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I N T R o o u e e I o N 

I 

En el presente siglo nuestro pa,s sufrió cambios muy rápidos y muy dinámi
cos en sus regiones geoeconómicas, estas transformaciones modificaron y e~ 
tructuraron las regiones de tal forma que adquieren su diferenciación esp~ 
cial de acuerdo a su importancia económica, su grado de desarrollo, el 
aprovechamiento de sus recursos naturales, el incremento de la población , 
y la integración de las vías y medios de comunicación. 

En el caso específico de la investigación, la región geoeconómica de Pue -
bla-Tlaxcala, desde su conformación, tiene un antecedente histórico impor
tante de integración espacial en donde se desarrollan actividades económi
cas de gran trascendencia para el país. 

Esto fué un antecedente y una de las causas para que la región de Puebla 
Tlaxcala se estructurara y diferenciara, además de tomar forma a princi 
pios del siglo XX. 

La zona de estudio, es una importante región agropecuaria industrial y co
mercial, además de estar muy bien comunicada. Es una región natural, en -
donde coincide dos capitales estatales y donde solo los límites pol,tico -
administrativos son barreras creadas por el hombre, que a diario solo son 
barreras imaginarias de orden administrativo, que la propia dinámica impu~s 

ta por la sociedad se unen cada vez más en una región real, por su impor -
tancia, ubicación geográfica, y las actividades que en ella se desenvuel -
ven. 

Es necesario tener muy claro, que si nuestras regiones coincidieran de al
guna forma con los límites político-administrativos se podría tener otros 
criterios para establecer y planear las líneas del desarrollo regional. 

Sin embargo, esto no es así, y de esta forma las regiones son consideradas 
para su planeación desde el punto de vista de cada estado de la República 
Mexicana. 

La zona de estudio, Puebla-Tlaxcala adquiere una relevancia económica a 
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partir de 1960, donde se establecen corredores y parques industriales. 
Que es un intento por parte del Gobierno de la república y de los propios 
estados por tener un aparato industrial importante, y que este sea el mo -
tor del desarrollo de la región. 

En la presente investigación se relaciona y se estudia el proceso de ini -
ciación industrial en la zona de estudio. 

En el primer capitulo, se abordan los conceptos básicos que norman y rel~ 
cionan durante toda la investigación. Además de exponer el método de tra
bajo, los objetivos y las hipótesis. 

En el segundo capitulo, nos interesa el entender el desenvolvimiento a tr~ 
vés del proceso histórico de la región y relacionar el establecimiento y -
el florecimiento de la industria en la zona Poblana y Tlaxcalteca. De tal 
forma, que nos muestre cuando se inicia el proceso de industrialización de 
la región. 

En el tercer capitulo, se analiza el sistema geoeconómico de la región de 
Puebla-Tlaxcala, tomando los factores físicos, sociales y económicos con -
variables que tuvieran expresión en ambos estados. Y regional izando en un 
primer momento estos tres factores. 

En el cuarto capitulo, se analiza la industria, los factores de localiza -
ción industrial, importancia regional, el establecimiento de corredores y 
parques industriales en el Valle y efectuando una relación al capítulo an
terior de apoyo, relacionando causas y efectos del proceso urbano-indus 
trial en la zona de estudio. 

Tratando en una primer instancia, de mostrar el comportamiento y dinámica 
de la región de Puebla-Tlaxcala. Teniendo muy en cuenta que es una unidad 
espacial con sus propias relaciones, y situación de un sistema complejo, -
por tanto, las soluciones o alternativas de planeación regional están den
tro de la propia región, tomando en cuenta la relación (sociedad-naturale
za), y que este binomio organiza los espacios en función de la dinámica -
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que imprima el primer elemento,de acuerdo a las fuerzas internas o exter
nas que influyen a la propia región. 

Considerando que la base de información fue 1980, por lo que algunos da -
tos han cambiado comparados con la década de lg9o. 

Y asumiendo toda la responsabilidad, del trabajo, en los datos procesados 
y en los resultados, ya que los errores que pudieran surgir del trabajo -
mecanográfico son escasos. 

Miguel Jorge Escalona Maurice 
PRIMAVERA DE 1991. 
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CAPÍTULO I 
BASES Y PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACION. 

1.1. MARCO TEORJCO METODOLOGICO 

Para la realización del presente trabajo de investigación, es necesario e~ 
presar y considerar ciertas ideas y conceptos generales utilizados a lo 
largo de la investigación, tomando como base los conceptos de noción del -
espacio, organización espacial, planteamiento de un análisis regional y -
las características que reúne el estudio de la Geografía de la Industria. 

Se selecciono a varios autores que conceptualizan los apartados antes men
cionados con carácter geográfico, concentrando los elementos más importan
tes y analizando al final del presente Marco-Teórico, las ideas y exponen
tes más adecuados que sustenten y den·soporte a las líneas expresadas en -
la investigación. 

En el espacio geográfico se manifiestan todas las actividades realizadas -
por el hombre, esto ha sido posible por el trabajo de éste. Considerando
al trabajo, el hombre ha sido capaz de implementar y desarrollar mediante
su inventiva y necesidad, técnicas para el aprovechamiento de los recursos 
naturales. Estos son la base material para la transformación y son emple_! 
dos para ser usados en bienes de uso y consumo. Son obtenidos de la natu
raleza: =el medio= ecosistema, los cuales están determinados por el e!!_ 
lace y sistema de factores físicos en un espacio determinado, actuando és
tos en ciertas áreas y posiciones a nivel planetario, originando determin_! 
dos recursos en sub-sistemas e interactuando todos los elementos físicos.
Esto ha motivado, que el hombre al adaptarse y aprovechar los recursos di~ 
ponibles de una zona o espacio tenga ciertas técnicas para emplearlos, de
pendiendo también del momento histórico en que se desenvuelva. 

Al utilizar el espacio para sus necesidades, el hombre se organiza en co-
lectividades y comunidades, en donde al aprovechar los bienes materiales y 
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asociarse en una agrupación humana, exista el intercambio de bienes y se -
produzca el elemento económico al sentar bases para el ciclo (producción-
distribución-consumo). 

