.9Y. en 1975 al 44. lY. en 1981. 

AsI, a lo lar10 de las dltimas d6cadas se ha re1istrado un 

(1) l•i•. •·"· 
111 U11ti1 C1llllllit1 H T111e111. s. P. P. 1• l. 
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surtimiento de nuevas y t111s complejas formas de integración 
monopolista, as! como nuevas formas de entrelazamientos del 
capital monopolista nativo con el extranjero y el capital 
estatal. 

Los secmentos mis complejos del capital asumen la forma de 
conelomerados que operan en las mis distintas ramas y 
actividades. Otros 1rupos menos desarrollados mantienen formas de 
intecración vertical y horizontal, aunque tienden a una cada vez 
mayor diversificación. Por ejemplo, varias empresas extranjeras 
del tipo de las automovilisticas suelen operar autónomamente, y 

en sus paises de or11en forman parte de crupos monopolistas adn 
mls internacionalizados. Otro ejemplo, es en la rama alimentaria, 
la industria trasnacional AHDERSOH & CLAYTOK, que no forma ¡rupo 
o consorcio empresarial sino que opera de manera individual. 

Por Qltimo, se admite con frecuencia que el desarrollo de 
nuestro pals es profundamente desi¡ual y que, en tal virtud, 
eXhibe marcadas diferencias entre re11ones, sectores, actividades 
y niveles de inereso de los diversos estratos y clases sociales. 
Pero en general, los desequilibrios suelen atribuirse a problemas 
ancestrales o a pol1t1cas erróneas se¡uidas en el pasado. 

La propia acción del capital monopolista de Estado 
contribuye a acentuar los desniveles de productividad y 

desarrollo, y a que el pa1s sea un abiCarrado mosaico en donde 
las zonas industriales -principalmente las de la capital de la 
repiíblica- Monterrey y auadalaJara- se aparten cada vez mis de 
las atrasadas, como oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosi, 
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Zacatecas y otras entidades como Tlaxcala, que aunque ha vivido 
un proceso de industrialización reciente, 6ste se encuentra 
subordinado a los arupos monopolistas, que expanden su dominio 
sobre la precaria industria de la entidad y sobre las condiciones 
de vida de la poblaci6n. 

Y si bien se habla continuamente de la necesidad de loarar 
un desarrollo cada vez mis racional, a medida que el capitalismo, 
y en particular el capitalismo monopolista, se afirma como el 
modo de producción dominante en nuestro pats las cosas se vuelven 
mis irracionales. 

Pero el capitalismo, conviene recordar: 
•( ••• ) se mueve• saltos, •ritmos desigual•• 1 en forma 

s /empre contradictoria. Todo lo cua I e11presa e1 funcionamiento de 
ciertas leyes y, upecificamente, el carlcter anlrquico de la 
producción capitalista, una producción dispersa, atomizada entre 
numerosas empresas, y a la vez profundamente social que, a 
travls del mercado, o sea del intercambio mercan ti I y del 
sistema de precios, condiciona la división del trabajo en 
respuesta al móvil de lucro y al propósito de reproducir las 
relaciones capitalistas de explotación. 

•t ... J El que todo se mueva directa o indirectamente en 
respuesta al deseo de obtener, especialmente de parte del capital 
monopolista, la mayor ganancia posible, y no de satisfacer las 
necesidades de la población o a alcanzar otros fines socialmente 
dtiles,• es la causa de que •( ••• )la producción capitalista sea 
an~rquica y de que el desarrollo sea incluso cada vez mis 
desigual y contradictorio. A ello obedece que mientras donde hay 
la perspectiva de altos beneficios se canalicenn hombres y 
recursos materiales y técnicos, y donde no hay tal horizonte 
domine el estancamiento, el atraso y aun quede ociosa la 
capacidad productiva existente( .•• )" (1) 

111 a11il1r 1., '11111et11. ,,,.,., *' c1,illli• llf1icm. Uit. 11nt11 li.,., •· 53. 
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C. POBREZA, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO 
Uno de los aspectos que mejor expresan las desigualdades en 

las condiciones de vida, es la distribución del ingreso entre las 

distintas clases y grupos sociales. Una aproximación a la 
maanitud del problema nos seAala que: 

"fl f5X de /,H familias -las ricas- tJn H6xico concentran la 
mitad dtJI ingreso nacional; y sólo el 5X dtJ las familias -las mAs 
ricas de las ricas- se apropian del 29X (casi un ttJrcioJ del 
to ta/ dtJ nuestra r i Queza ''. (1) 

Esta concentración del ingreso tambi6n expresa la 
monopolización de la economía antes descrita y, como ella misma, 

tambi6n es un proceso cada vez mis acelerado: 

"ConcretamtJnte tJ/ lo suctJde a partir dtJ 1976, ftJclla en QUtJ tJ/ 
aalario minimo rtJal comienza a catJr tJn picada; algo QUtJ no se 
fltJia dtJSdtJ llactJ mue/los aiJoa" (l!tJr gráfica AJ. (2) 

Varios autores coinciden al respecto, por ejemplo, Antonio 
Garcia afirma que: 

"las tendencias observables -en las a/timas d6cadas- parecen 
ind1 car que en la medida en que ha ido acelerándose la 
concentración social del ingreso (en términos tales que el 57. de 
la población ha llegado a controlar una proporción superior al 
40X del ingreso nacional), ha Ido acentuándose tambi6n . la 
proporción de la población activa subemp/eada o absolutamente 
dtJsemp/eada en niveles superiores al 50X y 60X de esa masa 
to ta I ". (3) 

(ti Cutre ff llt1•i11 •rl lrauje, A. c. lllerio lf•i• r "'"'' M1ie1 flflHlltJ, li1ico, 1915 •· i. 

(ZI "iftl, •· tO. 
(JI 51rc[I, A1to1i1. ,,,.,. AJlltil H últiCI llli••· ,, 42. 
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Otro interesante estudio, con base en los resultados de la 
"Encuesta Nacional de In1resos y Oastos de los ho1ares, 1983-

1984", hace notar que el 10Y. de las familias mis ricas del pals 
realizan un ¡asto por un monto similiar a la totalidad de los 
e1resos del &OY. de las familias mis modestas. La 1ran desi1ualdad 
que existe en el pals se manifiesta, entre otras situaciones en 
que el 1asto promedio de las familias mas adineradas es 10 veces 
superior al de las mis pobres. 

El desempleo, los bajos niveles de in1reso y la calda real 
del salario son los factores que explican que el 1rueso de los 
ho1ares mexicanos tenia un bajo nivel de 1asto, mientras que, en 
el otro extremo, el sueldo de un alto ejecutivo sea similar a la 
suma de lo que perciben 40 trabajadores suJetos al salario 
mtnimo. 

La crisis agudiza esta desi1ualdad entre las diversas capas 
de la población, haciendo a las familias pobres mi• pobres y a 
las ricas mls ricas. Si se toma en cuenta a loa dos Gltimoa 
1rupos, es decir cerca de 3 millones de ho1ares, el 20Y. del 
total, es posible establecer que realizan 1astos que si1nifican 
el 45Y. de las ero1aciones totales de las familias mexicanas y 

pricticamente la otra mitad tiene que ser repartida entre el &OY. 
de los hogares mexicanos, o sea casi 12 millones de familias. 

Durante aAos se consideró que HfXiCO tenla una a1uda 
distril:>ución desi1ual del in1reso, pero ahora •e ea ti l le1ando a 
niveles alarmantes. Alrededor de 2. 5 millones de mexicanos estln 
desempleados o sobreviven 1racias a las diferentes formas de 



subempleo, de manera que cerca del 16/. de los hogares no reciben 

n1n1una percepción de manera regular. 

De aproximadamente 20 millones de trabajadores en activo, 

muchos no lle1an a tener ingresos equiparables a los salarios 
mlnimos. En este srupo se encuentran los trabajadores a1r1colas, 
los empleados en algunos servicios o el comercio urbano e incluso 
en algunos talleres y pequedas industrias. 

Por supuesto, son las grandes empresas monopolistas las que 
tienen mayores posibilidades de pasar el salario mlnimo e incluso 
remuneraciones muy superiores. Asl, por ejemplo, en Tlaxcala, las 

grandes industrias como Anderson c1ayton son las que reportan 
meJor cumplimiento en el respeto a esa remuneración, aunque en 
general puede considerarse que el salario medio de los obreros 
mis calificados no excede a 4 veces el mlnimo, o sea alrededor 
del millón de pesos mensuales. 

Por otra parte, si observamos comparativamente los dos 
.11ltimos sexenios, vemos que la perdida del poder adquisitivo del 
salario mínimo en el- sexenio de Jos6 L6pez Portillo fue de 
-29.05Y., en tanto que en el de Miguel de la Madrid alcanzó una 
calda de -40. 55/. en comparación con 1976. 

En contraposición a lo anteriormente expuesto, se puede 
observar que las utilidades que obtienen las 500 empresas mis 
grandes, a11n con la crisis, hay empresas que lejos de tener 
p6rdidas han incrementado sus utilidades, y aunque 6stas han 

disminuido en relación a otros periodos, ( l) han tenido la 
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capacidad de sobrepasar los Indices de inflaci6n, lo cual se 
opera en los principales olilopolios, quienes han 101rado superar 
esta situación y estln incluso por arriba. 

Por ejemplo PEHEX, a pesar de ocupar el primer lu1ar en 
ventas, mostró una disminuci6n del l&. lTY. en su tasa de 
incremento en 198&, en relac16n a 19&5. Por lo 1eneral, esta fue 
la suerte que corrieron las empresas paraestatales, en 1ran 
medida, por la politica de privatizaci6n. Sin elllbar10, en la rama 
automotriz CHRYSLER y aEHERAL HOTORS meJoraron su posici6n en el 
mercado y obtuvieron incrementos en sus ventas, en 1ran parte vla 
exportaciones. 

con respecto al empleo, la aituaci6n mostró retrocesos 
importantes. De las 500 empresas el 44.&Y. reduJo su personal; 
11.2Y. no experimentó cambio al1uno y 44Y. al re1istr6 un 
incremento en este ren116n. 

Llama la atención que casi la mitad de las primeras 100 
empresas que encabezan el listado reduJeron su personal ocupado, 
-seguramente por un incremento en la composici6n or1inica de 
capital- obteniendo en promedio un incremento de a6lo 0.9Y. en su 
personal. En conjunto, las empresas experimentaron una reducción 
1lobal de 36. 3Y. en su personal ocupado. (2) 

• • • 
Ho se trata, entonces, ni de un fen6meno aislado ni de uno 

111 '" rr,mifl, 1111te n H ttll, ,.1 

(ti C1,,11ifl, lltllt lt ff IHJ, f, '1. 
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circunstancial. El deterioro de las condiciones de vida en la 
población de Tlaxcala no hace sino expresar, con matices 

re1ionales, un proceso 1eneralizado en el pats. En este capitulo 
se ha procurado establecer las relaciones de ese deterioro con 
los problemas estructurales bAsicos del capitalismo mexicano: el 
subdesarrollo, la monopolización y, como su expresión ~s cruda 
sobre los trabajadores, la desi1ua1 e injusta distribución de la 
riqueza. Riqueza que, por supuesto, existe y que es 1enerada 
cotidianamente por el pueblo mexicano. Otra cosa es que se 
acapare por una minoria privile1iada de monopolistas "mexicanos" 
y extranjeros. 

Pero aún falta por considerar el aspecto central: la crisis, 

de lo que se ocupa el si1uiente capttulo. 
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CAPITULO IV. LA CRISIS 
CONDICIONES 

ACTUAL Y 
DE VIDA. 

EL DETERIORO DE LAS 

A. EL CARACTER DE LA CRISIS 
Antes de explicar cómo y por qué la crisis 

aún más las condiciones de Vida en la región 
analizaremos brevemente qué tipo de crisis es 
viviendo, y desde dónde se le ubica. 

ha deteriorado 
aqur estudiada, 
la que estamos 

un reciente estudlo sobre el tema (1) afirma que el sistema 

capitalista atraviesa por una de las más severas crisis de su 

historia, una de cuyas particularidades es la de ser de lar10 
plazo, ya que su inicio lo podemos ubicar a fines de los sesenta, 
con la quiebra del sistema monetario internacional establecido en 
Bretton Woods. 

se trata, en primer lusar, de una crisis estructural del 
sistema capitalista, es decir, de alcance internacional y que no 
se limita a uno o siquiera a varios países capitalistas, sino que 
involucra al conjunto del Sistema. De aquí, que hayan sur11do 
nuevas modalidades en el desarrollo de la crisis y en el 
comportamiento de la economra capitalista. Entre ellas podemos 

señalar: 

(ti IUllAI, Yictor 1 Art1ro lircm. 11 mfl líflll6n rtlr111ciot1I fff lrd1¡0. llhito, tm. u. ll. 

190 



"a) una actividad ciclica sin precedente, pues se han 
registrado por lo menos varias crisis de este tipo: las ae t969-
f97f, t973-f975, 1982-1983 y t986-f98?; 

"bJ el surgimiento <Je Ja inflación y el desempleo crónicos, 
que permanecen independientemente <Je la f'ase del ciclo que se 
recorra; es decir, se observa la coexistencia de las fases de 
recuperación y auge con el desempleo masivo y de las fases de 
crisis y recesión con altas tasas de inflación; 

"cJ la p6r<Jida de eficacia de las pol!ticas estatales, asI 
como de las leyes objetivas del capitalismo para darle cierta 
estabilidad a la reproducción del sistema." (1) 

Por ende, se puede decir que vivimos una crisis estructural 
del sistema capitalista en 1enera1. Desde fines de los ailos 
cincuenta, el CHE hal:>Ia 101rado tasas aceptal:>les y 

altas de crecimiento econ6mico¡ sin embarco, desde 
crisis empieza a a1udizarse severamente en 
"desarrollo" pierde impulso y se hace cada vez 
inestable. 

relativamente 
que la actual 

ff¡xico, el 

mls lento e 

A partir de 
1nversi6n privada 

aquI podemos ol>servar que 
se retrae y los capitalistas 

en el pals, la 
destinan l>uena 

parte de sus recursos a fines improductivos y aun envian trandes 
sumas de dinero al exterior. El Estado, tratando de 
contrarrestar la recesión, restrinte el gasto plll>lico, echa mano 
de los expedientes inflacionarios a su alcance, se endeuda dentro 
y sobre todo fuera del pais a un ritmo s1n precedente, todo lo 
cual se traduce en rl.p1dos. aumentos de precios y en crecientes 
desequ111br1os financieros y de balanza de pafos. Esto es, una 
crisis que pasa de crisis en crisis. 

(ti taiftl, •· l4. 
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Los problemas estructurales del aparato productivo han 
tendido a agravarse. La crisis en H6xico se agudiz6 de manera 
particular con la calda de los precios del petr6leo. La 
estrateria de crecer para parar no se puso en marcha, y se 
transform6 en otra de realidad mis cruda: endeudarse para pagar. 

Los resultados mis visibles han sido: calda del producto 
interno bruto en 3.8Y. como promedio anual, inflaci6n del 105Y., 

d6ficit en la balanza comercial.de casi 3 mil millones de dólares 
y 1111.s del 70Y. del rasto Pílblico destinado al pago de la deuda 
externa. 

Pero habria que agregar algo 1111.s, las consecuencias del 
arravamiento de la contradicci6n capitalista fundamental (fuerzas 
productivas socializadas/apropiaci6n privada) van mis allA de las 
crisis económicas ciclicas, pues sus efectos en 
impactan de forma permanente. Es por ello que la 

la estructura 
crisis actual 

abarca todas las instancias y planos de la Vida social. 

Esto es asI por una razón primordial: en la etapa del CHE, 
tanto en las fases de aure como en las depresivas, y siempre con 
el concurso estatal, se refuerza la monopolización de la economia 
y de la sociedad, motor principal del desarrollo del sistema y 

factor decisivo del ahondamiento de dicha contradicción 
fundamental. 

La crisis, por 
capitalismo mexicano 

lo tanto, que se da en el interior del 
ruarda estrecha relación con la crisis 

estructural del sistema capitalista en su conjunto, dada la 
creciente internacionalizac16n de la economia mexicana. Por eso, 
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la crisis continúa mAs allá de una recuperación ciclica que se 

ve entrampada por las limitaciones de un proceso de acumulación 
estructuralmente dependiente. 

En resumen, la crisis no sólo ha significado deformaciones y 

una dependencia cada vez mis profunda, sino visible pérdida de 
impulso del proceso de crecimiento; relativo estancamiento de la 

inversión, fuerte descenso de la 1nversi6n privada, baJos 
coeficientes de utilización de la capacidad existente, lenta 
expansión de la demanda interna y externa y, a consecuencia de 
todo ello, lento crecimiento del nivel de empleo, y de la esfera 
productiva. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Sexto 
Informe de Gobierno, la economia nacional en el sexenio enfrentó 
serios problemas para mantener el ritmo de crecimiento, dando por 
resultado un pr~ctico estancamiento económico en los últimos 
años. 

Si observamos el crecimiento sexenal de la planta productiva 
vemos que la evolución del PIB en tres años fue positiva, pero en 
los tres restantes hubo caidas de hasta -~.2Y. anual. Dificultades 
que no pudo sortear el crecimiento económico. (ver cuadro 1C). 

Estas dificultades para elevar la tasa de crecimiento 
impactaron también el nivel de ingresos por habitante, siendo 
éste uno de los indicadores más afectados por el efecto de la 
crisis. Podemos observar también que el PIB por habitante ha 
sufrido cuatro caidas continuas en los últimos seis años (ver 

Cuadro 1C). 
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Junto al menor crecimiento se ha presentado también un 
des.1rro110 muy desigual de las diferentes ramas del aparato 

pro•:luct1vo; aunque en realidad prácticamente todos los grandes 

agregados de la actividad productiva se ven lesionados: destaca 
el ·:aso del sector industrial (minerra, manufactura, construcción 
y electricidad) que resiente tres cardas -una que llega al 6.9 

por ciento durante el sexenio. El sector de servicios sufre dos 
años recesivos y durante 1987 y 1988 solamente registrará una 
expansión moderada. Prácticamente sólo el sector primario 
(agricultura, eanaderia, caza y pesca) loara un mejor desempeño, 
pues en cuatro años alcanza incrementos en el valor de su 
producción. 

Tlaxcala no es aJena como se ha dicho a la recesión, pero el 
crecimiento observado en sus diferentes sectores es distinto al 
nacional; asr, por ejemplo, de 1980 al año 1985 la participación 
que tuvo la industria en el producto interno bruto (PIB), ubicó a 
esta entidad en el primer luear estatal con el 44.6% del PIB; de 
ahí le siguió el comercio, transportes; en tercero otros 
servicios y en cuarto la agricultura con el 15% del PIB. (Ver 
cuadro 51) 

Si bien subsisten diferencias al interior de cada uno de 
estos grandes sectores, tanto a nivel nacional como estatal, el 
saldo puede considerarse como de un estancamiento generalizado, 

que afecta 
retrocesos 

a muchas actividades particulares 
importantes- y pocas que logran 

crecimientos. (Ver Cuadro 81). 
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Coinciden en este juicio, los analistas del Centro de 

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), quienes aseguran 
que durante el sexenio no hubo crecimiento económico en t6rminos 
reales, al registrarse un decremento promedio del PIB de o. 5 por 
ciento. 

De acuerdo a las cifras del INEGI, para fines del sexenio 
se afirma que los sectores mis afectados por la recesión fueron 
la construcción y la producción agropecuaria, los cuales cayeron 

a tasas de -2. 7 y -0.4 por ciento, respectivamente. Esto sucedió 
tambi6n en Tlaxcala, pues en 1985 el sector agropecuario y 

construcción ocupaban el cuarto y quinto lugar en su contribución 
al PIB (ver cuadro 6I). 

El producto interno bruto nacional, registró en el segundo 
trimestre de 1988 su tasa de crecimiento mis baJa desde junio de 
1987, lo que significa el inicio formal de una nueva etapa de 
recesión económica en el pais. 

El sector a¡ricola, presentó una de las caidas mAs severas 
de los últimos años, al sumarse a los efectos de la recesión, los 
problemas como la sequia y las inundaciones que se han producido 
en diferentes regiones del pais, a lo que se agrega el efecto 
pernicioso que produce el rezago de los precios de garantia y la 
tardanza para f iJar las nuevas cotizaciones. 

Por carecer de información a nivel estatal para esta década, 
sobre la relación inversi6n/PIB, tomaremos el análisis a nivel 
nacional para tener una idea del comportamiento que ha tenido la 
planta productiva del país y la de Tlaxcala que no escapa, sino 
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contribuye también. 

Durante los años del mandato de De la Madrid tambi6n estuvo 
presente la incapacidad para canalizar los recursos a fin de 
expandir el aparato productivo y, por ello, la tasa de inversión 

resistr6 caldas continuas. 

Por ejemplo, la relación inversión/PIB, para el afio 1983 era 
de 27.7 por ciento, mientras que para 1988 iue de 15. 5 por ciento 
-sesün las estimaciones iniciales-, lo que constituye una p!rdida 
de 12.2 puntos porcentuales en sólo seis aftos. Aún mis, el nivel 
;ü)soluto de inversión estimada para 1988 -735 mil millones de 
pesos de 1980- es apenas el 57. 3 por ciento de lo que se destinó 
en 1983, primer afio de esta administración. 

La calda ~s severa es en la inversión püblica, que pasa del 
10. 1 por ciento del PIB a el 5. 1 por ciento entre 1983 y 1988, y 

la inversión privada se contrae de una manera mis moderada. 

El saldo en materia de inversión sieniiica una reducción 
absoluta de la planta productiva nacional, no sólo por el cierre 
de empresas, sino porque con tan bajas tasas de inversión es muy 
diiicil hacer frente a las necesidades de reposición del equipo y 

la maquinaria desgastada. 

En la reducción de los recursos de inversión, el renglón que 
más daño sufrió fue el de creación de infraestructura: representó 
el 5. 5 por ciento del PIB en 1962 y en 1964 apenas llegó a 2Y., lo 
cual ha derivado en "cuellos de botella" para el 
desarrollo industrial y productivo. 
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Entre los sectores más afectados por la caída de la 

inversión pública durante los últimos seis años se encuentran el 

energético, industrial, rural, pesquero, e incluso el social. Por 

su participación, el sector rural pasó de 14. 9 por ciento del 

gasto en inversión el sexenio anterior, a sólo el 8. 5 por ciento 

en la actual administración, lo que significó una caída en 

términos reales de 60. 2 por ciento, una de las lll!is elevadas 

después de la del sector pesquero, que fue del 68. 3 por ciento. 

Las obras en el campo que se vieron más afectadas por la 

contracción del gasto en inversión fueron las de infraestructura 

hi<lráulica que de acuerdo con algunas investigaciones han sufrido 

un fuerte retraso en los últimos años, la inversión pública en 

irrigación registró una reducción global del 54. 'l. por ciento 

entre 1983 y 1988, con respecto al sexenio anterior. 

Por lo que se refiere al sector energético, éste pasó del 

40. 6 por ciento al 35. 5 por ciento respecto a la inversión 

pública total, lo que en términos reales significó una caída del 

38. 9 por ciento, una de las más fuertes si consideramos que esta 

actividad tiene el mayor peso del gasto en inversión pública. 

La inversión en el sector industrial registró una caída de 

33. q. por ciento, en tanto que el sector social, contra las 

declaraciones oficiales, ha registrado una caída del 11. 1 por 

ciento. 

Los únicos sectores que registraron incrementos en inversión 

fueron el de comunicaciones y transportes, así como el de 

turismo; el primero debido a la extensión de la red de carreteras 
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que se realizó en el sexenio, como parte de la política de 

estimular actividades que absorbieran una fuerte cantidad de mano 

de obra; por lo que se refiere al segundo, el comportamiento de 

la inversión estuvo condicionada por el interés de las 

autoridades por estimular la actividad turística, 

sea de paso, su participación respecto al monto 

inversión pública es apenas del uno por ciento. 

aunque di cho 

total de la 

En resumen, la inversión total disminuyó dristicamente en 

los últimos seis años: del 21 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB) en 1982, pasó a sólo el 5 por ciento en 1988, 

mientras que el desempleo aumentó y la llamada "economía 

subterrinea" proliferó en los diversos sectores de la población; 

( 1) 

111 CI fi1mir10, e dr se1ti!llOre de me, •· 52 
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B. LA CRISIS APENAS DEJA PARA COMER 
El contexto de estancamiento económico en los últimos años, 

as! como una disminución en la inversión del pais, han 

repercutido de manera directa sobre las condiciones materiales de 
vida, no sólo de la población tlaxcalteca, sino de la población 
mexicana en su conjunto. 

De esta situación el gobierno federal estuvo consciente, y 

asI lo hizo ver en cada uno de sus informes de gobierno; sin 
em!>argo, las medidas tomadas para "sanear esta economia" 
descansaron en una lucha antinflacionaria basada en el sacrificio 
salarial. 

Los resultados difieren mucho de lo que se proponta lo¡rar 
el Plan Nacional de Desarrollo: combatir el rezago social y la 
pobreza¡ elevar la teneración de empleos; mejorar gradualmente el 
poder adquiSiti VO del salario¡ atacar las causas de deserci6n y 

reprobación escolar, y avanzar hacia la educación de diez grados 
para todos los mexicanos¡ mejorar el nivel de salud, garantizando 

un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes; en fin, 
se planteó "mejorar el bienestar de la poblacc1ón y el nivel de 
vida de los mexicanos". Sin embar10 1 los resultados son muy 
diferentes de los propósitos. 

La afectación en el nivel de vida de los mexicanos parte de 
la depresión salarial, que fue uno de los pilares blsicos de la 
politica económica. se programó bajo el supuesto de que el 
·castigo a los salarios fomentaba el descenso de la demanda de 
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mercancias y con ello se aligeraba la oferta. Se supuso que el 

efecto serla la presión hacia abajo de los precios, y por ende, 

el triunfo sobre la inflación. HAs bien, esa medida repercutió 
directamente en el nivel de vida de la población, puesto que se 
modificó el presupuesto familiar con obJeto de cubrir la 
alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el vestido, el 
transporte y la recreación. 

En la Consulta Popular hecha en 1982 por Hi1ue1 de la 
Madrid, se planteba: 

" ..• con respecto a la vivienda que tanto en el #.rea urbana 
como rural, existen 103 mil familias, de las cuales 88 mil 
cuentan con vivienaa propia o a/qui /aaa. Esto nos indica un al to 
grado <Je hacinamiento <Je familias por vivienda, existiendo un 
<1lficit a la fecha (1982) de 15 mil viviendas. Si consideramos 
que en el a~o 1981 anicamente se construyeron 326 viviendas 
nuevas y 790 pies de casa, el alficit es dram#.tico, ya que por lo 
menos deberl.n construirse mi I 500 viviendas anualmente <Jurante 10 
a~os". (1) 

Tales problemas se mencionan tambi6n en la Consulta Popular 
realizada en 1988 por Carlos Salinas de Gortari, en donde se 
planteó que: 

"Persisten, sin embargo, vieJOS problemas en la producción 
rural y reragos en la nutrición, y a ello se han sumaao tambión 
las dificultaaes que han traiao el propio crecimiento del estado: 
hay carencia de viviendas y hay problemas en la dotación de 
servicios, sobre todo en lo relativo a drenaje y a la 
infraestructura urbana." (2) 

Los in1resos de los asalariados resintieron con especial 
fuerza el desbordamiento de los precios y si bien en la última 

(ti ,,.,,,,, '''''"· 111m11. llPIS. llixict, tm. p. 35 

1z1 liillff• C11111111, 11ne111. 1ms, cms. lixict, 1911, •· to. 
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fase del Pacto de Solidaridad Económica se inició el proceso de 

"deflación" en la economia, durante el sexenio los salarios 

reales registraron una calda de 52. 3 por ciento. Pero los 

asalariados no sólo enfrentaron un gradual increm,~nto de los 

precios, sino tambi6n se vieron afectados por los graduales 

ajustes en el gasto del sector público, sobre todo porque el 

¡asto social experimentó una disminución del 40 por ciento, en 

t6rminos reales, durante el periodo. 

Los rubros constitutivos del bienestar social resultaron 

seriamente afectados, pues tan sólo las erogaciones del sector 

público en educación experimentaron una dristica calda real de 61 

por ciento, en tanto que la disminución del gasto en salud se 

colocó en 52 por c·iento menor aproximadamente. Por otra parte, el 

¡asto en trabajo y previsión social experimentó una caida real de 

20 por ciento, en el sexenio que abordamos. (ver cuadro 4C) 

se sabe que aproximadamente el 40 por ciento de la población 

es menor de 15 años, y que es en los hogares rnls pobres donde hay 

mayor número de niños y mujeres en edad f6rtil, lo que aunado a 

las condiciones de deterioro del salario y del desempleo, 

tratados en capítulos anteriores hace que sea verosímil el 

cAlculo de entre un 30 y 70 por ciento de niños, equivalente a 

casi 3 y 7 millones, padecen algún grado de desnutrición. En 

consecuencia, podemos inferir que la actual coyuntura económica 

del país agrava, el estado de la mala nutrición de los grupos Y 
regiones rnls pauperizados del país. 

Por ejemplo, en Tlaxcala, en la consulta Popular hecha por 
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el Lic. Salinas de Gortari, se exponia que angustiaba tener un 24 

por ciento de desnutrición aguda. 

"Por eso nos preocupa que f6 municipios 
conforman la entidad, est6n clasificados 
alimentarios, Jo que significa el 36 por 
entidad." (11 

Algunas enfermedades como la diarrea, 

de Jos 
como 

ciento 

44 que 
críticos 

de la 

las infecciones 
respiratorias, las 
vacunación, se 

enfermedades que se 
asocian directamente 

pueden 
para 

prevenir 

agudizar 

por 
las 

consecuencias de la desnutrición y las defunciones; por éstas 
causas son de alrededor del 75 por ciento de las muertes en 
menores de 5 años. 

En Tlaxcala las muertes mis comunes por enfermedades son las 
siguientes: las del aparato respiratorio est4n en primer término, 
con una cuarta parte de población; y muy por encima de las que se 

dan a nivel nacional (13.7X). En segundo término, estar!an las 
infecciosas y parasitarias que ligeramente est4n por arriba del 
promedio nacional 14. 7X contra 13.8X, respectivamente; en tercer 
lugar, estAn las afecciones originadas en el periodo perinatal 
que sobrepasan al promedio nacional; en cuarto lugar, las del 
aparato digestivo con una tasa de 8. 1X para Tlaxcala y 7. 1X a 
nivel nacional; y por último, las anoma!Ias congénitas 2.2x 

contra 1. 5X (ve cuadro !5). 

(ti to1111m Silctri, Slllldor 'Política ali•1t11i1, 11la1to rttiml 1sobrmii11ciml' DIAlffOS CSTATAlCS. 1ms, mes 
1Nric1, t!H; •· 15 
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CUADRO 15 DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES QUE ESTAN POR 
DEL PROMEDIO HACIOHAL EH TLAXCALA: 

ARRIBA! 

l. 

2. 

3. 

4. 

Del aparato respiratorio 
Infecciosas y parasitarias 
Afecciones originadas en el 
periodo perinatal 
Del aparato di1est1vo 

5. Anoma1Ias con16nitas 
ANUARIO ESTADISTICO, 1983. 

Tlaxcala 
25. 8i( 

14. 7i: 

8. 2'1. 

8. 1 Y. 

2. 2Y. 

Hac1ona1 
13. 7'1. 

13. 8i( 

6. l Y. 

7. l'/. 

1. 5Y. 

Lo anterior s1tnif1ca que de las 147 mil muertes de niños 
que se produjeron durante 1986, se pudieron evitar 110,250, si se 
atendieran con el cuidado y la importancia requerida los 
problemas de salud y lo• servicios m6dicos que se le ~rindan a la 

IHVERSIOH GUBERNAMENTAL EH EL SECTOR SALUD EH RELACIOH AL 
PIB 1981-1986 

PERIODO 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

PORCENTAJE DEL PIB 
3.6 

3. 5 

3.0 

2. 8 

2. 8 

2.4 

población de escasos recursos económicos, lo cual depende de la 
inversión estatal en el sector salud. 

Tanto en la Consulta Popular hecha por M11ue1 de la Madrid, 
como por Carlos Salinas, se planteaba que: 

203 

. 



"( .•• J tenemos edificios para prestar los minimos se salud 
en el primer nivel de atención, pero la triste realidad, señor 
candidato, es que muchos de ellos son inoperanttH por encontrarse 
vac.Ios, sin mobiliario, equipo, medicamentos y, lo que es peor, 
sin m6dicos; y los que cuentan con estos recursos, adolecen de 
presupuesto para su optuaci6n y mantenimiento eficiente." (1) 

Las siguientes son palabras de Carlos Salinas en la Consulta 
Popular: 

"Uti I icemos con mayor efectividad las instalaciones m6dicas 
para elevar I• calidad de los servicios de St11ud. Es inaceptable 
que las grandes inversiones rea liradas en infraes tructur• es t6n 
subutiliradas, y que los usuarios reciban una mala atención por 
la carencia de medicamentos y en ocasiones por la propia actitud 
de los que tienen obligt1Ci6n de dar ese servicio." (2) 

Existe potencialmente una demanda de 10 mil 705 personas 
anualmente por atender. (ver cuadro ec.v. ¡ Sin embarao, la 
participaci6n del aasto público en salud y aeauridad social, en 
relaci6n al PIB, leJos de incrementarse ha disminuido. 

Por otra parte, la baja del poder adquisitivo ha motivado 
toda una reestructuraci6n del consumo de alimentos. Los h4bitos 
de selecci6n y compra de alimentos cambiaron. La imposibilidad de 

adquirir. alimentos de alto contenido nutricional, ha orillado a 
una dieta integrada por productos de escaso o nulo valor 
nutritivo. Un balance del Instituto Nacional del Consumidor 
(IHCO) sobre la alimentación de los mexicanos la reconoce como 
negativa. 

Por su parte, el IHCO ha levantado encuestas sobre el 
deterioro de la alimentaci6n. Una de ellas, levantada entre Junio 

(ti '"""' '''''"· 1111c111. 1ms. llhico, tm. •· zt. 
(!) lifüJH Clllllltl. tllml1. llPIS. CIPIS. M1ict, ttll, •. to. 
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de 1985 y 1987, destaca que el renglón más afectado por esa 

reducción del ingreso de las familias, es el alimentario. En 

junio de 1985, en todos los estratos económicos de entre 2. 5 y 

3.5 salarios mlnimos, se destinaba entre el 40 y 67 por ciento a 
la compra de comida. En febrero de 1987, ese promedio bajó a un 
nivel de entre 34 y 51 por ciento. 

El IHCO explica por qu6 se tiende a comprar productos menos 
caros para poder cubrir otros rubros del gasto, como la vivienda, 
el transporte y la salud. 

El deterioro alimenticio se destaca por la sustitución de 
productos de origen animal con protelnas de elevada calidad 
nutricional, por productos de ori1en ve1etal. De un paquete de 39 

productos, los de ori1en animal perdieron su lugar en la dieta de 
los mexicanos al reducirse su gasto entre el 50 y 78 por ciento. 
Para compensar esa calda se elevó el consumo de alimentos como la 
tortilla, pan blanco, friJol, pasta para sopa y algunas frutas y 

verduras, elevándose la participación de estos nutrientes entre 
el 50 y 60 por ciento. 

Debido a esos cambios, ahora se debe ubicar en el grupo de 
los desnutridos a los miembros de las familias que perciben hasta 
3. 5 sa.larios minimos, es decir, más del 90 por ciento de la 
población forma parte ya de los potenciales desnutridos. 

Nuestro pals se enfrenta al futuro con una grave situación: 
de t. 5 millones de niños que nacen anualmente, 100 mil mueren en 
el primer año de Vida y 750 mil crecen con defectos fisicos y 

mentales ocasionados por mala alimentación, agravada cada vez más 
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por la crisis. 

Tales son alsunos de los más visibles efectos de la crisis 
sobre las condiciones materiales de existencia del pueblo 
mexicano. Lo hasta aquI resedado fundamenta un hecho innegable: 
nunca como ahora una crisis habla tenido efectos tan 
perjudiciales en los sectores mayoritarios de la pot>lación. Y lo 
mis grave es apreciar que las tendencias aquI apuntadas tienden a 
profundizarse, pues no se avisora ni siquiera a lar10 plazo una 
salida al creciente deterioro de la calidad y la cantidad de Vida 
de los mexicanos. 

206 



COHCLUSIOHES 

Tlaxcala en cuanto a su actividad productiva no es el m1Smo 

de hace dos o tres décadas,, pues de ser eminentemente a1r1co1a, 

pasa a ser industrial. 

Sin eml:lar10, el hecho de que se hayan 1enerado fuentes de 

empleo, servicios y v1as de comunicaci6n, no Silnifica que sean 

de l:leneficio para toda la poblaci6n. 

Ht.s l:lien, los cambios que ha tra1do la industria11zaci6n han 

acent.uado las desi1ualdades1 polarizando el in1reso de quienes 

son mano de ol:lra calificada -pocos-, con quienes no lo aon -la 

mayor la. 

Adem&s, li ol:lservamos est.e in1reso de una re1i6n a otra, as1 

como de una rama productiva a otra, es claro que entre re11ones 

a1rtcolas e industriales, se marcan . desi¡ualdades enormes, 

reflejo no s6lo del comportamiento de dichos sectores en la 

econom1a estatal, sino también nacional. El sector que ha crecido 

mis es el terciario, socorrido por quienes no obtienen una fuente 

de empleo para sobrevivir -comportamiento que se manifiesta a 

nivel nacional-, producto de la hipertrofia de las actividades 

improductivas y parasitarias del capita111mo mexicano. 

El cambio en el perfil productivo del eatado no lleva 
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necesar1amente a concluir que la industrializac16n resolverli la 

mueria de un pue))lo que, por siclos, ha padecido ham:bres. 

Esta industrial1zaci6n analizada en su comportamiento 

cap1tal1sta, nos expone y refleja el proceso de monopol1zac16n en 

el que el capital se encarza con el Estado como apoyo fundamental 

para su expansi6n. En un "desarrollo" promovido por el capital 

tanto nacional como extranjero. 

Efectivamente, la estructura industrial tlaxcalteca no es la 

misma que en los aAos sesenta. Ademl.s de ha:berse diversificado, 

sirve de :base a una clase :bur1ueaa fuerte que, •1 ))1en nunca ha 

sido nativa, ahora ni siquiera puede decirse que sus ml.s 

importantes sectores sean al menos mexicanos. 

La actividad acr.tcola, por su parte, se desenvuelve en una 

profunda crisis que, desde los sesenta, ha cam:biado radicalmente 

su papel de ser :base alimenticia para convertirse crecientemente 

en a1ro1ndustrias, proporcionando el producto ml.s barato que se 

o:bten1a en el mercado. 

a) Por lo barato de la mano de o:bra rural. 

:bl Por no participar en el costo de la producc16n, es decir, en 

no solventar castos para el producto a transformar. 

c) Por esta:blecer contratos de cal1dild que le l>rindiln el tipo de 

productos que necesitan. 

d) Por lil f1Jaci6n de los precios de Cilrant1a que, como se 

o:bserv6, no cu))ren ni los coitos de producc16n. 
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e) Por no brindar, se¡¡:uridad social a quien le trabaja, por la 

creencia de que el trabajador agr1cola en su concepci6n de 

campesino, 

cuando éstos 

se siente 

s6lo le 

reales ya no. 

d uefto de los medios de 

pertenecen formalmente, pero 

producci6n, 

en términos 

Esta actividad a1r1cola, · también ha servido, para mantener 

una mano de obra · l:>arata, que anclada a su parcela cubre parte de 

1u reproducc16n, lo que al capital asrlcola e industrial le 

reduce costos y riessos, no s6lo por lo bajo del salario m1n1mo y 

la pérdida del poder adquisitivo en ésta década, sino también 

porque no pa1a se1urid.ad social. 

Partiendo d.e que la llamad.a "economla subterrl.nea" no es 

privativa de la década de los ochenta, en el capitalismo del 

subdesarrollo mexicano, consideramos que a1ln asl es muy 

importante la claridad. que debemos tener, sobre todo a Qltimas 

fechas, con respecto a dicha econom1a, dado que la crisis 

estructural se ha agudizado como se demostr6, y esto ha 

repercutido a tal srado que hoy es coman ver por las calles a 

miles de vendedores, que pasan ya no por los surcos de tierra que 

antat.o cultivaban, sino por filas y filas de autom6v1les que 

existen en las urbes. 

De aqu1" que sea en el sector de servicios y comercio, donde 

la poblaci6n t.laxcalteca y, en general la nacional, se incorpore 

a la llamada econom1a subterr~nea, lo que le permite a la 

poblaci6n -en completo desamparo social-, un in¡reso que 

pareciera muy redituable, pero que en realidad no contempla la 
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ae1uridad social, no ea un empleo permanente, ni le puede 

permitir otras prestaciones como salud, vivienda y otras a las 

que todo trabajador uene derecho por Ley. 

&:l Upo de sociedad en la que vive la poblaci6n tlaxcalteca 

ea una cuyo ré1imen de producci6n aoeial •• capital11ta y cuya 

formaci6n aocioecon6mica ea aubdeaarrollada, como se expuso en 

lo• capttulos I, II Y III. Como apreciamos en el capitulo I esta 

formaci6n socioecon6mica se ve refleJada en cada uno de los 

municipios que tomamoa, pues encontramoa contrastes tanto en la 

a1ricultura como en la industria, con formas de producci6n 

artesanales hasta de alta tecnificaci6n. 