Estas manifestaciones dan formas de organización y aprovechamiento refle
jándose en el espacio geográfico, el cual es organizado de acuerdo a cier
tas necesidades y técnicas empleadas. De esta forma se encuentran entrel_! 
zados los elementos naturales-sociales-económicos interrelacionados for
mando un sistema. El hombre al utilizar un espacio con un fin determinado 
da las bases para iniciar una relación sociedad-naturaleza, quedando inme.i: 
sos en un sistema de relaciones naturales-sociales y económicas en,un área 
específica, siendo ésta la manifestación de un espacio geográfico conte
niendo una organización espacial determinada por las necesidades propias -
del hombre·o la comunidad. 

Entonces los espacios tienen objetivos y funciones de acuerdo a la organi 
zación que manifieste el hombre; de esta forma partimos en un primer mamen. 
to para iniciar con la noción de espacio. 

l. l. l. La Noción de Espacio 

Para Boudeville J. R., existen tres nociones de espacio:1 

l. Espacio Homogéneo: La noción de región homogénea es la más clásica y, 
a la vez, la más simple. Corresponde a un espacio contfnuo en el que
cada una de las partes o zonas constituyentes presente característi-
cas lo más próximas posible a las demás. 

2. Espacio Polarizado: La noción fisiológica de interdependencia es re-
presentada por la región polarizada, fruto de observar la irradiación 
comercial de las aglomeraciones urbanas. La ciudad trafica con el
campo y con las ciudades satélites que gravitan a su torno. Oe esta 
manera, se forma una región alrededor de una capital regional. Puede 
definirse como un espacio heterogéneo en el cual las diversas partes 
son complementarias y mantienen entre sf y especialmente con los po-

Boudeville Jaques R. "Los espacios económicos"; Editorial Universita 
ria de ~uenos Aires. Los indispensables. Argentina 1965. No. 127. pp.9-1B. 
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los dominantes -marco intercambio que con la reg1on vecina. Se tri!_ 
ta, en definitiva, de un lugar de intercambio de bienes y de servj_ 
cios en el que 1 a intensidad interna es su peri ar a todos 1 os puntos 
a la intensidad externa. La región polarizada es una integraci6n, p~ 
ro no es una autarquía. 

3. Región-Plan: La región plan o región programa, es un espacio en el 
cual las diversas partes proceden de una misma decisión, como fili!!_ 
les proceden de una casa matriz. Es un instrumento en manos de la -
autoridad, localizada o no en la región, para alcanzar un fin econó
mico establecido. 

También para Arias Hernández2 ".t!_ espacio econom1 co , no es como el 
[concepto banal de espacio] -cita el autor-, es definido por las r~ 
1 aciones geoeconómi cas entre puntos, líneas y vo 1 úmenes. El espacio 
económico es mucho más que esta simple consideración, envuelve una c!!_ 
racteristica multidimensional. Este concepto nuevo puede proporcio
nar más ideas sobre las relaciones existentes entre las variables o 
indicadores econ6micos y el espacio en que están actuando." 

* Este autor cita a Perroux 

De manera, debemos mencionar también que el espacio econ6mico y la 
región económica no son sinónimos . 

.•. Una región económica es un área contfnua y localizable, ese es
pacio econ6mico no lo es. El grupo de fábricas de una gran corpg_ 
ración fonna un espacio pero no necesariamente una región ... ] 

Una concepción más completa y geográfica la aporta Dollfus: 3 "En su sen
tido mSs amplio, el ámbito del espacio geográfico es la epidermis de~ 
tierra (Jean Tricart), es decir, la superficie terrestre y la biósfera. 
En una acepción sólo en apariencia más restrictiva, es el espacio habita-

2Arias Hernández Rafael. "La regionalizacién económica"; Una aproximac1on 
al enfoque integral de la región económica; Serie trabajos de la Facul-
tad de Economia. Universidad Veracruzana. 1974, pp. 33-35. 

3oollfus Olivier: "El Espacio Geográfico"; Ed. Oikos-tau. Barcelona 1982, 
p. 7-S. 

*citas: Perroux, "Economica Space; Theory and Application", pp. 23-29. 
Boudeville, "Problems of Regional Planning'~ p. 2. 
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ble, la Oikúmene de los antiguos allf, donde las condiciones naturales
permiten la organización de la vida, en sociedad. Hasta una fecha remite, 
la Oikúmene coincida poco más o menos con las tierras cultivables y uti-
1 izables para la agricultura y la ganadería. Quedaban excluidos los de
siertos en donde no es posible la irrigación y los espacios helados de -
las altas latitudes y de alta montaña. Pero esta noción de la Oikúmene -
debe ser revisada y lo constataba el propio geógrafo Max Sorre (cita - -
Oollfus), quién lo desarrolló y lo empleó ampliamente. hl igual ~para 
fil antiguos, para nosotros tl Oi kúmene sigue siendo h ti erra habita da, -· 
aunque .fQD.~™· tl área de extensión~ género humano tiende.! -
confundirse con. _l.! superficie~ planeta. El espacio geográfico es tl
espacio accesible.!!, hombre (J. Gottman, citado por Dollfus), usado por 
la humanidad para su existencia. Por lo tanto, incluye los mares y los -
aires. 

El espacio geográfico es localizable, concreto, diríamos trivial, usando
una expresión de economista F. Perroux. (cita Oollfus). Aunque cada pun
to del espacio puede ser localizado, lo que importa es su situación en r~ 
lación a un conjunto en el cual se inscribe y las re1aciones que mantiene 
con los diversos medios de los que fonna parte. Lo mismo que el espacio
de 1os matemáticos o de los economistas, el espacio geográfico se fonna y 
evoluciona partiendo de unos conjuntos de relaciones .• pero estas relacio
nes se establecen en un marco concreto: el de la Superficie de la Tierra. 

El espacio geográfico es cambiante y diferenciado, y su apariencia visi-
ble es el paisaje. Es un espacio recortado y dividido, pero en función -
de las luces que le aportemos. Espacio troceado cuyos elementos son desi 
gualmente solidarios unos con otros. 

La idea de área de extensión incluye la de límite, que le es insepara-
ble y que ofrece distintos grados de determinación, desde el límite li- -
neal hasta la zona lfmite, con sus franjas de degradación . (Max Sorre) 
(cita Oollfus). 

El espacio geográfico se presenta, pues, como el soporte de unos sistemas 
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de relaciones, determinándose unos a partir de los elementos del medio fl 
sico (arquitectura de los volúmenes rocosos, clima, vegetación), y las -
otras procedentes, de las sociedades humanas que ordenan el espacio en -
función de la densidad del poblamiento, de la organización social y econ.Q. 
mica, del nivel de las técnicas, en una palabra, de todo el tupido tejido 
histórico que constituye una civilización." 

Otro punto de vista lo aporta Milton Santos 4 , con ciertos criterios que 
definen y separan los conceptos entre el espacio geográfico y el espacio-· 
económico. 

"ll espacio real, total, no se organiza fuera de su asiento geográfico, -
cuya fisonomfa y psicología cambian cada dfa. El no se realiza tampoco -
fuera de los flujos de toda naturaleza que vienen a estrechocarse y defor. 
marse al contacto con influencias y los flujos locales. Es decir, que
es vano buscar una realidad espacio geográfico opuesta, a una realidad-
espacio-económico , exceptuando los. raros rincones del planeta que no -

son todavfa el marco de una actividad económica. De hecho, lo que algu-
nos llamaron el marco, tiene también una función activa. El marco mismo 
no es fijo. En efecto, él no es solamente el lugar de una acción. El -
participa según dinamismos diversos. Igualmente sucede con los flujos, -
quienes no recorren el espacio como cuerpos extraños. Su autonomía está 
limitada por las diferentes formas de combinaciones a las cuales ellos -
tienen que adaptarse para poder insertarse en el asiento geográfico con-
creta. En realidad, los flujos que atraviesan el espacio, no solamente -
lo vivifican, sino que ellos son igualmente responsables de nuevas rugosi 
dades*, en el sentido de que ellos facilitan o dificultan las acumulaci.Q_ 
nes a los empobrecidos. 

Si los flujos están asf condicionados, tanto en su dirección y su volumen, 
como en su naturaleza y su eficiencia, entonces el espacio mismo cambia -

4oos Santos Milton: "La noc1on de espacio" en "C ooperativa de Estudian
tes Geografía", Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Fore.sta-
les Mérida/Venezuela. 1977, pp. 1-9. 

*Rugosidades = nos basamos en la definición o expresión creada por Tri- -
cart: para mostrar como el pasado geografico e histórico ha modelado 
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después de haber sido surcado por los flujos. De allí que, si se les CD.!!. 
sidera como fuerzas dotadas de una autonomfa completa en la fonnación de
espacio; se corre el riesgo de no tomar en consideración los caracteres -
geográficos y aquellos que son el resultado de una herencia histórica. 
Asf la realidad escaparía del análisis. En este mismo orden de ideas.se
deben situar las dificultades para comprender los efectos de polarización 
entre los sub-espacios. Siendo los flujos multilaterales, las deformacig_ 
nes sufridas a causa de las rugosidades del espacio conllevan modifica-
cienes - cuantitativas y a menudo, también cualitativas, cuya expresión-. 
sería diferente si los efectos de polarización no dependieron sino de la
naturaleza original de los flujos. 

El espacio geográfico y el espacio económico se traducen en realidades d~ 
finidas por- los ritmos y las formas; por las combinaciones cuantitativas
Y cualitativas de un cierto número de variables. También, el espacio 11~ 
mado "geográfico" y el llamado "económico" estarán definidos por una d.Q. 
sis de tiempos, es decir, de ritmos y desequilibrios. El espacio en re~ 
lidad integra todos los tiempos y los provee de un asiento concreto, que 
es a la vez objeto de una historia. Su originalidad viene exactamente de 
las combinaciones de los tiempos particulares, las cuales están marcadas
por e 1 hecho geográfico donde todos esos, "Tiempos teóricos", se i nte-
gran para dar lugar a una especie de "tiempos reales", con dimensión ta.!!. 
to histórica como geográfica, económica, sociológica y política. De he-
cho cada sub-espacio tiene equipamientos y actividades de edades diferen
tes. Es posible incluso que un sub-espacio dado sea desde este punto de
vista, subdividido de nuevo, en otros sub-espacios dotados de una relati
va homogeneidad, y así sucesivamente. Es una cuestión de escala. Habfa
siempre, y en todos los grados, diferenciaciones a comprender y analizar. 
Sin embargo, el hecho mismo de la cohabitación de desequilibrios conlleva 
a cambios con flujos asf como transfonnaciones en la organización del es
pacio - estos fenómenos repercutiéndose unos sobre otros; el espacio ~o -
puede ser definido fuera de su propia estructura y organización. Esta d~ 
finición toma en cuenta estas dos nociones: la multiplicidad de tiempos,
asf como la rugosidad del espacio, siendo este último la expresión de una 

paisajes diversos, de tal forma que todo lo que se le superpone no pue·· 
de ser indiferente a esta adquisición. Es lo que los geógrafos llaman
"el espacio concreto11

, como para oponerlo a aquél que los economistas -
han considerado como "el espacio abstracto". 
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acumulación de tiempos reales. Será entonces vano querer disociar lo que 
constituye un sistema; o imaginar que una realidad definida sobre todo -
por su coherencia, puede ser objeto de una sfntesis que se reclama "exclu 
siva"de una escuela o de un enfoque fragmentario. En efecto, se trata de 
una investigación del tiempo espacial el cual es una síntesis permanente; 
el resultado de una acumulación que permite distinguir las diferentes por. 
cienes de la superficie, el planeta, con sus estructuras y sus comporta-
mientes propios. Esta acumulación aparece más bien con las característi
cas de un precipitado, y como en Química, lo que resulta adquiere cualid~
des.independientes de las de sus componentes. 