&:ata utuaci6n no ea nueva, ni mucho menoa, se ha ido 

conformando a través de la hiatoria y •e ha hecho evidente a 

mediados del siclo XIX "en el marco de un rlpido desarrollo 

capitalista, de 1nte1rac16n definitiva del mercado mundial y bajo 

los auspicios de la reforma liberal el lar10 proceso de 

desarrollo del capital comercial culmina en un nuevo sistema 

social: en una economla deformada y dependiente, distinta del 

capitalismo tradicional o cl&s1co pero indudablemente 

capitalista", que vivimos no s6lo en nuestro pala sino también en 

Amer1ca Latina y los llamados paises del tercer mundo del otro 

continente, 

También encontramos en el capitulo I no sólo el 
condicionamiento a la que es obli1ado el campesino, sino todo un 

mecan11mo de e:ii:plotac16n donde la producci6n se concentra y 

centraliza cada vez mas en poderosos 1rupo1 que ae e:ii:panden en 
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Tlaxcala y todo el pa1s, en donde el · Estado ha facilitado su 

expansi6n no s6lo al decretar leyes de fomento indistrial, sino 

de toda una infraestructura que como se expuso en el capitulo II 

va desde actividades productivas hasta crédito y servicios. 

Sin embar¡o, ser1a insuficiente 

anal.i.zar las formas de actividad 

quedarnos aqu1 al no 

vital de la poblaci.6n 

tlaxcalteca en el marco de la crisis estructural del capitalismo, 

que se abord6 en el capitulo IV, y que como ae ha visto han 

llegado a un deterioro tal que como se demostr6m ademl.s de ser 

una de las manos de obra mts barata del pa1s, tener una perdida 

del poder adquisitivo mayor que el de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZHCH) y Guadalajara, no alcanzarle ni tres 

hectlreas cultivadas de ma1z, cebada, tri¡o o frijol para obtener 

un salario m1nimo. 

Es una poblac16n que para so:brev1v1r no s6lo emigra en busca 

de empleo, 11no que al no encontrarlo ha tenido que esforzarse 

mls en sus cansadas tierras y buscar la participación de toda la 

familia en diferentes actividades que desde lue¡o no son las 

productivas sino la de comercio y servicios para obtener apenas 

un 1n¡eso. 

Esto ha modificado su dieta alimenticia, apareciendo las 

sopas de pasta como "el ali.mento fuerte". Una salud que no sólo 

es precaria en la localidad donde ellos habitan, sino también en 

su centro de trabaJo. Una educac16n que no se puede financiar a 

nivel bl.si.co para toda la poblac16n Tlaxcalteca. Una v1v1enda a 

la que no se le puede hacer. me Joras, y que se construye no con 
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una 1dea plan1ficada aobre laa necH14&dH para h&l:>it.arla, .uno 
de acuerdo a loa eacaaoa recuraoa econ6micoa con que cuentan: :un 
cuarto por aqul r otro por aua•, Junto con loa animaiea de 
corral, ademl• el no contar con drenaJ• a1udiza lo• prol:>lemas de 
salud que de por •i aon 1ravea. 

En cuanto a la recreac16n fata como •• expuao, ai :bien se 
manlf1Hta contradictoria•ente con 1randH 1aatoa en una ipoca 
del aAo cuando •• la fiHta 4•1 Santo Patrono del pueblo, no H 
para todo• loa municipio• de la entidad, aino a6lo para loa que 

tienen antecedentH indl1enaa r que •• encuentran en la• faldas 
de la Halintzin. 

Con iato no puede decir•• tampoco que el tiempo que se le 
dedica a la recreaci6n, ••a una actividad permanente en la vida 
cotidiana de la poblac16n. Sl n1lmero de vece• que hay espacios 

para loa fHteJo• clvico relifioaoa van de doa a tr•• al aAo. 

Lo coman en i•toa ••et.orea de la pol:>l&c16n H que la crisis 
lea afecta no s61o a elloa, aino a toda la poblae16n en su 
conJunto, la cr1sia la aobreviven de diver••• formas, pues como 
lo vimos en el eaplt.ulo I. llo H 11ual c6mo aortea la ertsis el 
campHino de Tlaxco, al arteaano de .Juan cuamatzi, o el obrero de 
Xieohtincatl &1 de Xaloatoc. 

En cuanto a la• condic1onea lal:loral••· eato ••· el e6mo y 

en qui condicionH •• trab&Ja pal'& la 1nduatr1a reciin instalada, 
H puede obaervar, que H diferencial. 

a) En el trabajo a domicilio o pequeaoa t.allerH de maquila y 
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telares, se pueden apreciar las más deprimentes condiciones 

laborales abordadas en el municipio de Juan Cuamatzi. 

J:>) En el trabajo de las :U.bricas medianas, con poca experiencia 

sindical, se mantienen plantillas de trabaJadores con varios 

ai\os sin gozar de los derechos y prestac:i.ones que les da la 

Ley, esto es, vivienda, salud, transporte, salario m1n1mo o 

espec:i.al cuando el trabaJo es calificado. 

C) En las empresas ar andes, que principalmente son 

monopolios y trasnacionales, el trabajador adquiere determi

nados derechos, como salud, transporte -en algunos casos

hasta otras prestaciones de tipo econ6mico como despensas, 

acu1naldos, entre otras. Sin embarco, las condiciones de salud y 

de tra:bajo son dif1c.i.les, pues carecen de protección e 

instalaciones con adecuado mantenim1ento para desarrollar las 

tareas mis contaminantes. 

En cuanto a las condiciones lal>orales que se desarrollan en 

el campo, se puede observar, como lo confirman los entrevistados, 

que son de las mis dif1c1les, no s6lo por el tipo de trabajo que 

se realiza, con jornadas extenuantes, s:i.no también por la falta 

de seguridad social, prestaciones y, ademls, baJos salarios para 

qu1enes venden su fuerza de trab&JOi y para quienes cuentan con 

tierra la recuperac16n promedio en esta década es de por lo 

menos, entre tres o cu,atro hectlreas cosechadas, para obtener un 

salario m1nimo, como se demostr6 anteriormente. 

Si no se resuelve el problema del desempleo y subempleo es 
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d.i.f1cil, por lo tanto, que las condiciones ele vida alcancen un 

nivel ya no di1amo• óptimo, aino al menos decoroso. 

Si no se conocen 101 derechos laborales ea clif1cil que la 

cal1d&d en la v1.:sa de la• familias obrera• y campe11nas me,Jore y 

por lo tanto tam1aén la• de trabaJO, H decir, la obtención de un 

salario decoroso que sati1fa1a no aólo las nec111dade.s :b.isicas 

sino también las secundarias, &11 como meJorar las condiciones de 

tra:baJo para que se cuente con la protección y los equipos 

necesarios e instalaciones ventilada• • hil1inicas para un meJor 

desempel\o en las laborH. 

La brecha entre las condiciones laborales de una 

productiva a otra presenta desnivele• que responden en 

medid& a la caracterlatiea producu.va del capital13mo 

subdesarrollo mexicano y que en la etapa actual se 

deterioraclo y d•Jado de lado por sortear la crisis. 

rama 

aran 
del 

han 

Adem.is, el problema del desempleo, no es principalmente por 

problemas demo¡rl.fi.coa, o por la falta •de educación" de la 

pol:ilac1ón, por prol:>lemas de la calidad de la tierra, sino mis 

bien, por tratarse de una industria nacional dependiente, que se 

concentra y centraliza a1ín mi.a en e1ta década. 

En caso de no desaparecer, como vimos, se intensifica la 

explotación de loa obreros, artesano1, campeunos y todo 

trabaJador asalariado por tener que mantenerse en la competencia. 

El problema ele la falta de educación no es la causa del 

desempleo, pues si l:>ien la moderna industria requiere de mano de 
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obra calificada, no toda la que se califica con sacrificios se 

absorbe, pues la elevada composición orginica y técnica de 

capital, como se ha visto, desplaza la fuerza de traba.Jo. 

El control que eJercen los monopolios sobre .las actividades 

productivas y sobre las condiciones de vida de la población 

tlaxcal teca, se 

contexto de la 

realiza por vías mis o menos sutiles que, en 

ha tenido efectos tan perJudiciales, 

el 

que 

la 

crisis, 

no se avizora una sallda al creciente deterioro de 

calidad de vida de la población tlaxcalteca y mexicana en 

11eneral. 

Es importante reparar en lo que anota el Ingeniero 

tlaxcalteca Salvador Dom!nguez Sinchez, en la Consulta Popular 

convocada por el entonces candidato a la presidencia, Carlos 

Salinas de Gortar1, que de seeu1rse: 

"I ... ) 1mport.Jndo graneles volllmenes de proeluctos agr.Ccolas. 
es el estado r el pueblo quien asum.J los costos m11rntras los 
beneficios se conct>ntran en poc.Js manos.( ... ) por lo que elebe 
pon11erarse si se pueelen y eleben mantenerse vol1lmenes ele 
1mportac1ones por una supuesta y siempre aleatoria ventaJa de 
precios internacionales, que 1mp/1ca importantes erogaciones al 
Cstaelo mexicano que poelrJ.·a canalizarse a fortalecer la pro11ucc16n 
interna ae algunos proeluctos que aunque en términos relativos 
pueae 1:1rcunstancialmente tener mayores costos, en tirm1no 
reales, considerando adqu1sic1ones en dólares, fletes y 
traslados, nego.:1ac1ones subordinadas que afectan la autonom.CJ, 
resultJ mAs costoso adquirir/os en un 1ntercamt)lo aesigttal. 

"Héx1co tiene pos1b1/idades 
para eles.Jrrollar una pol.Ct1ca 
algunos proe1uctos estratig1cos, 
fundamentales para atenaer a 
nuestra patria. 

geof .! sicas y ele 
de abasto nacional 
que garantice que 

nuestra soc1eaad se 

infraestructura 
suf1c1ente en 
los alimentos 
proauzcan en 

"Simplemente 
alimentos básicos 
ca<J.J dos ciclos 

s1 toda Ja superficie 1rr1gada produJera 
para el consumo humano, 

agr.Ccolas, nuestro déficit 
cuanao menos uno ae 
ser.! a abatido. 

"f s fJct1ble crear, dentro de la estrateg1J de desarrollo 
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re91ona!, circuitos regionales de producc16n y distribución, que 
adem.l.s ae alentar las potenc1alida<1es pro<1uctivas de los 
agricultores, s1mp/1fique los mecanismos del abasto al ev1tdr el 
tur1steo <1e proauctos agropecuarios, que v11J1n por el pa!s para 
volver. encarec1aos al lug,u de or1 gen. 

"Tlaxc.Jla por eJemp/o, no obst.Jnte ser l.J ent11:Jad ae mAs 
pequeño territorio, y despuls ae la 1on1 metropol1tan<1 Id región 
de m~s alta aensiaaa aemogrif1ca, puede 1t1r .Jutosuf1c1ente en 
m.JI1. trigo, friJOI, p4p1, nort.Jl1zas, leche, llut1vo y g<1r.Jnt11.Jr 
prtJteina animal meaiante pequt1iJ•s especies y acu<1cultur.J. (1) 

S1n embar10, ademls de est.as medidas es nec:esar10 ser 

c:onc:ientes de que el det.er1oro de las condiciones mat.er1ales de 

vida no s6lo es de la poblac16n t.laxc:alteca, sino de todos los 

mex1c:anos, que viven la mis profunda c:r1Sis estruc:t.ural. 

Para superar ésta se requiere de un c:onJunto de medidas 

entre las que se destaquen 

adqu1s1 tl vo de la poblac:16n 

mec:an11mos para recuperar el poder 

y para la 1enerac:i6n de empleos. 

ConJuntamente, desarrollar la estructura produc:t1va, no c:on 

1mportac1ón de tecnolot1• 1ln1c:amente, sino c:on una propia. 

Todo esto s6lo ser& pos1ble 11 la part1c:1pac:1ón democ:rlhca 

del pueblo avanza hac:1a una mayor 1nc:1denc1a en las dec1s1ones 

que orientan el ruml:io del desarrollo del pa1s. 

111 D14/0go1 E Slilllrs, Mo.1t. llm1l1. UCS, CIPCS. llélKO, ltll. ... 15·16. 
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Cuadro3C.V. 

laxcala: MuniClpío eón probiemas pOrticularmente en materia 
bienestar social. or indicador 1980. 

Eltatal 
aso d8PEA que rec Ingresos . 

menores de $3611 32.m Xololtoc 38.031 
B2 Taso de PEA que no recibe 11allco 21211 

. incJesos 25.841 Tocatltln 75.D 
83 Taso ele analfebetimo de la J.Cuamatzl '7.271 

poblaci6n de 10 dios+ 14.241 1lmco 37.711 
B6 Taso ele poblacl6n ele 18 anos+ J.Cuamatzl 116.161 

WI ensenanza media. 64.841 J.Cuamatzl 16.131 
BI Taso de vivienda con piso de Tocatltln 16.821 

tierra 24.851 Tocatltln U51 
19 Taso de viviendas sin agua en· J.Cuamatzl 17.111 

1 

:a~ viviendas *' tuberfa de 
27.791 J.Cuamatzl 2'2.341 

110 
ctenaje 63.lll 

111 Taso bruta de mortalidad (por 
cada mi habltant•) 5.7'11 

11• ijabltantes por l1'ldad médca 5.631 
815 lasa de PEA que labora d8lde 

menos de una hora hasta 32 horm 
a la semana 11.m1 

PUINTI: INIGI • ClftlO º'"'"' ... Po•••••'" ,v1w1111•1 , •• o. TLAICALA 



Cuadfo4C.V. 

irv-s 
81 Tasa de PEA que recibe ingresos menores a $3.611 
B2 Tasa de PEA que no recibe Ingresos 
EdJcacl6n 
83 Tasa de analfabetismo e población de 10 v mayores 
M Tasa de población de 15 anos v menos con primaria iniciada 
85 Tasa de población de 15 anos v mas sin inltrucclOn 
B6 Tasa de población de 18 anos v mas sin ensenanza media 
87 Tasa de población de 6 a 14 que no asiste a la escuela 
VMlnda 
81 Tasa de viviendas con pisci de tierra 
89 Tasa de viviendas sin agua entubada 
810 Tasa de viviendas sin tuberfa de drenaje 
811 Tasa de viviendas sin energla eléctrica 
812 Tasa de viviendas de un sólo cuarto 
Salud 
813 Tasa bruta de mortalidad 
814 Habitantes por unidad médica 
Empleo 
815 Tasa de PEA que labora desde menos de 1 hora hasta 32 horas 

Fuente: INEGI. X Censo General de Población v Vivienda 1980. Estado de Tlaxcala 
CUADERNO PARA LA PLANEACION OEL AÑD 2000 
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CUADRO o C. V, mANDAS POTEllCIAl.ES 1988-1994 

o 494 huevo• 11pl1as proa1dia anual 

S~LUD 10 705 ~1rsann 1d1cianiln anuilunt1 ,ar 1t111dtr 

EOUCACIDN Couid1rando 11 ritto dt trKililAtD it 

pl!Dlaticln 1sp1ra•o, " 11t111 1111 no ~_.,, 

prHibn di la dHlndl ICIUtltiva 
:•,l 

VIVIENDA 2 02b Viv11nd1s nuevn ¡· 

2 095 ftiJor¡11entoi en 19oa 

.................................................................................................................................. 
PUINTE: lnfor1111clon lll11c1 t111ce11 11•11 Na.11 l1111e 1MI 



CUADRO 7.C.V. TLAICALA1 TASAS DE NATALIDAD Y "OllTAllDAD 1950·2000 

'. ' AiiDS 

TllAll 1 l~or 1ill 

TlilCili MiCÍOAil 

TllAll 11 l~or 1ill 

Thxc¡l¡ NiCiDllil 

i ........................................................................................................................................................ : 

1960 51.2 46.0 15.9 11.5 

1970 53.0 43.6 

1980 26.4 36.l 5.7 •• 5 

!9Bv • 1985 34.3 30,2 7. 9 

............................................................................................................................................................... 

t Tau "edii Anual de Nitihdad !TllANl 

tt hsi "ildli Anuil de "ortilid1d ITftA"l 
loforllCIM '' cutlfl 5:~ di lol0t11cidn lhln. llu11J1. llfEI 

lo. 16 btro JIH, 



2.170 
14.845 13.552 

22 22 
2.147 l.904 
2.485 1.443 

1.293 34,885 17,248 512 3,680 7,923 5,522 
568 337 142 40 49 

98 145 3,663 2.857 86 435 250 35 
'n7 552 263 215 160 55 

UIMTI: IAllH 01reccl611 01••··· •• llUOrlllHlci• ' ...... , ... ,. •ect•r••L IMIGI 

CUADRn 2A 
Tiaxcda; Supertcle,r yvaiarde COleChm 

clcla Wl'lllO.HU. ... - Vounen -- _, __ 
y~ dll(Hat.) palCIMd (Tan,ltta) Toneladal 

lllllm TMIE!ald T* dlltDlal 

Mm 1215 51169 .. 111• IM 2• 111117 
1brco 115 17167 nse 11.96 IAI 1.126 816 .... 
Mm • 1761 - ... 1• . .. 1D1 
JClcahl6ncal • 15 M 1.20 1.10 1• 17 
11111111 
IEtbdo • •1s ... ... 7.15 1.717 ... 
1brco • 1115 1• .,, 1• U• •1 .... 11 • rn ... 1• ... ., .. 
Mido 1"W ... , 151111 ... l.ll 1.111 -lllDco 117 - - I• UI 1.m U1S 

""' Eñ:ldo .. "' 1510 1IOJD 11.• n• 1'112 
1llm:o • • 11.55 ••• 2511 
Tocal&n • • 0.51 , .. 56 -&tadD ,. 201• 21111 ... 2.• t• 11616 
1laxcO 19 - .. 11.• 1• t• 1• 

Fwntl:seaeabde~yReanaettmá.lcol,.lltñladePlmmciiYI. 
Pwe.t.dllllAldlcl:l6nAgfcdm. • 

,..,. 
... 
21.211 . .. 
2.n 

•• 11.72 
211 

•• 2.n 

•• 11.W 
t.29 ... 
21• 

---
~ ... 

11"516 ..,. -., . ., 
•11 ... -... -1176 ... ... 



CUAnRo 4A 
Tk1xcala: Supericie, 18ndimienb, YOlumen y valor de la PIOclucción l'Ol'cuilYo, rÍV:J ~ola 1984 

Sl4)eTtcle Rendlrier1b (Ton,IHa) Vcadela 
(Ha) 

1 
tmiet $>del esbdo 

Sem- Cose- Esh.lc- Total Plome- Veunen Tobl 
blada chada uapor- dlona- depio-

cen\lal cianal cM:cl6rl 
(IDnlTotll 

Totll 258,030 25d,32tt 100.00% 26,-,116 

Cl&tosa-
l'UllllSÓ 
dldclo 
carb 

Cebada 
•gano SS,006 54,982 21.62% 2.11.1 2.19 111,719 3,910,095 

Cebada 
~ 59 39 o.n 25.00 9.50 915 10,125 

Maíz 155,590 152,767 eG.07% 2.00 1.83 ao.,823 12,228,107 

Tlilm 20,454 20.Md 8.00% 1.91 .t.36 40011 1•M1 
Ft.ente:Seaelalíade R9CIDOS --·. Ger.a ~y 
dll'ltlft1iaci6ttyEstúslcaSecblalNGIO.ICldelnodlpknaci611 
paiaelci1\o 2000. 

CUADRO SA 
~: ~"'ertcle '. valcrdelm coaectm 

EaWcUa 
pacen-

Mal 

111.GOcic. 

15.07% 

0.08 

•.• 1% 

s.n 

198!5 
PiOClCtO Suj:¡ertcle Volumln 

Totalna-
cianal 

19,114,342 

~.& 

451,962,851 

113553872 

Valofclela 
CosechadatHa) 

Rtl!diiillldc>(Ton,IHa) 
dltlapio- (milea $}deleetado 

1\11911 T""'" TCllllll e~ NllF Tllm' Tl:ltal dul:IGlárl Tl:l1al mlla 1emmr 
peral pareen- - (Ten) Total depeeos rapcll" 

Mal crilll 
Tobl 32,512 220768 253,168 100]% l6608110 111.wll. 

12.800/o 87.100/o 

Mcíz 18,017 141137 159,154 62.80/o 3.591 1.934 2.121 111#JA 17Ml767 49.l)OO/o 
1U20/o 88.60% 

Trigo 293 20285 20,578 8.1% 2.966 2.008 2.lll 48,485 1954515 5.30% 

Cebado 

1 
engrano 2,2d2 l1509 49,751 18.P/. 3.49 2.007 2.117d llli,179 5496552 15.ooolo 

4.50"/o 95.40% 
Fuenllt:SARH.Jet:rua del progimia de 



4 21.lGI 
15 10,7• 

fuente: SECOA. Inventarlo Nacional di Procldal 8tllcol. catfllogo 
de Amacenas por entidad Federativa. 1984. ~ bodegas 
habitadas por Almacenes Generales da Oepo9to 



CUADRO 1 1 
llaxcala: Dbtlluclón aecbtal de la leacllla 1980<estnr.:Ur.I 
>-· ~ua. Expk>- fti.13.itl Bec:M Cons- Conleldos Teampar- .EstalJlecl- 1CO N:. Desocu-

gmlOdelfa, bclóndl! mcnibc- cldad In.e- ieslaU- les«*na- mlent>at- l'l'UICllet,.,. nutaenl9- pados 
caza y rmasv Ueta gas y cl6n ranlesy . ·---·-· natldelos, cialesy per- ,,..... aspe- ~no 
pesca. cmtetas O!JJt1 hoteles to y con..- tegtlOS, sonales. cllcadas. hcrl..,.. 

etc. lbalado. 
Nacional 25.83 2.16 11.67 0.53 5.87 7.84 3.05 1.84 10.96 29.69 0.56 
1Cuarnatzi 22.02 0.02 37.37 0.02 1.18 5.93 1.58 0.09 6.18 25.27 0.34 
llaxa> 57.22 0.1 6.53 O.OS 2.86 2.43 1.66 0.21 5.09 23.63 0.22 
lc:icxMrl 56.81 7.06 3.77 1.1 0.98 0.12 2.19 26.61 0.73 
Xdomc 46.8 11.3 0.03 3.75 U2 1.26 0.32 10.97 20.39 0.36 
Xix*léncal 16.07 0.12 35.27 0.17 ua 7.65 U6 0.67 9.7 23.83 0.32 --i------·-
Fuente: lmllJfo Nocional de Estac:fslca, Geografa e lnbmálica. Dirección Regblal Oriente 

iono 
Tlaxcala 100.00 25.84 32.83 20.17 21.16 
J.cuamotzl 100.00 17.40 59.97 9.39 13.24 
llallco 100.00 34.07 35.11 7.53 23.29 
Tocatt6n 100.00 35.50 37.47 12.04 15.09 
Xalostoc 100.00 38.03 25.27 12.88 23.82 
Xlcohténcat 100.00 14.0'2 31.04 35.39 19.55 

arlo o apro a o 
Fuente: Instituto Nacional de Estaclstlca e lnforrOOtlca. 
XCemoGenaraldePoblacf6nyVManda.1• 



CUADRO 3 1 
tiáxiiia: Peñonal sectcreco116rr lic:o y f'l'1lri:4:Jlo, 1985 -Mlri:lplo loto! A~, Mnel!Qy lrdlslria Elec~iaoc Comt\C- Comercio, Tians- SeMcios SeNlcios 

garladeria, pe'61eo moou~- gas yagua ci6n restauantes port9s t'lancleros carua-
dlllc:Utura, Ueltl y hoteles les 

Estado ---
cazayaesca. 

66,106 M 94 26,658 365 189 12,981 2,234 1,012 
J.Cuamatzl 555 77 184 5 
Tlaxco 960 23 394 11 2'l5 8 33 
Tocalán 142 6 65 3 
Xc*>stoc 2,154 1,622 175 21 8 
Xicohléncal 5 987 
------~ --- 5,274_ 1 294 66 .. 
Fuente: lnsU.1to Nacional de Eslacíslca, Geogafa e Informática. Dirección Regbla!Orienle 

CUADR 4 1 
11axcda:Mmerodemlableclnliel1los sectcrec011onicoy 
"-iclplo Total ~. Mneñay ~sii10 Elec 

gall(Jderia, pe'61eo manufac- gas V 
ailllic:lft.la, Ueto 
caza y 

Eslalt:> lS,2'6 f.~- 17 •• 111 ' 2 
J.ODmatA 224 32 145 2 li 
lmCD 261 2 23 161 5 3 61 
Tocal{si 82 4 ~ 3 u 
Xdolb: 228 23 m • 2 G 

22,529 
219 
266 
68 
322 
138 

)(Jcdl 278 ----'-----'---~---___ _._ __ _, __ 1_69_~___;·-....... --• _..._~62'---' 



CllAIRO 5 1 ILllCILlt ''*ti l•ltr" lrwlt '" l'IA füllllo •• """"• K011t1<1, 19100 1115, 111• y llPI 

··································································~·············································· 

l lrlft litl•llo 1.,. 1"5 1110 ltl5 1 

1 •• l<lhl ... 1111 • .... 11 ... 1111. .... 11 ... ....: 
:---········-········--···-----·----················-······-···--···--·······-·····-·····-·····-.. --------: 
1 .. ,, ...... 1., 11.IO 12.21 12.1 15.21 l.J 15.t 

1lhlt11l111 

Nl1trl• o.JI 2.50 t.JI O.ll 

1 .... 1.1. 

1 11111f1Ct11•1 22.11 n.10 ll.lt 24.02 2J.o .... 
C111lruccllo 1.51 5.lO 1.11 7.11 1.1 

EIKlrlcl ... O.SS 1.21 O.JI o.17 1.0 

1 c-c10, Rtt· "·" 25.to 17.to 11.21 2J.4 IY.2 

l h•mlnyff, 

1 ,, • .,.,h, l.61 1.11 1.22 6.61 '·' 
1 llH<tHli .. lt 

1 yC-lc. 

IS1niti11 Fi11n. 22.11 11.lO 11.62 11.17 7,1 11.1 

lltnlciOI coeun. ll.17 11.lO 12.17 "·" 11.1 

lStnJdot l111t. -o.u ·1.20 -0.3' ·O.JI 1.1 

10111. 100.00 100.00 100.ot 100.00 

, .. IKllo 1m11.oo 117.0 517.IO 

Ptrcljlh 4165.00 111915 3'057.00 O,l 

rn pna1 

IPtrllclpatiln o.to 

1 úl !lht> .. 

ltl Plt llCl 11111 

lll l1tl111I 2.1 

'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••• 

lolar"cllo ft ••úrt S.S i1t l•ltrllCI .. Utl<t. lltml1, llKI 

lo, 16 l•HO 1111, 

.. 



CUADRO ¡,, 1 PARTICIPACIONES RELEVANTES DEL ESTADO EN EL m NmONAL SEGUN SECTOR. 

1 9 e o 1 9 e 5 

SECTOR LUGAR LUGAR 

ESTATAL ESTATAL 

1-----... -------------·----------------------------------·------------·---------··-------: 

lndu¡trii 24.1 2o. 44.B lo. 

IC011rcio, rest&ur1nt11 

iy hoteles, tran¡porte5 y 

: comunic&ciones 23.b lo. 2o. 

:Otros servicios 28. 9 lo. lb.4 lo. 

: Agropecuario, 

:silvicultura y p115ca 14.8 4o. 15.0 4o. 

Construcci 6n 7. 7 5o. 5o. 

FUENTI: lnlor1Hclo11 1•11c1 Tleae1l1 llPll Ml.11lf111ro1110 



CUADRO 7 1 PARTIC!PAC!ON StClOR!AL EN EL PIB ESlAlAL, lLAXCALA 1980-1985. 

.. -............................................................................................................................................................................... , 

1 9 e o 1 9 B 5 

LUGAR Lll&AR 

SECTOR NACIOllAL llAC 1 OllAL 1 

: ........................................................................................................................................................................... 1 

lnduitria o.s 240. 1.3 !Mi. 

Agroptcuario, o.e 290, 1.1 260. 

' silviculhri y ptsc¡¡ ' 

Otros Hrvicio1 o.s 28o, 0,5 290. 

Construcc i 6n 0.6 300. 0.6 290. 

"inerla 0.1 300, 0.2 30o. 

-------------------...................................................................................................................................... 



Cuadr02SMN 

Solario mÍ'limO normal para tabajacloles ele Cludacle$ 
eeleceionadas *1970·1986 

¡ Pe 1 Tlaxcala Oistllo Federal y ~y Monteneyy 
1 

J GeneTOI ! CCll'TlXI 1 énometo- 1 área metopa- reslodeleslado 
1 
1 lana i1crla 
1 1964· 1965 i 21.SO 18.11 20.75 
: 1966-1967 1 25.00 22.26 2US 
! 1968-1969 ¡ 28.25 25.51 27.SO 
: 1910-1911 \ 20.25 17.00 82.00 29.26 31.SO 

1 
1972 1 23.SO 20.00 38.00 au5 37.20 

1 
1 

1 
1 1973 1 23.SO 20.00 38.00 34.55 37.20 ¡ 1913(a) l 30.75 

1 

26.16 M.BS 11.74 43.90 
19TA(b) l 30.15 26.16 52.00 41.63 50.90 

1 197a(c) ' 68.11 58.19 62.10 
¡ 1915 l 37.SO 

i 
31.90 63.11 58.19 l 62.10 

1 ! 1976(d) 1 a6.00 

1 

39.10 78.60 70.35 7UO 
1 1916(e) 1 56.60 •. 10 98.70 86.51 91.90 
1 1971 1 6UI 52.90 106.11 1 '5.13 100.11 1 1 

1 
1978 1 7A.OO 65.00 120.00 107.11 118.00 
1979 1 89.00 ~.00 138.00 123.07 130.00 1 

1980 1 115.00 110.00 163.00 144.11 150.00 
1991 1 16UI 160.00 210.00 189.11 190.00 

1982(1) 225.00 225.00 211.00 25U7 2lS.OO 
llG(g) 1 292.00 864.00 829.16 181.00 
1983~) 1 365.00 4SS.OO A12.78 a1s.oo 

421.00 523.00 41U6 m.oo 1983(1) 1 
. 19M(j) SS0.00 680.00 621.66 615.00 

l '*00 1 
660.00 816.00 1•.00 lS0.00 

198500** 860.00 1060.00 915.00 915.00 

1 
198S(m) 1 1015.00 1250.00 1150.00 1150.00 

1 l 1996(n) 1Ml.00 1650.00 1520.00 la.1.00 
1986(0) 1615.00 2065.00 lQ.00 1615.00 

•Pla'nedo cmneleo poncilladoc:cn la. c:cnspanclente 
de cada 111C1deloszanasecoiá1 llcas. 

**A pcrtde 1985 laCNSMClliccll .. PIQXllClclllCleld:llorrinino 
general. 

(o) Sdcllot ntiTot lligen9adll 17 de teple11110111 d81 de Clcle111bl11 
de1973.(b)Del11 detnaod7deocU.n197A.(c)Oelldloc:M:lle 
d9197•ata1 de ltJeml:wde 1915. (d)Del 11 de ..,d ao de 
llPllllr•lbrede 1976. (•)Del 1• oc~ ci a1deciclernblede1976. 
(i)Oel 1•c1e eneio et a1deocu.de1992. <;>Del 1• denoi.1eml:ll9 
d31decicleml:Jfede1982. (h)Del l•de ene.o d llde)nclde 1998. 
(l)Oel 14 dl;no a1 a1 declcill1aede 1983. O)Oel 1• de enero ci 1• 
dejri)de 1984. (k)Oel 11 de;ri:lci81 dldcle111tnde 19M. (l)Oel 
1• de eneroal 3deji.rilode1985. (m) Del 4 de)nclal 81 dldicilnm 
de 1985. (n) Cor11)1'1ndeelcunenb de 82'1. acadcldoenla 

.¿ l9Clatltcocl6ndl zcnm.(o)Del 1• di illllo cill dacldenae 
á91986. 

RENTE: Cornisi6nNacionalde Saltllo$ Mnmoa (CNSM). 



Comporoclón delaalofk> mfnlrnonon*1alde Tlmcalo conlCll 
cludadesde~yMtllco 

mi 

7tnJ 

6000 

m-1 

GO 

mi 

~ 

11*1 

o 
1982 1983 1984 1985 1916 1917 1911 

Solarlomnimoreolenloc:ludaddeMtldco. 191&-ltlf 

~-i I 7000.00 

6000.00 

5000.00 Nomi1al 

:::¡T 
1000.00 

0.00 ~o-o-o-Q-~<>-0-9-9-9-~~o 
70 11 72 7S 7cl 75 76 71 18 79 10 81 82 88 U 85 86 87 H 



1'!114"Dn 'lC:UN 

Ano Tloxcala GuadalaJara 

sot.mln. Indice Saf.mln. Sal. mln. Indice 
nominal de precios real nominal de oreclos 

1982 292 276.8 105.49 332 275.l 
1983 421 484.7 85. l 478 501.3 
1984 660 807.8 81.7 750 839.7 
1985 1015 1307.1 n.65 1150 1387.3 
1986 2060 2795.9 73.67 2290 2895.3 
1987 5395 7128.6 75.68 5990 7366.7 
1988 6670 10960.3 60.85 7405 11527.5 

1,¡¡,;1t: .. H.;~~i:.1¡1 üt Pr~t;it.:i ¿¡ Cu1E.i..-iJ!jf flÍlr E~tr¿tü cit! lrnlt '1Sü, b4ii. '974. 
811.cG ll~11;.i10! ¡;¡¡ l!ioco. •9ú>tv lff~·l9H. 

Zona metropollf ana 
cd. deMéldco 

SOl.mln. Sol.mln. Indice XII. mln. 
real nominal de precios real 

120.68 364 270.9 134.36 
95.35 523 468.7 111.58 
89.31 816 750.9 108.66 
82.89 1250 1170.8 106.76 
79.09 2480 2533.6 97.88 
81.31 6470 6059.9 106.76 
64.23 8IXX) 9900.4 IJJ.77 

Salarlo"**"° reaten la cd. daMéJdco etnclce de precios 

·• Nominal 
·<>- Indice de precios 

•· Real 



Salario nttno real en TICllcakl e Indice de preclol 

,.1 
11• . 1 •, / 
•t 
:j 

o~::::¡=:::~.t:::;.~-.._,;.--1•1----11• 
1982 1983 1981 1985 1• . 1987 1988 

:¡ I 
•i ,..,_. 

-1 r 
:¡ ... -~ 

o ~a:::::=---· . . . 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

•· Nominal 
~· Indice de Precios 

•·Real 

• Nominal 
<> Indice de precios 

• Real 

... 



~UADHO 4 iiKN PDoLAClfJN ASEGURADA i ESTRATO UE SALARIO EN EL E5lhDO DE 1LillCAlA 

Jnlor1•ción a ¡goila d~ toda ¡io en wl periodo 1983 - 1987 

A o O TOTAL 

1 VECES EL SAl.ARJO KINJHO l 

HASTA UNA OE KAS DE UtlA DE MAS DE DOS 

A DOS VECES 

i --------·-: -------------------- ---- -··-- --------- ... -- --- ------------··----: 

1983 29 490 9 990 14 126 ¡, l74 

100 30.5 47.9 21.6 

1984 30 819 9 330 16 01>2 5427 

100 30.3 52.1 17.6 

1985 35 099 10"/19 15 534 8 946 

100 30.5 44.3 25.2 

198ó 35 120 . 9 330 15HI 10 319 

100 26.b 44.1 29.3 

1997 34 918 10 881 14 99l 8944 

100 31.3 4l.1 25.ó 

~UENIE: Co1i¡i6n Nacional dP Salirios Hír.i1os. Periodo 1983 - 1987. 



: ~ORLlrl;l;Jf. hALARIO llllJ i t:I:: ll~C IUNAL : POhCfN !AJE Sl!LARIO lHO!CE NnLIOIU\L 

: f'EklUOO ' PU8L11t:lON 111Nlh0 U~ PHlCIU~ \31 SALARIO ' ~OSLAClOH H!NiKO lit PRECIOS íll SALA~lO ' ' 

:ASEbUkiluli il) NUMlHP.L m IBAJ(J 14) REAL : ASEGURllDA l1l NOHINAL i2l l~AJIJ 14l REilL 

: ..................... : ------------- ... ---------------------------------·-----·--: ..................................................................................................................... : 
1983 

AGOSTO 30 42!t .m.4 67.:11 10 421• 034.l m.16 

1984 

AoOSlO Jo 66Ut 1 ú29. I 64.13 10 61i\)t 1 038.9 127.05 

1~85 

AilOSTO 31 1 015• 1 59"1.S 63.44 69 1 0151 1 bl8.9 125.39 

1vü6 

H60STU ',!/ 1 b/5H S lbB.6 52.86 7l l ó75tt 3 145.1 106.51 

19Bí .. 
AGOSTO 32 3 l~OHI 7 290.11 51.43 6Q l 750m 1 121.2 102.44 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

lll ?oblacion ;s;;qura~a y •>trato de salario, !MSS. inlorlicion i ;iqoito, 

12) S;lorio ihn1•0 lloornal, datos lo•ados de la Coo1s1M Nacion;il de líilirioi "ir•illOs 

13) Jo1J1c. ll;,1úo1;! u• Precios •l Con•ua1dor por lstr•to d~ Ingreso, boii 19iB. 

Banco Nac1oro•l de Helirn, •Qú•to J9B3-19lil. 

El :idlirlo h101ao NoalllJI tus: lo1ado a partH du Junio "' lf1c1~11bre 

de 19~3, 1~~4, IY~5. 

El b;iJario H111i10 No~rn•l tufr loaa~o a p•rtir <l& JUlliD • seplic1Lre 

pm l~S6. 

~l Salario Krn1•0 No•rnal fue to1ado a partir de junio i sept1e1Lre 

paro l~SI, 



r=7Vk>'~tCiiGrtcttnemOilníícliC:Ciaiílñd~iliiiiC:IOiiiirílSa1!kikiartoiii0im1niñiñ~1m~om~ili8rien~\ 
Tiaxcala (pesos diarios 

a eciosda 1978) 

1972 
1973 
1973 
1974 
1975 
1975 
1976 
1976 
19n 
1978 
1979 
.1980 
1981 
1982 
1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 

23.50 
23.50 
30.75 
30.75 
30.75 
37.50 
46.00 
56.60 
62.30 
74.00 
89.00 
115.00 
160.00 
225.00 
292.00 
365.00 
421.00 
550.00 
660.00 
860.00 
1015.00 
1340.00 
1675.00 
2060.00 
2535.00 
3045.00 
3750.00 
4690.00 
5395.00 
6475.00 
6670.00 

20.00 
20.00 
26.16 
26.16 
26.16 
31.90 
39.10 
48.10 
52.90 
65.00 
82.00 

225.00 

100.00 
122.00 
155.90 
198.00 
279.50 
366.00 
575.70 
773.80 
991.60 
1257.20 
1537.20 
2023.20 
2697.10 
3531.80 
3985.90 
4731.20 
540'l.80 
6871.80 
8669.40 
11775.90 
14365.60 
15436.30 

(a) ScDlot míWnos lligentndel 17 de &ep1e111be a1a1 dec*:llitlble 
ele 1973.(b)Del 11delll'llft>al7deocU:re197'.(c)DelleleocUlre 
di 197•a1a1 de cic:lembieele 1975.(d) Del 11 de .-.oallldl 
llP .. •ID• ele 1976. (e)Del llocU:real31deciclenll.nele1976. 
(i)Del 11ele eneroa1a1deOCU:lntde1"2.(Q)Del 1• dencMeml:n 
a1a1elediclenaede1912. (h)Del 1• deeraaal llele,11.riodl 1•. 
(l)Del l•dl)lllloal 31 di clcleltDede 1913. O>Del 11dea'll!Oal 11 
c1e;noe1e 19M. (k)Del 11 c1e;noa1 a1declclenaede19M.(l)Del 
11denioal3de ;.riiode 1985. (m)Del• dejlllloal31 dedclenlbie 
de 1985.(n)~elcunenbde82%acon:lodoenla 
11C1aa1tcac16n de zonae.(o)Del I• de Ullo al 31 de clclenlbie 
de1986. 