La originalidad de los diferentes espacios o subespacios, sobre la faz de 
la tierra, depende entonces del "tiempo espacial", es decir, del resulta
do de una acción no simultánea y no homogénea de diferentes flujos sobre
espacios no homogéneos". De esta forma llegamos a considerar a dos ele
mentos dentro del espacio, el paisaje y la escala, donde Milton Santos -
centra estos dos conceptos explicando: 

"Todo esto lleva a plantear el problema de las divisiones del espacio. -
Hay en efecto, dos caminos posibles: uno nos lleva a distinguir formas. -
Múltiples de organización, que ofrecen apariencias concretas, éste será
el espacio paisaje. El otro se interesa por la escala del espacio a est.!!_ 
diar. Se tiene la tendencia a creer que este último camino se aproxima -
más a la noción del espacio económico; al igual que la primera estaría -
más próxima a la noción de escacio geográfico. 

Sin embargo, puesto que no hay espacio real fuera del espacio común, es -
necesario definirlo según dos nociones. Desde el punto de vista de la -
percepción inmediata, el espacio se diferencia en función de los paisajes 
que se han instalado. Es por ello que podemos comprender la oposición en. 
tre.espacio urbano y espacio rural, en el lenguaje geográfico. Pero éste 
no es más que un lenguaje destinado a distinguir un epi fenómeno: ~ .P!!_

saje. Desde el punto de vista genético, el único susceptible de aportar 
una explicación, el espacio, no se diferencia solamente por el hecho de -
que las actividades dominantes son de naturaleza diferente, sino en fun--
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ción de la estructura de sus actividades y de los niveles respectivos de
deci sión. El problema depende de la escala de observación de los fenóme
nos y en consecuencia, de la escala de su explicación. 

Es la disociación de las actividades quien determina una subdivisión en -
espacio agrario y espacio urbano, ello no es más que aparente, puesto que 
se comprende. Ella se manifiesta en el paisaje en el cual se integra, P.!!. 
ro siempre hay otra integración, donde el nivel puede no ser forzosamente 
el nivel elemental. El dominio de esta integración puede pasar y a menu- · 
do el sobrepasar el cuadro del espacio paisaje, para colocarse al nivel -
de otra región o de otra ciudad más importante, próxima o lejana. 

Cada actividad tiene una resonancia espacial y una escala espacial dife-
rente que depende tanto del nivel de desarrollo económico, como del nivel 
de la propia actividad. Es a esta escala que debe corresponder la escala 
de estudio. Si ciertos flujos concernientes a la actividad en cuestión -
puede ser colocados a niveles inferiores, no sucede lo mismo con los fl!:!_ 
jos de decisión. Ahora bien, a estos últimos es que se deben, directa o 
indirectamente, las fuerzas de organización y de reorganización del espa
cio. Esto lleva a decir que no se pueden aislar unidades espaciales como 
si ellas fueran entidades que ofrecen, por ellas mismas, todos los elemen. 
tos de su propia interpretación, bajo pena de partir de un análisis inCO!!!, 
pleto para llegar a una síntesis imperfecta." 

-Para LipietzS la noción de espacio es "efectivamente que el espacio -
socio-económico concreto puede ser el mismo analizado en ténninos de la -
articulación de las especialidades propias de las relaciones definidas en 
las diferentes instancias de los diferentes modos de producción presentes 
en la formación social. En qué consiste esa especialidad?. No es otra -
cosa que la dimensión espacial de la forma de existencia material que ri
ge la relación considerada. Consiste en una correspondencia entre pre-
sencia, alojamiento en el espacio, y "participación lexclusiant" (en la 

\ipietz Alain: "Et Capital y su Espacio"; Ed. Siglo XXI, México 1979, 
pp. 16-31. 



2B. 

estructura o la relación considerada), o bien la distribución de los lu
gares en el espacio y la distribución de los [lugares] en la relación 
(iaquf se ve cuanto nos cuestan las fáciles metáforas espaciales para de
finir las "relaciones"!). 

Así se podrá hablar por ejemplo, del espacio económico, del modo de pro-
ducción capitalista, relativo al estado de la división espacial del trab! 
jo y al estado del sistema de transporte y telecomunicaciones, o del esp! 
cio jurídico que se le superpone y que se presenta como un catastro que-· 
delimita el derecho de usar y abusar para las personas privadas. Es pr! 
ciso comprender claramente que el espacio socioeconómico concreto se pr! 
senta a la vez como la articulación de las relaciones sociales, y al mis
mo tiempo, en cuanto espacio concreto ya dado, como una limitación objetj_ 
va que se impone a la expansión de esas relaciones sociales. 

Oiremos que la sociedad recrea su espacio sobre la base de un espacio co!l_ 
creta, siempre dado, heredado del pasado. Y es así que abordamos el pro
blema de la administración del territorio (amanagement du territoire). 

El espacio social es una de las dimensiones (la dimensión espacial) de 
ese marco de vida. Es pues una de las categorfas de la existencia mate
rial de la totalidad de las relaciones sociales. Por lo tanto, no debe-
mos ver el espacio como reflejo (lo base del reflejo?) de las relacio--
nes sociales que existirán en otra parte En cambio, en la reproduc--
ci6n social, el espacio material parece ya como efecto, ya como determi-
nante de esas relaciones: descomposición también puramente intelectual, -
pues las relaciones sociales nunca son sino relaciones entre hombres y ~.Q. 
sas que tienen una dimensión espacial. Podríamos decir además que el es
pacio social es un momento de la reproducción social, y es en ese sentido 
que el espacio social en sí es un reflejo de las relaciones sociales. 
Ese espacio en sf es el fundamento objetivo del espacio empirista, coesp! 
cial por sí, en que se (desarrollan] , [se inscriben] , [se despli! 
gan] , etc. las relaciones sociales,• 
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Expuestas estas ideas, Julliard6 concretiza la forma de concebir y anali
zar el espacio tomando como base el paisaje: 

"El paisaje expresa pues el estado momentáneo de ciertas relaciones de -
cierto equilibrio inestable, entre condiciones naturales, técnicas de - -
transformaciór. de la naturaleza, tipo de economía y estructuras demográfi 
cas y sociales del grupo humano. Además, cada paisaje incorpora una can
tidad variable de disposiciones heredadas de combinaciones anteriores. 
La fuerza de inercia de las fonnas de organización del espacio, confiere
así al paisaje uno relativa permanencia. Realidad esencialmente visible, 
el paisaje no se puede explicar si no considera los factores invisibles y 
diversos. 