74.00 
72.95 
1a.n 
80.80 
80.50 
79.81 
63.40 
54.41 
55.47 
52.50 
55.95 
50.17 
49.68 
47.43 
51.68 
53.58 
56.36 
54.57 
54.10 
45.85 
45.07 
43.21 

65.00 
67.21 
70.56 
80.80 
80.50 



Clllllllll tAR llLICllll DI !ISAS IE lltUHH llll lllllll• ll IVID ·I l&lltllillllD 

CICLO PAllllVIR-VEIUlll, 1111-1117. t 

··----·········---------------------------···-·······-····-··-······-----········--·-----······ 
ftl s AA O 1 1AC1Ol•101 l&Clll• 

AV 1 O IEFICC1111111 

1 ------·-····-----··--··----··-------------····---·----'------------------------1 

1 Dt!UIRE 1981 ll 115l 

lllllVfü!RI llBI ll 115l 

lllCfüiRE 191! ll 115l 

1 ENERO 1116 IG.10 1403 ll 1111 

llElllERll 198' IG.50 1403 ll 1111 

llAR!D 1116 -IG.10 1441 -41 1111 

UlllL 1"6 11.11 1117 41 1211 

llAID 1111 11.10 1411 41 1211 

111110 19116 14.00 lllt 41 1211 

111.10 19116 1"51 1142 41 1211 

~"º 19116 11.00 1111 11 1111 

l&EP!IE!lll! llli ll.21 m1 11.lS 1146 

lllC1Ullll 1"6 11.21 1711 ti.IS 1111 

111'/IElllllE 1"6 11.:11 1111 11.11 1112 

111CIElllll 1181 !O.IS 1111 11.TS 11114 
C'· 

1 DW 1911 11.ID 1111 11.11 lllS 

IFEl!E!ll 1117 11.00 llOt 11.• , .. 
.: llAAID 1911 -12.21 2001 ·11.lS IPI 

Alllll 1911 12.21 2007 11.n 1111 

lloltD 1981 11.11 2141 11.n lftl 

lllllD 1117 11.00 2021 11.Dll 1111 

Jll.ID 1111 12.21 2007 11.n lftl 

llOSIO 1917 11.IO 1111 11.11 lfll 

l!llPllE!IRE 1987 !1.00 1171 19.11 1111 

IDC!Ui!E 1117 10.11 llÍI 11.n 1116 

lllDVIE!IRI 1917 11.IO 1111 11.11 1711 

IDICll'IRI 1917 71,00 1111 19.11 1121 

1 UUD 1911 oo.n llll 71.H 1111 

lfilltRD l!P 14,¡1 111·111 Ull 

11.11 117'111 1111 12.0I 111111111 ... 

11.71 111'111 1111 ts.11 llll ll ... llDV. 

!ARIO 1110 104,11 111'111 1111 

·101.21 111'111 1111 102.00 111111111•. 

101.lS CH'lll 1111 11.11 1111••·•· 
····---·-···········--·······-------------··-·····-········--····-······-·-·-·······---····---
Flll!E1 llD.E&,ltllll ILllCIU IAllllUltM. 



~~~O ICP UllLIJ)l¡O liE LA COSECHA úE CEBADA PDR HA. EN RELACION A 1111 SALARIO "INlllO, 

PARA mPESINOS SUJETOS A CREOllO EN EL CICLO PAlllAVERA - VERllllQ, 

-···--··········-·--······-········-·······----··----··········-·······------:···-·······--~--·····-·--······-······-·--·-···-----·-···-··· 

IAl 111 " • Alll IDl li • D•CI IF • Etll iólUIVM.EllCIA iAl.~10 

mro Ul ~iNlll"1ENID COilO Dl PlrCIU 111 UllL lllAI ill UllUWNI lN A 1111 &Al.lolUO MINIJ!4l 

AR D PRODUCCION PR011i010 PRDOUCCIOll WftNllA mus Pila 11111. Pli$11i PllR HA, MINlllU Pllll OIA llOlllllM. 

IPHOI por hl. IKI IDtr .. OI por "- poi t1111. l PHCS POR Tllll. Ptllll , .. llt 

·- ¡¡¡ 
Ptwt 121 

CDltch•dnJ 1 h•· couch•d• PtlOI carrlMtK Pt101 carr11AtK carriHtH corrl111tn corriHtH corr1 .. tK 

:------------··------·-~------------------·----------! ............................................ _ ... ----····-------------------·-···--------' 
19&0 1.954 l 800.llO 

1981 1.831 • 200.00 

Ull2 1.m 1 a:io.oo 

1m 1.m " ~~0.1111 

IV~4 •• ú5Z 3• ~00.00 

1Yii5 "líJ 1~5 i.""1 34 9~5.úO ~ lOU,úú 1; m.uu ~illij,i¡(¡ ~ÓÍl.Ot i5l.VO 

l'ia6 lli ~40 1 • .;10 '10 024.úú 112 úllll.00 ll 'il.~.liO li 040.0ii l'iS.ili 1 b~l.01) 

IY87 2/i9 540 1.915 140 647.00 2is oo~.oo 114 353.llO 161~.llO 871.'10 ~ m.w 
1988 472 500 l.illt 293 294.00 225 000.00 -'8 m.oo o o • •10.00 

· ................................................................................................... _ ..................................................................... , ............ . 
fUiNll1 U.to• to1~do1 dt 11 lltltt.U6n ll11ul1 M IAllllUMAL, tt1 ti '"IND 1911S • ltll, 

• ''°"ltdD ,.,. ti do dt lilil, por ti IAllaUIAL. 

111 5t calculó ti ullrlo tlnlH ta•ndo 11 periodo qua dura ti lncre1111to dur1Att ti delo lt'lcola. 

S.lll'IO prOIHlo p011der1do du11ntt ti ciclo prl11ver1•ver1111 

121 lll•rlo 1111111 no1ln1I p1111d11do tt1 ti ciclo prl1tver1•vttaao. 



UADRO 2CP UllllD~D DE LA COSECHA UE CEbADA POR HA. EN í!ELi\WlN A UN SALARIO KINlllll, 

PARA CAKPESltlCS SIN CHEDITO EH EL CICLO PRlhAVERA • VERilNO. 

IAl <el lC • A\lll !Dl !E • D·Cl 

COSTO DE REMDl"1EN10 COSTO DE PRECIO DE UTILIDAD lM 

A i O PAUDUCCIUM PROHEDIO PRUüUCCIOll Gr.RAllm PE:iOS PDA IOll. 

lPHDi pc.r h¡, IKil~rHDS pc.r IPno• ~·· ton. l PESOS POR TON. PVIDi 

CQilChidU) 1 h¡, tDiiChidl Peso¡ corrientes P1101 corr lvnh1 corrivntei 

IF • Etlll EQUIVM.ENCIA SALARIO 

UllLIUAD EN A Ull SAl.loRIO WllllllQ 

mus Pllll HA. KINl"O POR DIA llOllllW. 

PiiDI PHH PtliOI 

corri•ntK corri1nt11 cc.rrlinhl 

·•················ .......... ··-········ ·-·-.......... ·-· .. -......... ·•···· -····---······ .......... -·····-···· ............... ···············! 

i'lllO 1.954 

lfü l.Bll 

1va2 1.l55 

UBl 1.cus 

1'1~4 i.052 

li&5 'u 153 i.o07 '" m .• o 5l juCJ.vo ¡:~ 3~~.1,.10 ló is'.11.(;0 

¡¡.¡, u1 ;;s 1.640 ól ~dl.Uv ill ovo.uu 14 11~.uu n ~~~.uv 

1'187 IBY .ió 1.915 W iJ4J,uO m úOO.Ou l.l5 ~~l. úO m ivo.oo 

l'lii mm l.óllt m ób2.oo 225 ooo. 00 9 138,00 15 043.51 

FUENIE1 Dito1 l~•d•t di; l• D•lt9•cl011 lluc•h dtl BANAUR~l, on ti pill udo 1965 • líBll. 

• Pr04'1t1do pu• ti •io de 1~aa, por 11 &ANHURAL. 

lll Se ulcul6 ti Hl•rio 1lnl10 toundn tl periodo que dur• ul lncrt11nto d11r•r1lt ti Ciclo 19rlcol1. 

Stl•I• ''*410 pond1r1do dYr1nt1 ti ciclo pr!1huri·v1r¡no 

l~l i1l1t1u 1lnl11111ua1nll po11dtridu •n 11 u,111 prluvur1·vtr1no. 

~5.\.~& 'i53.ou 

m.1• 1 ó02.uO 

1 llO.&á l lll,l)IJ 

81.15 • •10.0ll 

( 



tUADkD 3tl' UllLIUAD DE LA COSECHA DE ~AIZ po¡¡ HA. EN RtLAtluN A UN SALHl<IO KIHIMO, 

PAAA CllnPESINO> sumos A CREOITO EN EL l:ICLO FRIM1WERA • VERAUO. 

IAI 1111 I~ • A\il lUI lE • D-CI 1F • ~·a1 li~UIVALEttCIA :IAURIO 

COSTO lli ~E~UlftlENlO COSTO DE fRECIO DE UTILIDAD Ell UTILIUAD EN A UN SALARIO RIMlllll 

A ii O PAO"itclON fRO~EOIO PROOUCCIDM GAAAmA PESOS ~OR TON. PE~S POR HA, "INIKO POR OIA llúKlllAL 

IP1101 por h¡, IKi109rHo; por IPe;o; por ton. l PESOS POR TON. PHo• Pe;os P1101 PtiDI 

CDSiChidlS) 1 hi. cosoch•d• Pesos corritnhs Peso¡ corritnhs corri1nt1i corrientH corrientH corrientH 

1·····----···-----··--·---------·-·---·--·--·-·--·-··-............................................................................................. ::.:----··-----·-·-----------·---------i: 
19i0 1.517 • 45~.oo 

19il 1.600 ó ~~ú.00 i: 

1m 1.m 3 J~0.00 l! 

' 1m 1.i45 :? ••.11J.úO ... 
!•134 i.·ns ;s ·;~\).\)\) ;. 

¡;5~ ~1 J~u 1.m j;j 8'14.0ú 5~ :::.:iú.Uú ¡2 405.U u m,¿u i~S.~U 153.•JO .. . 
lléo 111 ~•o 1.411 •/J ¡¡3,00 ·¡; Ov0.1~ú ·l m.za .. ¡ J4J. 58 pirOIJi 1 óli2 • .io 

i;a1 29'/ ~ºº l.'184 119 m.oú 245 uoo.uo '5 il5o.41 188 580.úl 1 024.89 1 m.oo 

19i8 H1 000 l.S~O 1 mm.oo $70 000.00 117 lQl, 70 IU 200.0I 740.21 • •10.00 

................................ -.. -......... -................................................. ------............................. --- ................. -- ........... ·--- ............................... -............................................ ··, 

Pr0411uda pu• ol •ío Je liUli, por •I B1\MRUHAL. 

111 !it ukulo 11 ul•rio elnuo lo•irido 11 periodo qui duri el lncr111nto dur-ntt 11 ciclo ¡~r lcoh. 

¡,11rio proud10 pondtrido dor;nh el ciclo pr1ovor~-.1r¡no 



WA»llG CCP Ulll!U.l~ Ui LA LU~n:aA UE H;.Jl PUi ilA. ~M REl:.CION • UN S1'11.AlflO lllKlllO, 

PARA CAMí'ESINUS ;¡N CREDITO tN EL CltlO ;1HMA'IERA • VERAllO. 

. ' <Al (fil lt • Alll (01 íi • l·CI . 

. ' CDSIO UE RENDl"IUIO toSJO lié PliUO IE UYILllAI U . 

. ' A ií O Pii!OUO:íllll PRWIEDIG PRü~tlllll iMAlllH fiilli PQI Tllll. . 
'' <P110• pot h•. IXilogr.ao1 por IPHH Plll' tllft.I Plllli 1GI tQll, ..... 
. ' CONChdilll b1. CDltchH• PttQ COl'r&Htff P1U1cwri11Ct1 Clll'PiMttl 

IF • litll illUIYAl.Elll:IA ~'º 
Ullllllil Ell A U11 Wi.olRIO lllMlllO 

mas Hll 111. llNlllll POI DIA Uflllil. . 

..... .... , ... 
CWPl•tft c•rl•tK ,., ... ," 

: ........................................................................................................................... -......................... ________________ .: 

1980 ¡,591 12 000.llt 

19tl 1.•00 ,. 000.00 

: : liii l.2'1 21 lllll.00 . .. 
liil i.14!; ll ·~il.li~ 

t!t 
¡;~; J.115 52 JijiJ.U~ 

líil~ .ii ~~º l.?:~ .. ~ .;~~-~" lS~ vW.llO .. : ou."~ 5;¡ iji.ti2 ;m.61 1SS.w 

f idO 1~1 m l.tii :,i 2;0.VV w ~~ü.úil I• i~l.12 ;; J~9.Íl0 lU.94 1 ~u;.cü 

li87 2~2 34b l.~H4 1~1 ·1wa.oi1 ~2) W(¡.11(1 wm.¡)~ ¡¡¡~ 14•.0ll 1 ~•2.fl2 l :ll.w 

19il lli 841 '·"º • l04 l7S.OO üO 01!0.llO m 60J.fl 22 Ut.02 1 40t.01 • 410.00 

· ................................................................................................................................................................... ,. ................................ . 

t ''""'"'~º ''" ti 1lu J1 IY~I, pur ti UllllURAI.. 

121 S.l1tlo 1lnl10 nu11n•I pon4tri4o •~ 11 ciclo priuver.a·ver1110. 



CUAJIRO 50' UTIL iDAD DE LA tOSECH~ ~E FRIJOL POR HA. EN RELACIOll A Ull &Alo\AID ftlNlll0 1 

PAaA CIJtl'ESIMOo SUJETOS A tREOITO Ell EL CICLO PAlftAVEU • VEllAllD, 

' ............................................... _ ........................ -----............................. ···--·-·········--·-··-....... -·-· .................................................................... .. 

• 

ltll 111 lt • li\11 111 ".•·ti ¡;. 1111 Ea&llVll.EllCIA iALAlllO 

tllilij ¡¡¡ RUOl"ILNIO l:llilU 111 Plli~lll 111 1111uau·1• llllLIDAll ill 11 Ull SAUlllJ Ml•lllll 

no PAUDUCCIO• fRllllCDIO PAKCllll WAllTIA PESO$ .. 1111. Pi3Qi PGI HA, Nlllllffl PllA OIA lllllllllAL 

IPHo. pllt h1. IKi IGgr ilOi por lPtlOI par t111. I PESOS PGI 11111. ·- ;_ P11111 Pt1111 

CHKhHHll h¡, COIKhidl Pttol carri111t11 ,_ corri1Att1 carritat11 carritAtK carri111tn corri11t11 

: ....................................................................................................... ~ .................. _ ............ _ .. _ .................... _ ................... :. 
lilO 0-592 12 000 ... 

ml 11.7'1 1• 000.00 

19iiJ a.624 2111111.00 

IYil o.m 3l Ulh),(IO 

; l ¡.;~ 0.5.>7 5J Sll0.00 

lio5 91 ~YS o.óli> H'r 3/ill.~U 155 uliU.üil 10 ii5.~4 15 uo.w S9.li 

¡;J¡, i2S 72~ 0.5¡,¡, W >JO,;)u m uüO.uli ·3 ¡-;¡,u ··lu •~o.oo ·3i.73 ¡ /,(¡2,liú 

19i11 M 570 o.m 211 •~.ov ~25 .ioo • .io 18'.il0.54 m .. 1.00 lúl2.12 

1911 Jl9 '°º' o.m 488 sn.oo 6llO *· 00 121 aao.01 "' .... oo *·" .............................................................................................................................................................. 
FUilllEI Dltot to11do• dt 11 Ílllfil"i6n llm1l1 dtl NllUl.1 d ti "''* l'IC • 19il, 

t Pr.illdO ,.,. ti IÍO dt 19111 PM ti' IAIWJllM., 

m lie etlcu16 tl uhrlt tlnllO t111nd1 ti ptrlMI qllt NI ti i11er-tt MrlAlt tl delo •lcol1. 

UI llltrlt 1ltl10 11ttln1l 'Dllff,.dt 111 ti ciclt ,rltttWt·vtr-, 

' ,. 



CUADRO W' UllLIDAD DE LA COSWiA UE fRIJDl POR HA. EN RELACIOll A Ull SAi.MiO lllNllll, 

PARA CMl'ESlllCi SI• CRCDITO EN El CICLO PRl"AViRA - vmllD. 

<Al llil IC • AISI !DI JE • D-CI 

CfiilO 'DE RENDl"1ENIO cmo DE PRECIO DE UTILIDAD EN 

A¡; Q PRGDUCCION PROHEDIO PROOUCCION GAR~NrJA PESOS POll ION. 

IPUOi Pllr hi. IKi 1 ogr illüi por IPHOi por ton, l PESOS POR ION. PtlO• 

COHChidHll h~. couchod• P1101 cor1 ivntu Ptsiit COl'FitnlH corri111t11 

( 

IF • Et8l EQUIVALENCIA SAi.ARiO ' ,. 

UTILIDAD EN A UN SAl.llRID MJNllUI 

m11s POR HA. NIN!"° Pllll DIA llOHINAL 

PtlOI ftlOi PtlOi 

corn111t11 corrientu corrh11t111 

: .............................. --·--. -·- ...................... -....................... ---........................................................................ -- ...................... ----- ............. -----: 
1910 0.592 12 000.00 

1911 0.161 I• JJ00.00 

1981 o.m 21 100.00 

1983 O.ólB 3l 000.00 

19it 0.5'7 52 aoo.oo 

1985 92 759 o.m 118 9ó5.00 155 000.00 ~ 122.12 :S. Oi5.00 

¡·186 97 1)57 0.566 171 liS.00 W Oü0,00 25 7U.•5 1s m.oo 

¡;&1 ¡37 dli o.m <vi a6l. oo ·52~ (;vil.uO =l• 18l.!12 m w.uu 

llod m.m u.m ;% 3i9.00 6¡jú ú00.00 Ja51~9.U ia; m.uo 

FUtNIE1 Datos t~1•doi 01 la DeJ19•ciG11 'fl«<ili dwl ilANRWkAL, •n ti p1111ido J'l8~ • J9&a. 

111 Se calculó 11 ulirio 1lni10 to1ando el periodo que duro el intre111mto du1ontt ti utla •qrlcoh. 

S1hrio pr"'410 pondirado du1·•nh ol ciclo prl11ver•·vurillo 

136.5l 

14U.O'l 

l'37.1:i 

JOOY.oa 

953;00 

'm.oo 
J rn.uv 

ó biMO ' '. 



:uAMRO 7CP UllrniiD ilE LA COSECHA DE TAlóO FOA HA. EN RELAClllll A UN Sftl.AillD nlMlllü, 

fAAA Cflllf'ESIND$ CCiN CREDITO EN El CICLO PAlllAVEAA - VEAAllO • 

................. ... .. ....... ... ............... -................... ·-········--·-........... ·-·· .............................................................. ··········· 
IAI 111 IC • A\il lDI 1i • D•tl IF • illl ~WIVALENtlA iAl.AlilO 

COSIO llE AlllllKIENlO CllllD 11i PliCIO Dl um1DAO El Ullllllll» iN ll IJll llALAl410 AIMll!ll 

A ¡o PAQDOCCION fROliDID . PRDDUCCUlll il\llAllllA Pi$0$ POI IQI, Piilli POR HA. MINlllG ~OR OIA llllMIUI. 

IPllGI plll' h1. llllogr1101 por IPllOI por ton.I PlSOS P11R 11111. ,_ ,_ 
Ptilll PllQI 

CDIK-ldHI 1 
-·· CilllCftdl 

Ptlo1 corrh11tn •-corrl111t11 corri1C1tt1 corri111tH corri111tn carri .. t11 

: . -····· ...... -................................................................................................................................................................................... ··-···~· .. : 
.: l'l&O 1.822 l 5~.llO 

1981 1.971 4 400,00 

11112 1.l.S 161$,ill) 

1m l.15l li <~il.~O ... .- 1m 1:m l~ 000.00 

1965 2.U'i& 10 0110.úil ¡53,,¡1¡ 

Haá mm 1.m 94 ªºº sa uuo.üú -2• llUli.liú -39 vlo.au perJi d1 1 61iZ.OO 1; 

' 19111 mm 2.130 112 645 120 000.00 1 ~5.00 15 ü6.15 15.14 l »1.uo 1 i '. 
19111 'º' 500 '·''°' 2IO U9 no aoo.oo 29 521.00 u 100 ... m.2• • uo.oo ' '' 

................................................................................................................................................................ · 
FUilllE1 D•lH tondol d1 h Dll14acl0tl lh•Ull d1I llA1111UllAL 1 IR 11 ptlllldo Ita • ltaa, 

• Prtitr ... do ,.,. •I IÍO di 19U, por 11 IAllllUllM.. 

111 SI ulcul6 11 11l1rlo 1lnieo toa1nllo 11 p11lodo 1111f wa 11 lr.cr11t11to d•ri11t1 11 cicle lt'lnl1. 

S1l1rlo proMdia pond~t'ldo d11r.1nt1 vi ciclo pr111v1n•v1t¡no 

131 llllFIO 1l1l10 ftOlln•I plllldtridD 111 ti ClclD ptiMvtr1•v1tt10. 



WRD W' UTILIDAD DE LA COSECHA DE TRIGO POR HA. EN AELACIOll A Ull SAi.MiO 111111111, 

PAAA CMIPES!NOS SIN CAEDITD El EL CICLO PRIJIA~EAA • YEAAllO. 

(A) m ce • A111 IDI li•Hl ¡;. &tll c8UIYAl.alCIA SALi;UO 

CDilO UE REllDllllENTO COiTO llE PU~ID llE U11UllM il UTILlllAll Ell A 1111 SAl.Afi!O "llllílll 

uo PRODUCCIDll PAOllEDIO PAODUCCIDN GAliAllTIA PE&GS 1111 fllL n¡¡¡ HI HA. 1111111111 PDil DIA llClllNt.I. 

IP11u1 prw ht. IKlloqr1101 Pllf CPtlOI prit 11111.1 PHllS PUi llll, ,.... ..... ''"'' 
,_ 

COHChldHJI U, COiCChid• PHOt crwrlflltH P1101 corrlt11tu c•riMH corri11t11 corritntu corrlentH 

:---···················-··················-···-··-······-······················-·-·······-··············-··········-----·-···-··--····-: 
1980 1.822 l 551l.OO 

1911 1.978 4 .ao.oo 

19i2 1.345 1 m.uo 

l'li.l 1.m li 20V.il0 

1m 1.970 2i oouo 

Ha:; 2.098 40 OliU.ilO ~~l.00 

'. 
licl~ 9J U9i,ü0 1.m ,, 141.00 5~ 000.00 -~ m.u~ ·i 6SO.llO ~irdida 1 602.Vü 

1987 1~ m.oo 2.uo 19 li!i.(IQ 120 Oúli.110 40 672.00 8'Ul.:i. U0.112 l J3UO 

191t m 911,00 1.4601 208 ,,J,l)O 310 000.00 101117.11• ue u2.0a 808,0S • '70.00 

........................................................................................................................................... -................. .. 

t Pr~rwdo p•r• el tío de 1981, '°' 11 UllRllRM., 

111 11ulcul611 Hlarlo lf•IH loe1ndo •I PHiollo 4111 Mir• ti l11&r-t1 .., .. 11 ti cicle•'ªª'' 

S.lario prottdio ponderado d_wr1nt1 ti cicl11 pri1tvtr••vtr-

121 S.ltriD •l•IH ADlin•l pandtrHO .. 11 ciclo ,,1uver1·Vtr-. 

: "" 

• 



cunc~o IUS UTILIO~i) OE lr. COSECHA llE CE&AUA, CGN RELAtlllll Al. SALARIO lllNlllll. 198~. 195Ji 

Pro~u,tDlii 'DA crUilo Praductoru llft cr•dito 

w "' 111 121 

·:Hit IARt~S Uilll»Al> 1 HA, PNllf~tlON Al. z Al. SALARIO 111m11am UllLlllA» I HA. ~AllPOfüllli AL Z Al. SAl.A~IO l 

SAUilU MI•. ~INlllQ llOlllllAl ~~LAA 10 ftlll. ftlMUIO NülllllAl 

1m:;.001 lt953,llOI 

1--·-----· ·--------- ................................. ·-........................... ---: ............................................................................................ : 

1'.a1a 20Mt 21.00 U,821 2'4.4' 26.10 

2 7l,6U 4CI0.19 42.00 93,'42 508.92 53,4') 

11u,m tiltl.•9 u.u 140,04 7U.n ao.1~ 

W,2U Siltl.ll ~s.~a llll,lb~ l,Qli.i5 1~•.av 

5 m,092 1,000.:w 104.98 5 ~1,llé 1,166.IJ 2Dl>.31 

• m.~10 1,iou.~~ US.91 • 210,4Qll l,~JJ.l~ l!lt.14 

. , 
............................................................................................................. ~ ............................................................................ .. 

111 L• ''°'orcl6n •I iahrlo ftln1ao, 11 1111 11hcJ611 •l Rt111ro ~· ilH "*'' Ul41 4111 \11111 11 'Ido ,,wucth 

pn .. v1n•m.u10. Lo•~••• qYt dYrilll dw 41d10 ciclo 11111v.,uilt1111'•111 dflltHldt 4i fadorH cl111;itol69lcos, 

4u1 pr~lon9•n ti nliltro dt dl11 lúotaln. 

121 ., 5d.wlo MIRilll llOliloil CIWrtljlQndl il HtldD di Tlo1Jul1, • ,.,u, ~J ... 4t JllftiO • ildtlllrt di 1987. 



CU~URO 2US UilLIUAD DE lA COSECHA CE CEUrlllA, &ilACllJli Al. aAURIO nlNIMO. 17Só. U i021 

.................................... -................ _____ ..,_.,. .... _ .................. -...... _ .. _________ .......................... -------·---···"'"'""·---·-.. ····--······· 
Productor u ton crfclito Pr¡;¡iuctoru IÍh uédito 

¡¡¡ m m m 
INiClAllU$ Ullll'6U I NA. pa¡¡,¡¡¡¡~¡l)ll AL 1 111. íALi.aUl llllClAliiMS UllLIW I Ha. PAIWG*CIOll Al. &Al. lirtl.MIO 1 

~AlllO Nltl. llllllllO llQlllJIAI SAl.AlllO 1111. ftlllllll llOlllllAI 

UUOZ.001 ltl.01.001 

: ···-····-···················--·······-·-··············: ............................ -............... _______ ._ ___ , 
s•,o•o 195.i• 12.22_ 12,m St3;2J 2MS 

2 72,Q&l m.i• 2t.45 m.11~ , ..... 49.íl'i 

IOB.i21 ~¡j],[¡¡ l4.ó7 111,UóS 1,17?.70 7l.63 

. . . 
w, 1•2 i83 .. 4& •i.70 2&1,W 1.~12 ... iil.li 

$ ISO,<Q~ tn.;• 41.U $ u1,m ¡,, .... , 122.11 

• 216,iU 1,11~.,~ 13.~ • m,m ..~59,4¡¡ m.21 

· ............. : .................................................................... ~ .......................................................... . 
111 L• .,opord6n •I S.lt,lo 11101111, ti t1 rtl"l61 al n~"'º dt dlH "Oltdlo 11 .. 1 4111J tllftt 11 delo jllotactiv 

,ri .. vlf••v1un1. loa din qu1 duti111 4• dich• delo a vttl._ltl pot4vt ,.,.... 4t flCllll'K dl11t11l .. icos, 

11111 "º'llllf"' ti AUiio llt din l•artlu. 

121 11 lllKlt lllftlle llMlnAI C11tllnp111111f ti taldo ~I ll1t&1lt1 1 '""' 411 .... )1111111 f lllCIMI # lft6, 



I{.~ 

CUALl\O lUS Ui ILID¡¡¡) ijE l~ COOELllA DE Ct~ADol, EM mACION ~l SAl.AlllO "lKl1111. 1'1117. ll llll 

.................................. ---....... -----.. ------.. ---.................... -----.................... --....... -... -............................... ---- .. --------·---..................................... 

ProduLtotn (!lll credito Proaudotn iln '14d1 to 

lll 121 cu (21 

lllECiAREAi UllllliAO I HA. fADl'~tlON oll X oll :iAl.lllUO lHi:CIAhé1\i UTIUDAll I HA, PRllf~IOll Al. ¡ ~ lilil.111110: 

SAl.AalO "IM, "INlllll llllllllAl Ui.11110 lllN, NlllllO llalllllltl 

mm.~1 1um.001 

: .................................................................................................. , .................. ______________________________ : 

161,535 i77.90 26.l5 241,200 1,lll).a. l9.l5 

2 323,012 l,775.i2 53.ll W,400 2,'91.IS ao.111 

4S4,.IU5 2,UJ.12 19.~. 123,•~ l,V32.óQ 111.04 

.146,140 3,Sll.6;¡ lúS.41 iU.~uo 5,245.47 m.•1 

5 807 ,•15 4,la9.Sl lll.17 :¡ l '20i,OOO •• ~.34 19'.l• 

m.210 5,267.14 15&.ll • l '447,200 1,a.5.21 2~.12 

• ........................................................................................................................................................ 1 