Existen entonces dos principios de unidad regional. Uno reposa en un cri 
terio de uniformidad ; es el paisaje, el otro, en un criterio de cohe-
sión , en la acción coordinadora de un centro. Los territorios indivi- -
dual izados de esta segunda manera se caracterizan menos por su fisonomía
que por su función. Nosotros hablaremos del espacio funcional. 

Así fundado en la vida de relación, el espacio funcional se expresa más -
por su centro y por las redes de todo orden que de él emanan, que por sus 
límites. [Es evidente que la búsqueda regional está más cerca de la rea
lidad humana y se funda más sobre ámbitos de actividades que sobre una -
cierta constancia en la fisonomía]. Esto no disminuye el interés por la
noción de paisaje. Simplemente el objeto de las búsquedas es diferente.
El conocimiento íntimo de esas combinaciones espaciales que son los pais-ª. 
jes es indispensable para quien quiera evaluar el potencial de un territ.Q. 
rio, las condiciones de su aprovechamiento, los riesgos de la ruptura de
los delicados equilibrios realizados entre el medio natural y el grupo h.!! 
mano. A la inversa es posible separar un paisaje bien individualizado de 
los paisajes vecinos con los cuales mantiene relaciones de complementa--

6Julliard Etienne: "La región", un ensayo d~ definición, en Annales de 
Geographie, París, LXXI Aneé, No. 387, September-October 1962. (Tra-
ducción del Dr. Trócccli Moreno Alfredo). 
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ci6n. No se puede comprender tal zona rural sin la ciudad que la anima,
ni tal ciudad sin el soporte de su Umland." 

Rey Balmaceda7 considera que se pueden distinguir, desde el punto de vi~ 
ta geográfico cuatro tipos de espacio, los cuales anotaremos y explicare
mos a continuaci6n: 

A. Un espacio homogéneo 
B. Un espacio conforme 
c. Un espacio jerarquizado 
D. Un espacio polarizado 

A. "Espacio homogéneo 

Queda diferenciado como consecuencia del opesor de la geografía general, 
también llamada geograffa sistemática. Señalado, la geografía general -
distingue regiones sistemáticas o genéricas, mediante las cuales podemos
expresar la distribuci6n en la superficie terrestre de un elemento o de -
uno de sus atributos. Sabemos, por lo demás, que ese atributo es el re
sultado de procesos complejos en los que intervienen otros elementos con~ 
tituyentes de la Superficie Terrestre (relieve, vegetaci6n, etc.), pero -
en esta instancia atendemos sólo al comportamiento de una parte de la
realidad. Por ello hemos sostenido que las regiones sistemáticas !2!l abs 
tractas en el sentido de que si bien existen los hechos, que incluso pod~ 
mos medir, que producen el "clima subtropical", estamos efectuando una -
abstracción pues hemos desgajado mentalmente a un componente y nos hemos
ocupado de ella como sí las demás no existieren. Estas regiones sistem! 
ti cas, o sea los espacios homogéneos o uniformes, pueden referí rse a cual_ 
quier elemento constitutivo de la superficie terrestre, tanto de orden fi 
sico (clima, relieve ... ) como biológico (flora y fauna) o bien humano - -
(densidad de población, uso de la tierra ..• ). En su definición utiliza-
mas los métodos de la geografía general según sus distintas ramas, méto-
dos, altamente influidos por los de las ciencias sistemáticas paralelas o 
auxiliares. 

7 
"Geografía Regional; Teoría y Aplicación"; Ed. Estrada, Buenos Aires -
1972, 190 p. pp. C76-8Sl. 

,. 
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En 1o que se refiere a la dimensión temporal, estos espacios nomogéneos o 
uniformes se define generalmente con referencia al presente, pueden ser -
definidos, si es necesario y si se dispone de la pertinente información,
con respecto al pasado y para e1lo 1a geografía histórica dispone de la -
metodología de caso. 

B. Espacio Conforme 

Corresponde a 1 as regiones geográficas que hemos considerado "fórmu 1 as", - . 
es decir, que expresen la forma -o, si se quiere, el paisaje- de la su
perficie terrestre. Se trata de un espacio verdaderamente vivencia], que 
ha sido delimitado científicamente de acuerdo con Ja preceptiva de la -
geografía regional, que responde a una determinada conformidad de varios
elementos que han sido tomados en cuenta can tal propósito, y que puede -
ser apreciado visualmente. *Consideren el término "paisaje" (Landscape- -
en inglés, handschaft - en alemán, paysage - en francés) en la acepción -
que Je proporciona el geógrafo Carl. O Saner en su famoso trabajo (cita 
de Rey Balmaceda) sobre el tema: área compuesta por una clara asociación
de formas, tanto físicas como culturales (Stoup, 1961: 288, citado por -
Rey Balmaceda). En este sentido expresiones región geográfica, formal, -
espacio conforme, paisaje y fisonomfa de 1a superficie terrestre son CO!!. 

ceptos similares. 

Es necesario efectuar una aclaración sobre el empleo del concepto confor
midad. Es evidente que en cualquier lugar del espacio vivencial existe -
una conformidad entre los distintos elementos que lo componen, conformi-
dad que en geografía denominamos correlación, concepto que constituye uno 
de los principios del hacer de nuestra ciencia y con el cual denotamos 1a 
correspondencia, los acuerdos, 1as relaciones reciprocas existentes entre 
dichos elementos. Nosotros emp1eamas el concepto de conformidad (aclara
Rey Balmaceda) no en relación con un determinado lugar, sino en relación
con un área, en lo que pueden diferenciarse conformidades -o sea, corres
pondencia-, entre varios elementos simultSneamente. Consideramos, por lo 

*paifaje =es el eQuivalente en inglés al tandscape, alemán handschaft y 
en rancés oaysage o oays. 
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demás, que este tipo de regiones geográficas se caracteriza, por el atri
buto de perdurabilidad limitado a las circunstancias particulares de cada 
territorio. En lo que se refiere a la dimensión temporal, consideramos -
que este tipo de regiones geográficas corresponde al presente. No se ol
vide, en tal sentido, que la geografía es ciencia del presente. 

C. Espacio Jerarquizado 

Es definido por una cohesión funcional, de carácter antrópico, existente
en la superficie terrestre. Corresponde a las regiones geogr~ficas fun-
cionales, en las que - como ya lo expresaremos- nos desentendemos de las 
formas, de las apariencias y nos preocupamos por definir las unidades que 
constituyen el producto de la utilización vecular de la superficie terre~ 
tre por parte del hombre y la consecuente organización del espacio. Deci 
mosque se.trata de un espacio jerarquizado en el sentido de que es nece
sario [definir relaciones de dependencia entre distintos lugares de un -
sector determinado del planeta], generalmente se utilizan corno marcos re
ferenciales los límites políticos a nivel del país, pero no habría incon
veniente en desconocer, en ciertos casos tales limites. 

Finalmente, en lo que atañe al tamaño de las regiones geográficas funcio
nales, que constituyen subdivisiones territoriales dentro de un Estado C.Q. 

mo ya manifestaremos. 

O. Espacio Polarizado 

Es producto de la decisión de una autoridad, que define unidades espacia
les de acuerdo con un programa de acción que desea aplicar. Por ello, -
los espacios así definidos reciben la denominación de "región~" o "re
~ programa", a nuestro entender, también es pertinente la denomina- -
ción de "región polarizada". El fundamento de estas denominaciones se b~ 
sa en la adjudicación del carácter del "polo" a detenninadas ciudades, -
que de este modo toman a su cargo su propio desarrollo y de él una deter
minada área circundante que se le asigna con tal propósito. De tal suer
te se crean en un territorio unidades que no obedecen a la realidad sino
ª la voluntad administrativa, que en muchos casos debe tomar decisiones -
bajo la coerciór. de distintas circunstancias. Esa es la diferencia fund~ 
mental entre un centro nodal y!!!!. "polo", pues [el primero ha sido defi
nido de acuerdo con ciertos atributos y condiciones , en tanto que el se-



33. 

gundo ha recibido un privilegio y debe tomar una función según una deci
sión administrativa o política] • 

Con respecto a la dimensión temporal, debemos señalar que las regiones -
polarizadas se definen en el presente, pero poseen una decisiva vocación 
prospectiva, pues su designación se produce a propósito de la delimita- -
ción areal de una acción a cumplir en lo futuro por las autoridades esta
tales que corresponda (nacionales, provinciales y, eventualmente municip.!!_ 
les) o bien por la autoridad privada. El tamaño de estos espacios está -· 
librado a la decisión de la autoridad que los define." 

Entonces, un espacio reúne ciertas características que son base para po-
der diferenciar unos de otros, los cuales trataremos de explicar a conti
nuación, tomando como base las premisas expuestas por Dollfus 5 (1976) P.!!. 
ra caracterizar el espacio. 

l. "Un espacio es localizable y di~erenciable: 

En donde, todo espacio puede ser ubicado y local izado a diferencias ·
de otros espacios, y diferenciarlo por su constitución o albergar uno 
o más paisajes dentro de él, que al mismo tiempo pueden ser ubicados
Y localizados dentro de él. 

2. Un espacio cambiante que se describe 

8 

La faz de la tierra se modifica continuamente. Cualquier paisaje que 
refleje una porción del espacio lleva las señales de un pasado más a
menos lejano, desigualmente borrado o modificado, pero siempre prese.!l 
te. Es como un palimsesto* en el que los análisis de las herencias
permiten rehacer sus evoluciones. El espacio geográfico está impre.!l_ 
nado de historia, y por ello se diferencia de los espacios económicos 
que casi siempre dejan de lado la profundidad histórica 

Dollfus o.: "El Espacio Geográfico", Op. cit., pp. 9-23. 

*Palimsesto =Manuscrito antiguo borrado; para escribir otra cosa. La re 
constitución de los palimsestos ha hecho descubrir documentos importan--:' 
tes. 
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3. La homogeneidad en el espacio 

IJn espacio homogéneo es un espacio continuo, cada una de sus partes -
constituyentes, o zona, presenta unas características tan cercanas C.2. 

mo las del conjunto. En una determinada superficie hay, pues, una -
identidad pasiva o activa de los lugares y, eventualmente, de los ha!!! 
bres que la ocupan. la identidad puede proceder de un elemento que -
imprime una nota determinante al paisaje, o bien de un tipo de rela-
ciones que queda indirectamente marcado en el paisaje. La hon-ogenei
dad nace de un sistema de relaciones que determina unas combinaciones· 
que se repiten, análogas en una determinada fracción del espacio geo
gráfico. 

4. La noción de la escala aplicada al espacio geográfico: 

El análisis de cualquier espacio geográfico, de cualquier elemento -
que interviene en su compo~ición y de cualquier combinación de proce
sos que actúan en y sobre el espacio, no deviene intelegible más que
si tiene lugar en el interior de un sistema de escalas de magnitud. -
Así, el problema de la escala interviene de dos maneras: a nivel de -
comparaciones que es necesario para comprender la generalidad y, en -
consecuencia, la originalidad de un fenómeno o de una situación y a -
nivel de las transferencias de escalas dentro de un mismo conjunto." 

Como explicaba Dollfus, el espacio geográfico es cambiante por ser dinám_i 
co, y por esta raz6n se puede diferenciar, y su constitución tiene como -
elemento fundamental al paisaje, en donde encuentra el soporte de un sii 
tema de relaciones a partir de los elementos del medio físico, las comun_i 
dades y poblaciones enlazadas a una organización social y económica, ma
nifestando que el espacio es la unidad en donde se realizan las activida
des cotidianas y donde se organizan éstas de acuerdo a una funcionalidad
Y a un objetivo de estudio. 