111 h prapor,1611 •I hlauo Mlnl11, "11reladÓll11 114Mro dt.flH "Cllfflo 11'41 'H tlMt 11 dtl• ,rwth 

priuma·moino. Lot dlH qut d111an dt füllo Ciclo IGA v1r1•1" ,.,'41• 4.,Wt M factlfn cll•1tol69lcH, 

411t ,,ola14M ti nilltfo dt füt IMol'1l11. 

m &I 511.,lo "lnllO Noeln1l cotrtt•Olt4e 11 HIHO 4t fh1ul1 1 1 •ll'Ur ál MI 41 Jlllllt 1 41m.Wt 4t 1917, 



CUAM1 4US Ulll!DA!i ~E LA CúSi:CHA DE MMZ, E~ RELilClON t\I. Slli.ARID NIMlllll IW, ¡¡5;, 

lll L• pro~orcion •1 Sll•rio Nlnieo, u t11 rehclt.A 11 1ü1tto N 4111 "llM11 Ul4l, 41111 tl111 tl ddo 

prodllcli•o priemw• · ver.ino l~S5 • 17ili, Lo1 din qvt ••ti cid• 1111 v.rulllM, ÑJifilltll 119 

c~ndlclo1111 el IHlallll¡lti' qur prolon'"n ti nüMrt dt 4111 l .. atolll"' 

W El Hl.,1u Nlnlao Mo11n•I corru~~nd1 •I eiihdo do lluul1, • ,.,ur "' 111 4t 1111111 il fülllirt 

~• 19115. 

• 



·-~-

Produtlllfi5 cr.n crUito Productorn ,,,. 
lll 

IHECH.RE1\S UÍIU~AD I HA. PF.liPORCIOll id. l AL SAi.MiO illéCT ... m UllLIGAa 1 HA. Pldl?QftCIOll o1I l Al. S~~IQ 

SAl.AlllD ftiN. ftiNlllQ NO"lllAI. l 

ifüOMOI 

sr.i.1 .. ·ao n1N. HíNi"ª loilftlllt.1. : 

Ui4~2.úúl 

; ·-·-- .......... ·-·-· ..................... ·- ....................................... , ......... ·----·---·--·-··-· ........................... ··-·· -·--·-·······l 
PERDIUA fEADlliA PUDl~A n :i.t m.~• 

PER~IDA PERDIDA PEAOIDA 711S9 m.92 

~ERDIUA P~ADIDA PERDlllA l Ui 109 Ul.ii 

mmA PERDIDA PmlllA mm i55.8é 

i'mlüA ?Ei<Diiilf ?ER~IO~ 5 m au 1úo1.~3 

i'lrlíilJil i'ER.mn fE~iil~ti b lli ~11 w1.n 

111 L• prupurolln •I S•l.,iu "ln110, 11 111 nlm6'1 •l lltiMfo "" ~Id ~-lo ilUI, 'ut UIH ~I dllo 

priiJuctivo pr11lvtr• • Vtr.,.o 1915 • 19a8. LOI .... '4111dllri11 cidll 1111 VlfUkiH, ~tftdto di 

conJlci1111~1 di .. tolOqlcH •U1 pro11111,.,. 11 111111ro dt dh1 lü1t1lllH. 

W El ul•rlo llnllO llo1ln1I corrHpond1 •I 11tMo d1 11Hctll, 1 ,uur al • d1 Ju•lo • dlcltlllrt 

d1 19U. 

u.m: 

••.m: 

40.04\1 

Sl.m: 

e,o.;at: 

oll. l~'4l 



CUADRO 4US UTILlnAD DE LA COSECHA DE llAII, EH RElilClüH Al SAl.lllilO MINlltO 191i7. lI llll 

........................................................................................................................................................................................................... 

Pro4uctoru con cr•dito PrllCludor11 1án crUito 

lll 121 HI m 

IHECTA~EAS UTILl~AG i 1111. PROP~RClill Al. l AL ~AAlD :Hlt!ARE~S UllLl~lill I HA. PROfORClCll lil J '11. Sitl.i•Hll 

SALARIO ft!N. KINlllO llOlllllAI. 1 SAi.MiO llN. MllllllO lllíNlllt.L 1 

113331.401 lfllll.401 

' ................................................................. - .............................................. : ......................................................... --·-·· ............................... a 

181 Sil 1 ~24.69 J0.7' 211 ns 1 ~2.02 4'.29 

m 162 2 G49.'9 61.U 2 561 411 l 0844.úi ?2.~ 

l 51.S74l J 074 •• 9 v2.lD 11~1 201 •m.12 lli.ii 

154 m 4 •l49.~~ l:.ll.ill 1 mm • líi.111 li:i. IJ 

mM 5 m.•a l~l.jt ~ 141am ' 710.21 2;1.u 

• 1 131 48) • 10.~a liMI 1 m •1• 9 m.2~ m.76 

' ....................................................... ~ .............................................................................. . 
lll L• prOJOl'CIM 11 S•lmo "lnll01 H 111 rtl1&16" 11 n!IMr~. 4t 41H pr1111d10 UiO 1 ~ U111t fl ciclo 

pra4uctho prlüVtr• • v1ono 196~ • 1981. lOI dlu qu. duu ti nclo lllft vui.blu, dtptndtn ., 

'°"'''¡- dlNtol6fle11 ~· prol1111111 ti n~11ro •• ., .. laaralll••· 

121 il ulill'lo "ª"'" Mg1ind corntplllldt 11 utodo dt lh1ul1, • pulir dtl "' d• Junio t ildltirt 

d11m. 



CIJ~OAO 7US UTILIDAD OE LA COSECHA DE FRIJDL, EN W.iltlON Al. SAl.AklO MllllllO 19~. 19531 

Productorn con crHito Productorn un cr•dito 

lll 121 Ul l2l 

lHECTAREAS UTlllDAD I HA, P~DPDl1CIOM AL 1 Al. SALARIO lllEClAAEAi UllllDAD I 1111, PRDPORtlDN Al. 1 fil. SALARIO 

SAi.ARiO Nlll, "INlllll NOlllllAI. 1 SALARIO "lM. MIUlllO NllHlNAI. l 

lt95l.001 1m~.001 

:-················· .................................................... , ................................................................................................ ~ 
1088$ 59.IS •• 20 25 m l~.~l 14.32 

21 770 lli;ll 12.41 :le 244 213.Gó 28.~ 

32 ó5ó 177 .47 18.02 75 l6ó 4ú9.59 42.97 

u m 2ló.ól ~4.83 100 'ªª 5411.13 SJ.30 

5 54 421 m.1t 31.~l 125 "º ói2.ó4 11.63 

•5 m m.t5 37.24 150732 i19.19 a:.9~ 

' ................................................................................................................... .; ................................................. .. 

lll L• pr1111arcl611 •I 511.riD MlnilO, H IA rthCIÓll •I "~"'º d~ ~lH PfOlldlO '1141, qut u- ti CltlD 

pr01111etho prl11wtr1 • vtr1no 1995 • 1981. Lot di" qut dura ti ciclo 1011 vtrii~lt1, dtptndtn dt 

condlcl111111 cl1Hlo164¡icH qui prol111191n ti nbtro dt dl11 l1Hrilllt1. 

m ~I .. 1u10 Nlft110 No11111I (ll/IHpCll1d1 •I tiil•J~ J1 lluUl•1 1 plFUI del IH d1 jYftlO t dlClttDO 

•• ms. 



CUADRO &US UllLJDAD DE LA COSECllA DE fRIJOL, Eli RELAClúN AL SALARIO K1Nll10 1936. (1 6021 

ProductorH can cr*dit~ Productor11 ii» cr~dilo 

11) 12) UI lll 

:HECTAREA5 UTIL !DAD I HA. PW-liAClDll AL % AL SAi.ARiO :HEtTAllEAS UTILIOAD I Ha. PROPOlcClOll AL 1 AL SALARill 

5ALAAIG Mili. NIMlllO NOlllllAI. l SALAllG NIM. NllllllO NOlllNM. l 

lfüOMOI ltl602.CJOI 

l·············••································--········•l••·••••••••••••••--···--·····•••······----···--·----···--·I 

PEAUlllA PERDIDA PERDID- 2~ 165 140.02 a.74 

PERDIDA PERDIDA PERDlllA 2 51 '311 280.0~ 11.•a 

PERDIDA PERDIDA PERDIDA 77 29& 420.úS 26.22 

fERDIDA PERUIVA mm• IC1l uól m.11 :•.~· 

P•HlllDA >'mluA l'Uil~A ~ Wi~U 100.1• ·~.1~ 

PERDIDA PERDIDA PERDIDA 6 mm 840.17 ~2.44 

................................................................................................................................................................................ 

tll L1 "ªllGl'ci6A ti S1hrlo Nlnl1a, 11 "ral1cl6A 11 n~nro dt 4111 ,,Dtl41o 11841, qllt tltnt ti ciclo 

prodvdhe ,r111v1u •Huna 1Yi5 • 19111. Lo1 ~111 qu• dura 11 ciclo'°" varlülu1, d1ptnd1n dt 

'onilcllHIH cllqtol .. lcu 4Yf .,011111911 ti n~wo d• dl11 lfklúlu. 

W El HIM"lo "l11lt0 Nc>tln•I clltrt'tlllftdt ti ntdo d• ll11ctl1 1 i ,., lit dtl 111 4u Junio • dlelt"" 

d• 1m. 



CUAURO 9UI UllllD~D »l lA CQSECMA DE f~IJlll. 1 E• RfLM:IOll AL &Al.AIUli llllllllO IV81, lJ m1 

_______________________ ....................................................................................................................... _______ ............................ 

Prod1KlD1K 'Gil uUito Pro4ill:tor11 liA cr•dilo 

1 111 m "' 121 

IHECTWAS UllllGAt I 111\, •ROrlliClilll AL 1 AL MI.MIO UIC1AUAI llTll.lllM I M, Pllfllfltlilll AL 1 AL SM.ARIO 

SAi.MiJO llJM. 1111110 llGlllllM. 1 MLMIOlll. lllllllO llOlllllll. 1 

lt:SUl.001 lf:SUl.001 

, ............................................................. ~ ............................................................. 
l .. 2SO 1 012.11 so.~ """ 1 :111.95 a ... 

2 372 461 2 024.2• '°·" 4Jl , .. 2 515.tO 11.:u 

l 158491 l 03/i,3, 91.15 110 m l 8'1.115 m.9t 

"' ··~ 4 uu • .¡¡ 121.51 mm s 151.~ll ¡~ .... 

s m m s 06u.'i m.n 5 1 li4 91$ •m.11 m.:i2 

• 1 111 :!IS • 1m.11 112.1~ • 1421 "ª 1 m.10 m.tt 

....................................................................................................................... ' 
m Lt "°''"'" 11 111u11 1111111, 11 111 "lecl4a 11 11011to • di• ,,..,,, 111.,, .., u ... ti ciclo 

""uctho ,ritaver1 • v1t111t l'lt5 • 1911. Ln dl11 ~· 4#1 ti dele .. veri~IH, 419111d11 dt 

candldlftH cliNIDUtlUI •u• prolon1111 ti .~ .. ,. •• 4111 l»wt.lHo 

121 U ullrlo Mlftill lloelntl u"u~on~• 11 Hhda ;, T111e111, •,.,u, HI ... J11111 • iltl*• 

•• 1917, 



CUADiCO IOUS UTILIDAD OE LA COSECHA OE lill60 1 EN RELl\CION ~L SALARIO "IHIHO 1187. ll llll 

Productor u con cr~d1to PrúdutlúrH 1in crtdito 

lll 121 111 121 

:NECTAms UTILIUAO I HA. PRGPllHCION ~L % Al. SAl~IO rnm~REAS UllW1\0 1 HA. PaOfllliCIUN lll \ 111. 5/tll1~IO 

5111.AIHO HIN. NIHlllU NOlllNAI. : SALARIO NIN. NIMlllO llli~INAL : 

um1.001 mm • .io1 

:------···--··· ..................................... -.................................... : .................................................................................................. , 
46 821 as.u 2.~5 . 86631 oo.a2 

11 m 170.28 ~.u lll 2'2 941,64 

46 ¡ye 255.42 J.óls 2~9 894 l 412. 46 

Is< ··~ J4U.5:tt 10.n m si~ 1 &al.•9 

78 ~31) m.10 12.79 m 15• i JS4.lú 

13 991 5JU,IJ5 l~.JJ ~11 IOU i 824.'ll 

111 L• pra,wtl6n 11 ill11lo "lnl10, 11111 rtl"IOn 11 nilnro d1 dl11 prolfflo 11841, qu1t11nt11 ciclo 

pro~uctavo priHVlí• • ver1nu l'IW~ • 19ii. Loa din qu1 durt 11 ciclo IOll varl•-lt1, dtptr1dtn d1 

candlclunu cliHtol6fltH qut prolon9tn ti nilHro dt din i.~oulllt1. 

lll El ullrlo Rlnl10 llo1ln1I urrupandt 11 Hhdo d1 lluult, t p.,tlr dtl llt ff junio 1 dlcl1.-r1 

41 tm. 

14.13 

21.2• 

42.•0 

Só.5J 

10.i.1 

fj4.aú 

... 



CU~DRO •E EftPRE>A: ?.OHll J\MD HA~) ~Ellto, •• ~. üE t.~ .• ApHoCQ, llm¡I¡, 1980-1987. 

SEGUN ?OSICION EN LAS 500 Eft?REfü llAS GR~l¡OES, PO&LACICN EKPLEADA, OR!GU DE CAPITAL V GRUPO EftPRESARIAL. 

DE&CmCJON 1981 1182 19Sl 1984 lfü ¡QSJ 

1-.. ---........ -------.. ----.. - --........... - ........ ------- -----· - ....... - .. - .... ---- ............ ~---.. - ................... ----- ---- .. - .......................... - --......... : 

LUGi\A DENTRO úE LAS 500 241 217 

~DW.olCIUN E"PLEAU~ 2111 

1 

1 

.......... -·- .......................................................................................................................................................... .:. ... 1 

FU~MIE1 REVISTA EIPAlllilON IS dt A4o•lo1 dt 1981 1 1918, 

1 t1plhl latr1nJtrD 

l.P. C¡plhl PrlvjdQ Njti~ftll 

C..ll1I hhhl 



CUADítD 2E élll'RESA1 QUl"ICA mm, S.A. 1 Apiaco, th•UI•· 19iV•19i7 • 

. SESIJll PDSICIDN EN LAS ~00 E"PRESAS "AS GRANDES, POil.ACION E"PLEAOA, Ólll&EN DE CAPITAL Y GRUPO EllPRESAlllAI.. 

llESCRIPCIDM 1980 1981 1982 19Sl 1984 1915 1'18ó 1981 

: .......................................................................................................... ··---·-··--·----.. ---- ............................. ..... : .................... , 

LUiAA QENIR~ rii LAS 500 

POil.AtlDll Elll'LEADA 

DRl&EU DE CAPITAL EUA 

,. 
' 41 47 .. 

tOU 

. ·-·········--····················-···········································································' 
FUlllia NVliTA ilPllHllllll IS 41 -.a1to1 41 1981' 1 19il. 

1 C•pl hl ictr111J"º 

l,P, Ctplhl PriV1do .. clo"'I 

Ctplhl hhtal 



SE&U• PQSICIQM EM LAS 500 EIWRESAS flA¡ liAAllDii, POIUCIOM EllPLEAOA, OAl&H DE CAPITt.L Y &AUPO Elflisr.lllAI. • 

. . . 
OESCRIPCIOM 1980 1981 1982 1981 1m 1985 19Bb 1987 

: ........ ··---- ............................................ -- ·--------- .............................. -- .. ----.... --.... - .. ---- .................. · ................................. ----· .......... - .................... --! 

LlliAA liEMHiQ OE LAi '°° J74 

OlllGEM DE CAl'ITAI. EUA 1001 J.P. · 

GliUPQ1 ? 

: ' 

' ........................................................................................................................................... . 
FUi•IE1 REVllTA EIPAll$10M 15 d1 Aqo1to, d1 1'81 • 19118. · 

C1pll•I ht1t.l 



CUADkD 4E EllPRESA: FEDERAi. PACIFIC ELEClRIC DE llEllCO, S.A. DE c.v .. "ita•l Hid•IQO IAc:UiHllilil, TIUCili. mo 

SE&Ull fUSICION EN LAS 500 EllflléSAS MAS GRANDES, POil.AtlOll EJllll.EMOA, ORl&EM DE CAPllA1. Y &llUPO Elll'RESAlllill.. 

DUCRIPtlQll 1980 lffl I~ 1981 

l•••••·· .. ····-······················-·······-·····································-····················-······I 

l.U8All WIRO DE LAS 500 

POiLACIOM EllPLEAM 

ORIGEN OE ~AP l IAL EUA 

iii\üPO: FEO~RAL PACIFIC 

ELECTRIC DE HEXICD, 

S.A. DE C.V • 

22f 

901 1 20I 

145 l.lO 

951 190 9i5 1m L 017 l 254 

1ooi" 1ooi ". fü 1.P. in 1.P. m 1.P. 1001" 

iól K liU K iU K 

. ............................................................................................................................ . 
fliMm •mvrA mA11a11111 IS 4t a.a1t1, •• 1911 • ltllt. 

Capit•I blr•-llFD 

J,p, C•plUI Prh••~ Miclanal 

ca,l lll lltahl 



CUADRO~ EH~~tSA1 ÍN~USlRIAS ALlllENllCIAi NAtlDllAUi, i.A. Dl c.v., 1111mi.u., lhmh. 19i0·19a7 

~&IJÑ POSICION Ell LAS 500 EKPRESAS !!AS lillAllOES, POll.ACUJll EllPLWA, OilGEll Cié CAl'llAL i 6liUPO EllAAEoAIUAI.. 

DESCRIPCIOll 1910 1981 1912 1984 191i 1917 

:--------------------------·--------·-----------------------·--------------·---·----------------------------: 

LllW DENTAD Di LAi ~ 419 su 451 450 

PDlll.ACION EllPl.iADA 

OlilGEM úE &:lli'll1\I. l .P, 100% J.P, ltlOt l.P. lúlil l.P. lúOt U. : 

61\UrO 1 lHúUo ¡ R IAI. DEL 

FUERIE, S.A. Oi C. V, 

• LUGAR ill LAS 102 • 

· ............................................................................................................. .:, ........... ' 
fUiNli1 REVISTA EIPAlllllOM 15 dt Al¡oslo, H 1981 • ""· 

M C•ltal hlrohJtro 

l.P. C'Jll•I Prludo .. clOllal 

C..lltl flhl•I 



CUADRO óE mRESA: CALIADD ;AND.lí, S.A. DE C. V., Cilpuhlpin, Tlimh. l 9Bii-I 1S7. 

SEGUH P.JSICiON EH LAS SOO EMPRES~S NAS GR~HDES, POlll.mOH EXFW1DA, 0Rl6EM DE Ci\PITl\I. Y GRUPO <:MPRESAAll\I.. 

1980 1981 191l3 19¡¡5 • 1m 19a7 

' ................. ____ ---------------·-·-.. ------------ ................................................................................... ------------------- .................. ; 

LUG~R DENTRO DE LAS sao 

POiiUL!UN rr!Plh\M 1m 

üRMM uE C.\P líttl EUA 

titlUPO: 

FUlllll R~VUTA UPllllSIUN 1, d• Aqu1la, d• 1'181 • me. 

1 c.,1hl hlfl11Jtru 

U. C•p1hl Prh•do N1c1aul 

1 C.,1 ltl Ettthl 

1 OH 

lliü1 l.P. 

' . ' 

1, 



CUADRO iE EM~RESA: TEIEL, s.,;, DE C.V., llNDUS1RIAS füELl 1 

SEGUN POSICIGM EN LAS 500 E"PRESAS "AS GRAMDES, POSLAtlO" mLEADA, ORIOEN DE CAPITAl 1 ~UPO mmARti;i. • 

........................................... ........ ......................... ............... ........ ...... . . --· .......... ~-· ...................................... -~ ....................... .. 

DEStRIPCION 1980 11&1 1982 l'li3 1~95 198b 1m 

: ........................... ----·- ........................................................ ·--·- ......... ·- ......... -- ........................................................................ -.. : 

LUGAR DEM !RO DE LAS 5VO 

POil.~CIOM EKPLEADA 

'I hlliSIUIAHIMi 

·• 
' 

270 379 

ill 

IOo¡ l.P. 

1 ........................................................................................................................................... ' 

fUEMIE1 AEVl~IA EJ~AllSIOM 15 •• A901to, dt 1981 • 1981. 

R C•pihl hlr1nl1ru 

1.P. CapiUI Pr&uda M•U~ul 

C.,lt•I llhhl 



i:tu;~kD BE Ei11'RESA1 lNDU>lRl~S fOLIFIL, S.A. UE C.V .. lhmh. 19SCH9SS 

SEGiJN POSICION EN LAS SOO EK?RESAS KAS GliANüES, POil.~CION EnPLEACA, Oíll&EN &E CAPITAL Y ~UPO EKPRESIJUAL; 

UE>CollPtlOll 1m 1Yi2 19il 1m 

: --·---------·--· .. -- ........................... ---- ............................................................................................... ······-----····-: 

LUliAR DENTRO OE LAS 500 

PO~l\CIDN Ellí'LEAIWI 

iliRUP01 r~m. ~.A. DE t.v. 

t SU~!ilUIAfilAS 

1 229 

1001 1,P, 

204. 

1191 1 1112 

................................................................................................................. 
FUOlla AEVl~IA UPAlllilON 15 dt A9Ullo, dt Ull • nea. 

1 C.,lhl l1tr1A)trD 

l.P. c1,1ta1 Prh.,1 Naclond 

i ,.,, hl llt1lll 



CUADkO 1E EHfRESAa GllCOLES HElltioNOS, o.A. DE C.~., fhml•. 1980-1997 

SEGUN PO:ilClOM EN LAS 500 EMPRESAS "AS GRAllOES, POiLAClOM ENPLEA~A, ORl&ai llE CAPITAL V &RUPO Ellf~ESAAIAL. 

OESCRIPCIDM 1981 19112 1981 1984 1m 1987 

' ---- ... -.................. -·-· ----·---.............................................. -.... --- ...... -.... -................................................................... -~ ............................ ' 

LUlinA U~MIRQ Oi m ~OD 

POiltlClúM E~EAllA 

ti1W~U1 SllhE l Y 

GRU~U IDESA 

' . ' 

2ea 240 

85 i2 74 74 74 

601 1.P. 601 1.P. oúl 1.P. 1001 l.P. IM l.P. l 

401" 

.......................................................................................................................................................... · 
FUHIEI amara (IPallfSID# 15 dt ~01\0, 4t 1981 • 1911H. 

R c1,1\tl EalrtnJtro 

1.P. C'41lltl Privt4o lltciontl 



w:.o•o 10 E~RE;lA: l~DU:i!Rli\o AllftEllTltlAS CUii, S.A. QE .:.w., Tliml.i, Tli1. 1980·1991 

Sé¡ija PG:;IC!Cll EM lAS 500 OO:lltS~S MS &AAAúES, l'Olllll4:1Gll EllPLEADA, illil&tll 0€ Ci\PllAI. Y &llUl'Q tllFRóSAIUAL. 

l~~I 1'111~ IYl4 

: ............................................................................................................... --· ............. ....................... : 

20l 

591 5i.O 

ll~IOEU úE CA?lTAl 

~liUPU1 umLr. 

t SUiSIUIARlilS 

.................................................................................... ---- ~-- ..................................... ~·· ...................................... .. 

1 C .. lhl hl,.hJllO 

1.1. C1,ittl PrhHt ll1cllHI 

1 Ca,fül hht1I 

. .. 



CUl\DRU m l~rkh~. ANliE~SüÚLAYilltl úo. S.A.; Plnutol•, llilmh. m0-1987 

SEGUN POSICION EN LAS 500 EIU'RESAS llAS &aAllQES, PDllAClllll Elll'LEADA, OllliéJI OE CAPITAL Y WO EllPAESAlllAL. 

DESl:RIPtlON 1m 1982 19Bl 1914 li&S l911ó 

1 ~. --·--.. ----- .. -- ........... ·------ .... --- .. -------.. -.... ---·-.................... ----.... ---- ...................................... --....................... ----·- : 

LlliAR DEN IRd DE LAS 500 

POILACIOH E111'LEA~A 

ORl&iN OE CAPllAL ~IJA 

IN&l.MTERRAiHDL""DA 

iJllERo\ ;¡ Ml'IU lrlOIVlul o\L 

~IN GHUPO 

u 

HOO 4 300 1401 

100111 

...................................................... ··-··· .................................................... ;. .............. -........................ . 
fUiMIEI HEVIQIA UPllll~IUN IS ~. At¡u1tu, llt 1m • IYlll. 

1 ~ahl htr1111l110 

l.P. C~ihl Prlv•do Nmon1I 

C•pihl hl•hl 



WAúRO l<E EKi'Rf;.;: l~uum;~:; ¡¡rnsrot >.A. DE c.v. llRSM iicoht1i1o90, Th<loh. li8o-li81 

SiGUN POSICION EN LAS Sli-0 Ell¡'>RESAS "~S 6R~HCES, P081.~CIG.N tllPLEADA, ORIGEN DE CAPllAL V 6RIJPQ Er.?llESARIAL. 

OESLlll~CI úM 198(1 1981 1m 1986 19&5 19il 