Siendo el espacio geográfico la unidad que contiene el Universo total de 
elementos interactuando, mostrando como lo afirma Milton Santos las dife
rencias de un espacio económico y uno geográfico, en donde se demuestran
las diferenciaciones y funciones que puede tener un espacio determinado.-
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Incluyendo que el espacio se diferencia en función de sus paisajes que se 
han instalado, y es a partir de ello que podemos distinguir cambios del -
espacio aglutinándolos en secuencias y características que los diferen- -
cían unos de otros. Por esta razón estamos de acuerdo con las premisas -
expuestas por Jul l iard al determinar que un espacio es funcional, y esto 
es apoyado por un centro (motor), por las redes que todo orden que de él
emanan, por sus limites. Esto manifiesta que dentro de un espacio tiene
ciertas características, distinguiendo unos de otros. Donde los espacios 
al tener injerencia y contacto con el hombre éste les dé un carácter de -
utilidad y funcionalidad, por lo tanto la relación del hombre con un área 
en especifico (medio), obedecen a la unión de la naturaleza con el hom-
bre. Relacionando las leyes físicas y leyes sociales en un espacio, lo -
que significa que al encontrar este binomio se efectúa 1ª. organización, -
en donde la ·palabra organización significa dar a las partes de un todo, -
la ordenación necesaria para que puedan funcionar. Siendo así la organi
zación espacial es producto de las relaciones sociales con la naturaleza
como producto del desarrollo histórico de los grupos humanos. 

Estas cuatro características, se aplican en la relación del estudio del -
espacio, de tal forma, se crea un sistema de relaciones y características 
que identifican unos de otros, o se diferencian de ellos. En donde se oE_ 
tiene una última característica, "su propia complejidad". Dado que las -
relaciones sociales determinan el uso y aprovechamiento de la naturale-
za, la realizan en función de su organización social, y además esto se -
clasifica en el espacio, obteniendo cada espacio una categoría y finali-
dad especifica. Entonces aparece en este momento la organización tanto -
social como espacial, de donde partimos para la explicación del siguiente 
concepto, siendo éste clave en su definición y estructura. 

1.1.Z. La Organización Espacial 

Esta se manifiesta como producto de la interacción "sociedad-naturaleza";· 
donde el espacio adquiere una finalidad y un objetivo en particular. El
espacio como tal, tiene una organización, natural en el primer momento, -
pero asociado con el contacto del hombre, éste le da un~· tratando de 



36. 

aprovecharlo para sus necesidades y obteniendo de él sus recursos más im
portantes. Entendiendo que el hombre al ejercer su voluntad aprovecha el 
espacio, reflejando sus relaciones sociales dentro del paisaje. "El pai
saje cuando es ordenado ejerce una acci6n inmediata, concertada y conti-
nua sobre el medio natural", explica Do 11 fus .9 Por lo tanto en es ta defi 
nición explica que el hombre vierte sus relaciones sociales de producción, 
detallándolo a continuación: 

l."La acción meditada: es decir, conciente. El grupo se esfuerza por sE_ 
car partido de ciertos elementos del medio en vistas a una producción-. 
determinada o a unas ventajas para la vida de relación. El grupo orgE_ 
niza el espacio en función de su sistema económico, de su estructura -
social y de las técnicas de que dispone. Su acción es una de las imá
genes de ~u civilización. 

2. Acción concertada: es decir, que no es el resultado de un individuo -
que actúa sólo, sino de una sociedad encaminada a alcanzar determina
dos objetivos. Para lograrlo, las tareas se reparten en función de -
las posibilidades de los individuos, de sus tradiciones, de sus categ.Q. 
rías sociales o profesionales y, en ciertos casos, de su origen étnico. 

3. Acción continua: Esta noción es la consecuencia de las dos relaciones 
precedentes. La acci6n debe ser necesariamente continua, proseguida -
durante cierta duración para que el medio sea modificado y se le pueda 
sacar e1 partido deseado. Es pues, una acción que se realiza en fun
ción de un futuro más o menos lejano y que exige unos esfuerzos escal.Q. 
nadas en el tiempo. Cualquier producci6n que sea el resultado de una
serie de acciones se expresa en tiempo necesario entre el comienzo de
los trabajos y el producto terminado. Entonces, los acondicionamien-
tos que transforman el medio natural en un medio geográfico dependen 
tanto de la naturaleza como del grado de evolución económica y social
de la colectividad, y son el resultado del encuentro de un medio y de 
las técnicas de organización del espacio " 10 

9
oollfus O. "El Espacio Geográfico", Op. cit., p. 34-35. 

101bidem, p. 35. 
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Con estas características el espacio adquiere su categoría de ser un [e!!_ 
te espacial con cierta complejidad y dinámica propia] , donde ciertamente 
su significado será una expresión de la organización que adquiera median-. 
te su utilización y el momento histórico en donde se ubique esta relación. 

Labasse11 , en este punto, analiza y separa, que la geografía no es la ~
única ciencia que estudia la organización del espacio, expresando: 

"Ciertamente, no puede presentarse la organización del espacio como el o.Q. 
jeto exclusivo del campo de la Geografía, quien desborda con mucho el ma.!: 
co de las cuestiones que se le solicitan a este respecto. Sin embargo, -
puede afirmarse que la t ordenación regional es, con toda exactitud, una 
geografía voluntaria ..• lo más plenamente geográfico de los aspectos de -
la geograffa aplicada] (Julliard. cita Labasse). Por el contrario, la -
geografía voluntaria se entiende como una reflexión abocada a la acción,
sobre los esfuerzos que el hombre emprende deliberada y colectivamente -
con vistas a modificar las condiciones espaciales de la existencia de una 
comunidad. 

La organización del espacio se enfrenta en sus realizaciones con tanta -
confusión como la definición de su objeto. Algunos tienden a identifica.!: 
la con el urbanismo, presentando abusivamente como una disciplina de ocu
pación del terreno. Incluso limitando el examen a los problemas concer-
nientes a la morfología de las ciudades, resulta con toda claridad que és 
te no es más que una de las técnicas corrientes de la ordenación. 