:---.. ·--·"'.·--····--.. -·-····-............................................................................................... '": .................................................................. : 

LU liENTRO DE LAS 500 

~Olllo\Clllll ~KflEAD~ 

¡ 6RUPO: ú<SC OE ¡;¡¡~ma 

INDUSTRloll S.~. DE C.V. 

:oaliVALIUN~•· 

lfu111111 Jo HkiiliilUL y KON~MUI 

:11u ICD COlll'AllV qu• CGlllUflil : 

19'111~ DESC. 

fUUlll RiVllll~ urnNUIJtl " ~' lltinlo, 4t 1991 • 1~118. 

C.,ll•I hlra11J1IU 

l.P. C1111hl Priv•do Mmon1l 

c.,1111 r.t1t11 

22 19 17 17 . 

4Yól 48/i 5 l24 

· IOliX ~ "()4 l.~. .;,¡¡ l.P. olit l.P. 



CUADRD l3E POS!Ciíll{ DE LOS CONSORCJ!i:; ESfABLEClOüó EN TlAlCAti\ DENTRO liE LOS 102 GRUPOS ~AS i~FO~l~MTES EH El NiS, 1m-1m 

HllhBRE ilEl ~RUPO llP~ Ot 6 lfiO l'lll2 l'l&l 1984 1986 ¡9~¡ 

:-·-·--········--···--·-··-··· ...................................................................................... , ... _ ............................... · .......................... , 
:&RUPO fNOUSíRIAL Ali'A $.A. cu11trol;Jora l11icutlv1 ~nv;d; 

llEIEl S.A. DE C.V. V SUBS. tenadori fn1ciitlv1 Privad• ,, 12 

!FEDERAL PílC1f!C mcrRJC i••Q· y equip. elac Nul tin;cian;l 84 

!DE llEl!CO S.A. DE t.~. 

:GF.UJIO lü~lA 3.H. ~é C.V. cor.troi adora iniciativa Friv11Ja 57 ~" 

: GRU~U UtSC su¡;. Dt t urtE ;¡ 1 u tt-riedrir .a lnH un"' f'n vi1d• 

i lol~UarRlolL ·>.~. UE i;,V, 

16RUfO NES!LE 

l&Rlll'D INDUS!R{1\L fü FUtRIE 1 1l1unlo1 lnld•tlv1 Privod1 11 5i 

.................................. -- -- ................................ -- ...................................................... -... -- -- ~ .............................................................................. . 



1984 
1985 
1986 
1987 

19888 

¡ 

·1.2 
0.3 
-S.9 
.0.5 
·2.0 

6.4 1.• 
·2'2.9 
·U 
88.1 
-49 



CUADRO ac Pn POR SECTORES A MIVEL liACIOH~L 1m-ms 

,----·----------------------------------·-··------·--------, 
1 P11 POI SECTORES 1983-1981 IVAlllACION PO~CEllJUAU 

: ---------------------------------------·--·-------------··: 
1 ARO SECTOUI 

I··•···· •••··••••••••••••··••••••••••••·••••••••••••••••••• I 

PRIMlllD IQllSTllA SERVICIOS 

lftl 2.0 ·1,9 ·J.0 

1984 2.1 ••• J,I 

ltiS 3.9 4. 7 1.s 

1986 ·2.6 ·5.1 •J,0 

1917 1.1 2.s 1.0 

, .. ·J.O -2.1 o.s 

FUINTEI U Fln1111cl1ro .,, 



Cll1dro le TLAICALA, Dl&lRIBUCIDll SECTORIAL DE LA PDiLACIDN ECllllOftlCANENIE ACIIYA, 

1980 IESIRUCTURA PORCENTOALJ 

RAM 

ECOllGll 1 CA SECTOR 1 SECTOR 11 SECTOR 111 

: -------·---··· •••• ·-·--·· ••• ·--•••• ·-· ............................. ··-·. ··-••••• -• ·-••••••••••• ·--· •••••••••••• -·-•• -·· ••••• ______ .1 
1 lllllCIPIDI s • • 9 10 11 

: ·--------· ..... ·-·-·----................. -------........................... ------------------.... "'------· ..................................................................... ··' 
: llACIONM. 25.IJ 2.16 ll.é1 O.SS ..S,17 1.14 s.os 1.14 10.9' 29~" 0.5' 1 

IJUM CllMATU 22.02 0.02 37.37 37.41 1.11 5.93 1.51 º·º' 14.96 . 25.27 0.34 1 

: TLAICO 57.22 0.10 '·" •. .a 2 ... 2.43 1.66 0.21 12.23 23.él 0.22 1 

1 TllCATLAll 56.81 7.06 7.06 3.77 1.70 G.98· 0.12 1.7• 26.64 0.73 I 

: IAl.OZTDC 46.80 11.lO 11.33 l.75 4.82 1.26 0,32 21.12 20.39 0.3' 1 

: llCllHTENCAIL l•.07 0.12 l,,27 0.11 1.74 7,iS .... o.'7 9,70 23.llS o.32 1 

1 ••••••••••• ······-·-····· ••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·······-· ···-·· ••••••••••••• .1 

ll A&AICULTUJIA, &ANADERIA, CAZA Y PESCA 

21 EIPLOTACIDI DE "lllAI Y CANTERAS 

SI lllDlllTRZA MllUFACTUllERA 

41 nECTAICIDA, IAS Y A&UA 

SI CllllSTRUCClllll 

61 CGllRCID1 QITAUUllTEI Y HOTELES 

11 TMNTH1 UICllWllHTO Y COIUICACIMI 

11 llTAIUClllUTGS FlllAllCIHOI, SilllliDli, ne. 

ti KllVICIOI COIUIM.111 IOClll.H Y PIRIUllAUS 

111 ACTIVIDQH llllUPICllNllllliNll HPIClflCADAI 

111 lllGCUP• U IO HAii IRAIAJADO 

'lllTl1 1 CilSOI ECOllGlllCOI Y PGIUCIDllAUI 1110. TLAICAl.A 



ANEXO 1 

RELACION DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA DECADA DE LOS SESENTA 

Nombr• empresa Rama actividad Localización Fecha Com1titución 

TELMAG,S.A.DE C.V. 

CELFIMEX,S.A. 

TEXTILES ZALDO,S.A. 

HILATURAS SAN PEDRO, 
S.A. 

ROHl"I ANO HASS 1 
S.A.DE C.V. 

"ANO FIL, S.A. 

BENCAFSER, S. A. 

LADRILLERA 
MODERNA, S.A. 

ASERRADERO DE 
ONIX, S.A. 

HILADOS Y TEJIDOS 
CONTLA 

TEXTILES 
PANZACOLA S.A. 

FINESS,S.A. 

EMPACADORA SILVA, 
S.A.DE C.V. 

TEXTILES FILBO, S.A. 

BENEFICIADORA DE 
11ARMOLES, S. A. 

ACUMULADORES DEL 
CENTRO, S.A. 

INDUSTRIAS MAC, S.A. 

Aparatos T•tla 
Electrices y 
Electrónico• 

T•xtil Penzacol• 

Qul~ica Apizaco 

T•Ktil Chiaut•t11Pan 

Alimentaria Papalotl• 

Productos Ocotl•n 
"inerales no 
M•t•lico• 

F·roducto• Panzacola 
Minet;•l•ts no 
11etalico• 

Textil Apetatitlan 

Textil Panzacola 

Papel•r• Apizaco 

Alimentaria Hu•~antl• 

Producto• Tla~cala 
Mineral•• no 
11et•lico• 

Aparato• Papalotla 
El•ctrico• y 
Electrónico• 

Calzado y 
Cuero 

llltacuhtl• 

marzo-:Z:Z-1961 

Hpt.-22-1961 

oct.-13-1961 

julio-12-1962 

nov.-lQ-1962 

agosta-B-1963 

agosto-30-l96:S 

nov.-13-1964 

ene.-5-1966 

marzo-29-t9b6 

aQOS to-11- l 9óó 

oct.-19-t'lóó 

ene.-28-1967 



Nombre empresa Rama actividad Localización Fecha Constitución 

MINERA Y 
BENEFI C I AOOl''A 
HORTAN, S.A. 

DISTRIBUIDORA 
MCCTEZUMA 

TEXTIL, S. A. 

TEXTILES TLAXCALA 
S.A. 

ESTAMBRES LA 
PROVIDENCIA 

INDUSTRIA XALTOCAN 
S.A. 

UNIFIL, S.A. 

ACEROS DURAMEX 

F·RODUCTOS AF'I-ABA 
S.A. 

F'ROTHS.:t 

TEJIDOS 3AN MIGUEL 
S.A. 

FABRICA SAN CARLOS 
S.A. 

FABR~CA SAN JORGE 
S.A. 

TEJIDOS SAN MANUEL 
S.A. 

ITISA 

Productos Tlancala 
Minerales 
no Metalice;; 

Comercio Apizaco 

Te:cti l Ch1aut'!Pmpan 

Textil Chiaut•mpan 

Textil Chiautempan 

F'etroquimica Xaltoc:~n 

Textil Chiautempan 

Industrias Apizac:o 
Metalic:o1;; 
Básicas 

Alimentari.a Papalotl.a 

srn o.:.ros SIN DATOS 

SIN DATOS 

T;;rntil Ch i aL1 tempan 

Te::til Tla:~cala 

Produ,ctos F'apalotla 
Minerales no 
Metálicos 

PYRE, S.A. Qulmica Papalotla 

FERROl'IAGNETICA, S. A. GIL1lm1ca Calpulalpan 

MAQUILA TECNICA, S.A. Vestido .Calpulalpan 

INDUSTRIAL MAGUEYERA· ·Alimentaria Nanacamilpa 
S.A. 

agosto-2-1967 

febrero-12-1967 

sept.-14-1968 

sept.-20-1968 

nov,-14-1968 

nov.-15-1968 

nov.-28-1966 

dic.-2-1968 

dic:.-2-196a 

SIN n,;,ros 

dic.-2-1968 

dic,-2-1968 

dic.-2-1968 

dic:.-2-1968 

dic.-2-1968 

dic:.-2-1968 

dic.-2-1968 

dic.-2-1968 

dic.-2-1968 

... 



Nombre empres21. Rama actividad Localización Fecha Constitución 

MAYESTIC, S. A. Aparatos Calpuialpan dic.-2-1968 
Eléctricos 
y Electronicos 

FABf;'!CA SUSANA, s ..... 'les t ido Hueyotlip:o.n dic.-2-1968 

• INDUSTRIAS POLIME)C Qui mica F'anzacola oct.-8-1969 
S.A. 

ABETEX, S.A. DE c.v. Química Pap•lotla nov.-4-1969 



RELAC ION DE EMPRESAS E:HAE<LEC IDAS EN LOS SETENTA 

Nombre empresa Rama actividad Localización Fecha Constit1.1ción 

MAQUI LAS INDUSTRIALES Vestido 
S.A. 

Nanac:ami lpa 

INDUSTRIAS LU, S.A. 

HILADOS V TEJIDOS, 
S.A. 

FULTON 1 S.A. 

LANERA TEXTIL, S.A. 

TEXTILES LANERA 
SAN RAFAEL 

SIN DATOS 

Te:<til 

Calzado y 
Cuero 

Textil 

Textil 

Tla:<c:11la 

Apetatitllin 

Panzac:ola 

Chi;autempan 

Apetat i tl.in 

LANERA NACIONAL, S.A. Textil 

TEXTILES HERVALIA Te>:til Ixtacuixtla 
S.A. 

EQUIPOS INDUSTRIALES Productos 
TEICI, S.A. Metálicos 

Xic:ohtzinc;¡o 

F'ORCELMEX, S.A. Productos Zac:atelco 
Minerales no 
Met~l ic:os 

HILATURAS UNILAM S.A. Textil 

MANUFACTURAS DE 
TLAXCALA 1 S.A. 

F'OLIFIBRAS, S.A. 

CONTLA INDUSTRIAL 
S.A. 

HICARO, S.A. 

INDUSTRIAL 
TLAXCALTECA, S.A. 

F'OLAQUIMIA, S. A. 

QUIMICA TREPIC S.A. 

POLITEL, S.A. 

Textil Tlaxcala 

Qui1nica Chiautempan 

TeHtil Contla 

Te:<til Chiautemp•n 

Textil Chiautempan 

Qulmic:a Xaloztoc 

Petroqulmica X;aloztoc 

Química Ixtacuixtla 

feb. -6-1971) 

abril-24-1971) 

mayo-4-197<> 

mayo-28-197(1 

sept.-26-1971) 

ene.-21-1971 

ene.-30-1971 

feb.-21)-1971 

abr.-14-1971 

ene.-5-1972 

ene.-15-1972 

feb.-~-1972 

mar.-23-1972 

jul.-28-1972 

ll!j¡Olito-16-1972 

nov.-l:i-1972 

nov.-18-1972 

nov.-27-1972 

feb.-10-1973 



Nombre empre¡;a Rama actividad Localización Fecha Constitución 

CELULOSA DE TLAXCALA, Papelera 
S.A. 

MAQUILADORA DE 
TLAXCALA, S.A. 

ADHESIVOS, S.A. Química 

INDUSTRIAS HUAMANTLA, Te::t i 1 
S.A. 

HILATURAS SAN JORGE, Te::til 
S.A. 

METAPOL S.A. DE C.V. Industrias 
Metálicas 
Básicas 

Apizaco feb.-27-1973 

feb.-14-1974 

I ::tacui at la mar.-lo.-1q74 

Huamantl• mayo -14-1974 

Chiautempan mayo -31-1974 

Xaloztoc jun.-3-1974 

ARCOMEX, S.A. DE C.V. Apar.atos Acuitlapilco jun.-4-1974 

STPHANY, S.A. 

Eléctricos 
y Electronic:os 

Otras 
Industrias 

Nanacami lp:i 

l<ERAMICA, S.A. Productos Zacatelco 
Minerales no 
Metál ices 

ARIES TEXTIL, S.A. Textil 

INDUSTRIAS Alimentaria 
ALIMENTICIAS NACIONALES 

TEXTILES GUEVARA S.A. Te:~til 

APIZACO CELULOSA S.A. Papelera 

BICILEYCA, S.A. 

MAQUILA SAN F'ABLO 
S.A. 

ACEROS DE TLAXCALA 
S.A. 

OERLINl(QN ITALIANA, 
S.A.DE C.V. 

Prodt.lc to• 
Metal ic:os 

Vestido 

Productos 
Metálicos 

Productos 
Metálicos 

HILADOS SANTA MARIA, Textil 
S.A. 

Ch1a1.1tempan 

Huamantla 

Chiautempan 

Apizaco 

Apizaco 

Z i tl .al tepec: 

Tlaxcala 

Chiautempan 

jul.-17-1974 

nov.-7-1974 

mar.-24-1975 

jul.-3-1975 

ju l. -B-1975 

nov.-13-1975 

nov.-25-1975 

ene.-30-1976 

feb.-19-1976 

abr.-14-1976 

mayo-4-1976 



Nombre empresa Rama activid•d Loc:alizacíón Fecha Constitución 

HILADOS SAN F'ABLO Textil Apetatitl~n IHyo-19-1976 
S.A. 

CONFECCIONES DE Vestido Api:aco jul. -14-1976 
TLAXCALA, S.A. 

INDUSTRIA F'APELERA F·.-¡::elera Apizac:o sept.-l~-1976 
DE APIZACO 

GRANITOS NATURALES F·roduc:tos f"anzacol• nov.-l0-1976 
S.A. Mineral•• no 

Metalicos 

EMPACADORA RITZ, S.A. Alimentaria Tla>l':o 

TEXTILES FRAGOSO S.A. Te:<ti 1 ene.-5-1977 

MAQUILAOORAS UNIDAS 
DE TLAXCALA_ 

Textil Acuitlapilc:o mar.-29-1977 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS. 

SIGMA CONFECCIONES, 
S.A. 

HUAi1ANTLA INCUSTF:IAL, 
S.A. 

MAGATEX, S.A. 

TRAMIN, S.A. 

SYNTEL, S.A. 

LADER, S.A. 

OTLAMEX, S.A. 

ENSAMBLADORA DE 
TLAXCALA, S.A. 

EL BUEN EQUIPAJE, 

Aparatos Panz.ac:ola 
Elcktricos 
y Electrónicos 

Vestido Tla1<c:o 

Al ime.ntaria Huamantla 

Te:·: ti 1 Tlu:cala 

Ap.aratcs Nanaca111i lpa 
El•c:tric:os 
y Electl"ónic:os 

Qulmic• Calpulalpan 

Textil Chtautempan 

Aparatos Xic:ohtztnQo 
El•c:tl"iCO• 
y Electrdnic:o• 

Ap•r•tos Apizac:o 
Eléctricos 
y Electrónicos 

Calzado y Panzac:ola 
Cuel'O 

TEXTILES AF'ETATITLAN, T•ictil 
S.A. 

ApetatttUn 

abr•. -20-1977 

maya-~-1f17? 

mayo-23-1.,.77 

jun.-13-1977 

agasto-9-1977 

ene.-6-1979 

feb.-13-1978 

mayo-13-1979 

m•yo-30-1978 

Jun.-14-1978 

jun.-23-1978 



Nombre empresa 

INDUSTRIAS SAN 
FELIF'E, S. A. 

PLAST!CO TLAXCALA 
S.A. 

BAYCOM, S.A. 

METROF'LEX, S.A •. DE 
c. 'l. 

METAPLASTIC, S.A. 

Rama actividad Localización Fecha Constitución 

Textil Ixtacuixtla jun.-26-1979 

Hule y 
Plástico 

Productos 
Minerales no 
Metálico;; 

riana.::ami lp;i 

.Productos F'anzacola 
Minerales n°:i 
Metal ices 

Qu1mica Calpulalpan 

a;,os to-1 7-1978 

ene.-2-1979 

ene.-3-1~79 

INDUSTRIAS H.G., S.A. Aparatos 
Eléctricos 

Calpulalpan ene.-5-1979 

HILADOS RITO, S.A.· 

ATLAX, S.A. 

CEBAOAS Y MALTAS, 
S.A. 

CO~MOTE<, S.A. 

MANIJFA'.:TIJF''A F'ARA 
ORFEBFEF:IA 

FRE!WOD, S.A. 

SKY-LAB 2000, S.A. 

EMSAMBLADORA 
TLAXCALTECA, S.A. 

Te>:til 

Industrias 
Metallcas 
Blksicas 

.:\limentari• 

Te;:~ i l 

Prcduc~os 

Metlll 1cos 

Te::t i l 

F'r•cduc tos 
Met.í1 l icos 

Ch iaLttempan abr.-2-197'? 

X;aloztcc mayo-16-1979 

Calpulalpan j1.m. -:0-19;·9 

Teolccholc:i 

sept.-27-1:::>79 

Tla::cal• nov.-16-1979 

Papalotla dic.-11-1"'79 

Api::aco :lic.-13-1979 



RELAC ION DE E~1F'RESAS ESTABLECIDAS EN LOS OCHENTA 

Nombre empresa R.;ma actividc..d Lccali:?ac1ón Fec:ha C·:mstitucion 

TA1JRUS, S.A. F'1·odL1ctos Teolocholco enil.-3(•-198•:> 
M<?tálicoa 

INDUSTRIAS EMBPES, Teutil TlaKco abr.-11-1930 
S.A. DE C.V. 

CLEMEX, S.A. QL1tmica Tetla abt·.-22-1980 

OSO NEGRO, S.A. Elaboración Pan:?acola mayo-1::;-1981) 
de 8ebidas 

OLDIEN MEXICANA,, S.A. Aparatos C<1lpL1hlpan j un • -5- 1 ·:;>91) 

FORJAMEX, S.A. DE 
c.v. 

EH!ctricos 
y Electrónicos 

Aparatos 
Eléctricos 
y Electrcini-=os 

:<a lo:? toe jun.-19-1980 

XICOHTENCATL, S.A. Maquinaria y Tetla 
Equipo Ind. 

Jun.-18-19Só 

GRIFO HIKOK, S.A. Cal:?ado y Pan:?acola ,iul.-28-1981) 
CL1ero 

TEXTILES RAY DUF, Textil 
S.A. 

TEXTILE~ P~FALOTLA, Química 
S.A. 

POLIESTIF:ENO DE Quf111ica 
TLAXCALA, S.A. 

t<EIPER DE MEXICO, Productos 
S.A. DE C.V. Metálicos 

TAPICERIA TLAXCO, Productos 
S.A. Metálicos 

PROMOTORA DE srn DATOS 
MAC:·ERA MACA8LE, S. A. 

TORILLO Y SUCESORES, SIN DATOS 
S.A. 

DOM., S.A. SIN DATOS 

A.T.M., S.A. SIN DATOS 

PApalotla a¡;¡osto-27-198•) 

Api~aco octub~e-6~1980 

Teolocholc:o dic.-9-1980 

Tlaxco dic.-15-1980 

Xicohténc:atl nov.-7-1980 

Teolocholco feb. -4-198(• 

Ca lpulalpan feb. -29-1 :;>81) 



Nombre empresa Rama ac: ti" id ad Loc:;iilizac:ión Fecha Constit.uc:i6n 

' INDUSTRIAS EBESA, SIN DATOS Tla:<co abr. -11-1980 
S.A.DE C.'J. 

MUEBLES DE TLAXCALA, SIN DATOS Apll:i!IC:O sept. -5-198(• 
S.A. 

TLAXCALA, S.A. DE SIN DATOS Tlaxcal;a a9osto-2J.-1981 
c. 'J. 

HOVOMEX, S.A. SIN DATOS Apizac:o nov.-.11)-1'181 

HUAMANTLA AUTOMOTRIZ, SIN DATOS Huama:itla abr.-2-1981 
S.A. 

IMF'ULSORA ATO'{AC, s l~~ DATOS Nativita• j1.1n. -15-1981 
S.A.DE C.V. 

BIRLOS Y PERNOS S.A. SIN DATOS Api ::ac:o ilgosto-3-1981 

BARCINOS, S.A. SIN DATOS Chi;iiutemp;an no11.-14-1981 

AMETOXTLA TEXTIL, SIN DATOS Zacatelc:o »•pt.-2'3-l'i81 
S.A. 

l:.ROMETAL, S.A. SIN DATOS T'!oloc:holc:o ;.i;¡osto-l!i-1981 

·,~ BENCAFCER. SIN DATOS F' an:: i!IC:O la ~gosto-8-1981 

·~ 
E<Ot:ETERA SAN F'EDRO SIN DATOS Zilc:atelc:o ma:.•o-3-1981 

TERf'1:JTEX, S.A. 31N DATOS Ch i ;ii•.1 t e•np an J•.inio-19-1981 
DE c.v. 

F'ANIFICADORA SANTA SIN DATOS Tla:<r::a~a dic.-23-1991 
ELENA, S.A. 

SER'JIC!O !XTACUIXTLA, SIN DATOS Laroizabal ene. -z•:i-1981 
S.A. 

MOTOR CAL! TLAXCALA, SIN DATOS Tla::cala j1.1n. -27-1 '184 
S.A. DE C.V. 

CONFECCIONES V SIN DATOS Tla:<co nov.-12-1984 
CREACIONES GAMA 
DE TLAXCALA, S.A. 
DE C.V. 

TECNICA MODERNA DE SIN DATOS Api::aco j•Jn. -2'3-1984 
APIZACO, S.A. 
DE C.V. 

UNION DE TAE<IQUEROS SIN DATOS Tla:(cala Jun.-14-198~ 

'--' 
Y.lCOHTENCATL 

.. , 



rlombt•e ampres a Rama actividad Localización Fecha Constit~ción 

VIUTEX, S.A. SIN DATOS Huamantla oct.-31-1934 

METAL-HULE DE SANTA 
ANA, S.A. DE C.V. 

SIN DATOS 

DROGAS AP I ZACO, S, A. S Itl DATOS 

ARANZUZU TEXTIL, S.A. SIN DATOS 
DE C.V. 

REFACCIONARIA 
AUTOMOTRIZ 
TLAXCALA, S.A. 

TEXEL, S.A. DE C.V. 

SIN DATOS 

SIN DATOS 

LIMOMZA, S.A. DE C.V. SIN DATOS 

CINE'JAS, S.A. DE C.V. SIN DATOS 

DISTRIBUIDORA SANTA 
ANA, S.A. DE C.V. 

MOLES Y QUESOS 
S.A. DE C.V. 

MAQUILADCRA MOZE 
S.A. DE C.IJ. 

METAL HIJLE S.A. 
DE C.V. 

TEXTILES XOPANTLA 
S.A. DE C.V. 

SIN DATOS 

srn DATOS 

SIN DATOS 

SIN DATOS 

SIN DATOS 

EMPAQUES lNDIJSTRIALES SIN DATOS 
Y MATERIALES 

CEMENTOS Y ACEROS srn DATOS 
MEXICANOS, S.A. 

GOMEZ ESPARZA, S.A. SIN DATOS 

TEXTILES UACXINCO SIN DATOS 
S.A. 

TUBALUM, S.A. DE C.V. SIN DATOS 

COMBE, S.A. DE C.V. SIN DATOS 

CDNFECC IONES EL CORTE SIN DATOS 
INGLES, S.A. 

:>.go:to-10.-1985 

Ap1zaco ma¡o-11-198-l 

Chi:>.utempan j • . .ln. -29-1984 

Ch i :>.Ll temp :>.n ago:to-8-1984 

La.-d L:aba l oct.-16-1984 

Tla::cala sept. -26-1984 

Tla::cala abr.-'.::-1985 

Ch ia1..1tampan nov. -1.:;-1995 

SHI MUNICIPIO :>.br.-22-1985 

Totolac nov. -25-1 ·?e5 

Ch i au temp an i\QCSto-lo.-1965 

Tla:tcala feb.-21)-1986 

Tetla no'l.-29-1986 

Apizac:o jun.-8-1986 

Tla:<c:ala <19osto-15-198ó 

Xicontzim;,o JLIM.-17-1982 

Ac:uamanala dic:.-14-1982 

Apizac:o mayo-ó-198'2 

Chiautempan feb.-3-1982 
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HILADOS SAN MIGUEL SIN DATOS Chiautemp;m ene.-26-1982 
S.A. 

HILADOS DE LANA, S.A. SIN DATOS 

F'ROCESAOORA MARMDL :3IN DATOS 
DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 

DECOLETAJE DE MEXICO srn DATOS 
S. A. 

TROQUELADOS '( FORJA:i SIN DATOS 
DE TLAXCALA 

NAVARRO MWGOT SIN DATOS 
DE MEXICO, S.A. 
DE C.V. 

HORMIGA SIN DATOS 

VULCANIZAOORA IJELA, SIN DATOS 
S.A. 

ALMACENES RODRIGUEZ, SIN DATOS 
S.A. DE C.V. 

MAQUILA DORA FIE<f''AS SIN DATOS 
SINTETtCAS SANT\;; MARTHA 

INDUSTRIA F·ORCELANOSA SIN DATOS 
S.A. DE C.V. 

CIA. MUÑEQIJEF.A sw DATOS 
XICOHTENCATL 

J:'.L MANZArJAf': s.,:. SIN DATOS 
DE c.v. 

ELCO TLAXCALA srn DATOS 

ELECTRONICA, S.A. SIN DATOS 

LESKA, S.A. SIN DATOS 

FERMEX, S.A. DE c.v. SIN DATOS 

GAE<Y FIEL, S.A. SIM DATOS 

TLAXCALA, S.A. DE SIN DATOS 
c.v. 

DI STR 1 E<U IOORA SIN DATOS 
TELAFIL S.A. 

Ch ia~1tempa1, nov. -2.3-1982 

Acuamanala feb. -4-1983 

Xicohténc:;¡tl marzo-1993 

Pan:acola nov.-23-1983 

Apizaco ene.-4-199:!. 

Api:aco marzo-17-1983 

ChiaLltempan dic. -1.::-1983 

Mazatecochc::::i sept. -5-1Q93 

Tetla nov.-12-1983 

I ::tac:u i :it la oct. -6-198:!. 

Tla::cala abr. -2.3-1984 

Xicoht•ncatl mayo-16-1994 

Apizaco feb.-12-1981 

F·anzacola jun.-'5-1981 

F·anzac:ola JUl • -15-1991 

Tlérncala oct.-23-1981 

Chiautempan dic:.-19-1991 
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DISTRIBUIDORA SIN DATOS Tla::c:ala nov.-3(1-1981 
ZAHIJAF'i:.N, s .... 

FARMACIA DEL CENTRO, SHJ DATOS Ch i !'ILI t•mp !In ma:.·0-1:-1'76\ 
S.A. 

FARMACIA ZACATELCO SIN DATOS Zac:a te1co ''"•· -10-1'191 
S. A. 

IHF'ULSORA DE SIN DATOS Tla::cala nov.-1:;-1981 
FRITURACION, 
S.A. DE c.v. 

MALTAS, S.A. SIN DATOS Chiautempan jun. -2.3-1 '761 

PLUMA-FIL, S. A. SIN DATOS Chiautempan nov.-:3-1961 

TEJIDOS CAXIXTLA SIN DATOS Zaeat:elc:o ;;apt.-2b-19S1 
S.A. 

ALMACENES F'ATY, S.A. SIN DATOS Chi•ut•mpan marzo-3-1981 

AUTOS WEtlLOP, S.A. SIN DATOS Apizac:o hb.-21-1982 

AUTOS WEllLOP, S.A. SIN DATOS Hu•mant la 1•b.-21-1982 

FAR~ACIA DEL CENTRO SIN DATOS Apizaco jul.-1~-1992 

DE APIZACC, S.A. 

EcAF:tlOS, S.A. SIN DATOS Apetatitlin ma:,'o-o-1982 

SAN RAFAEL SIU DATOS Apii:ac:o !lne.-27-198'2 

AUTOS WE~'LOP DE SIN DATOS Tliil:<c:ala feb.-24-1"?92 
TLAXCALA S.A DE e.V 

CASA VELA, S.A. SIN DATOS Tla:cc:ali< inarz.J-18-1 '162 
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