La confusión mantenida inconcientemente por muchos adeptos a la [ ciencia 
regionalista] entre ordenación y desürrollo, entre planificación secto
rial y planificación espacial, y la asimilación de la una a la otra que -
resulta, son de lamentar, ya que el comportamiento práctico de los pode-
res públicos ratifica frecuentemente la autonomía de las dos empresas, C.2_ 

moya hemos observado anteriormente. 

1\abasse Jean: "La Organizacicin del Espacio"; Elementos de Geografía 
Aplicada. Instituto de Estudios de Administración Local; Madrid - -
1973, pp. 15-32. 
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La a~imilación del primer término a la geografía voluntaria producida con 
anterioridad, es en consecuencia válida, por analogía, para el segundo, -
sin implicar con ello un monooolio de intervención en provecho de nuestra 
familia intelectual. 

Aunque el objeto de la planificación espacial es eminentemente geográfico,· 
numerosos procesos participan en su realización. Exigen gran cantidad de 
aportaciones científicas contingentes, historia, derecho financiero, so-
ciología, economía, derecho administrativo, etc. 

La ordenación del territorio leemos, se distingue del plan de producción
y equipados por el hecho de no concernir tanto a problemas de producción.· 
... como a problemas de repartición y mejor utilización del terreno. So
brepasa a los planes de urbanismo porque pone de manifiesto problemas que 
no pertenecen al marco de las ciudades y de las aglomeraciones, sino al -
de las regiones de todo el territorio nacional; Etienne Juillard añade -
(cita de Labasse); Con lugar preferente al de la estricta rentabilidad, 
la ordenación coloca la mejora de los niveles y de las condiciones de vi
da de todo el grupo humano 

En materia de organización del espacio, la constante referencia a los pa.!_ 
sajes es el candidato más seguro frente a la tentación de dejarse obnicu
lar por lo occidental; por una parte, comparándolos -y el método compa
rativo cuenta mucho aquí por no decir que todo- tenemos la oportunidad. -
de aprender mejor sus verdaderas razones de ser y el sentido de su evolu
ción; evitaremos por otra parte que la atención se dispense no sujetándo
se más que a los resultados, durante algún tiempo y en alguna extensión. 

~ser heterogéneo.~ espacio no está uniformemente polarizado. Está
distribuido ~ "áreas tributarias" agrupadas al rededor de núcleos urbanos 
diferentes E.Q.!. ~tamaño y_ poder de atracción; de esta manera~ introdu
ce~ debate™ de _!2. dimensión y_~ de ill distintas regiones. 
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Finalmente, tampoco~ uniforme~ fluidez; JE_ presión _ggg_·ejercen fil -
distancias kilométricas .!!Q. ~nunca JE_ misma!!! .tl espacio. 

Apoyando las citas anteriores Julliard12, conforma las bases de la organj_ 
zación espacial al mostrar la diversidad de elementos considerados, rela
cionados a la funcionalidad del espacio,"llevando más lejos esas proposi
ciones todavía prudentes, digamos que la división del territorio en un~ 
saico de conjuntos uniformes no es la única manera de abordar el problema 
de la organización del espacio. Aclara: [El paisaje no es sino rara vez;. 
en los países altamente desarrollados, el cuadro en el cual se expanden y 
se complementan mutuamente las actividades del grupo]. Así como la yu~ 
taposición de géneros de vida ha dado lugar en las económfcas más evolu-
cionadas a estructuras socio-profesionales complejas, el espacio humaniz! 
do, una vez superado el estadio de una economía de subsistema, se ven~
perponer al mosaico del paisaje, las corrientes de cambios, formas diver
sas de vida, de relación que expresan la coordinación de actividades que 
se apoyan por consiguiente en una red de centros organizadores, las ciud! 
des que estructuran el espacio en conjuntos nuevos. La uniformidad cara.s. 
teriza raramente a estos últimos, la complementación de elementos diver
sos, al contrario la regla. 

Las migraciones humanas, ~corrientes de mercaderes, ill flujos de capi 
tales, ill decisiones administrativas™ crean JE_ unidad,~ elementos
~ visibles y~ durables~~ paisajes. 

[ Determinarán también formas de organización del espacio, que no hay ra
zón alguna para declarar no geográficas] Ignorarlos sería limitar el es
tudio regional a su descomposición en elementos descubriendo lo que los -
une recíprocamente, es decir, las actividades complementarias de los gru
pos humanos." Complementando la relación de los elementos en un área (~ 
pacio), Dollfus13 explica y analiza que la organización del espacio se -

12Julliard Etienne; "La Región" un ensayo de definición en "Annales de 
Géographie, Paris, LXXI, Aneé, No. 387, September-October 1962. <Tra 
ducci6n del Dr. Tróccoli Moreno Alfredo). -

13oollfus Olivier, "EL Espacio Geográfico"; Ed. Oikos-tan, colección -
lqué sé?; pp. 118-123-124. 
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basa en la existencia de un tejido densísimo de redes diversificadas, COJ!! 

plejas y complementarias, dispuestas de acuerdo con una trama cuyos fuer
tes nudos son los del armazón urbano. Los equipos de infraestructura se
imprimen en el espacio, permitiendo la articulación de las actividades l.Q. 
calizadas; cerno consecuencia del encadenamiento de las relaciones, una -
decisión afecta a vastos sectores. 

(Cualquier espacio geográfico está organizado . Esta organización depen
de de múltiples factores, algunos de los cuales están vinculados al medi~ 
natural, y otros a las necesidades y a las aspiraciones de las colectivi
dades humanas. Este espacio diferenciado y localizable se refleja en el
paisaje, tal como observa Ph. Pinchemel, (cita de Oollfus} su análisis 
puede enfocarse en tres direcciones que se complementan entre sí: 

- Morfológico: 

- Estratigráfico: 

- Dinámico: 

requiere el estudio de las formas, en disposición,
su repetición, similitud y originalidad. 

implica la inv~stigación de las diversas etapas del 
paisaje, que prácticamente es siempre poligénico*,
tanto en lo referente al medio natural como a sus -
aspectos vinculados a la acción humana. 

estudia la velocidad de las evoluciones, los ritmos 
y los umbrales. 

Cualquier proyecto conciente de ordenación debe tener en cuenta estos - -
tres aspectos. 

Las acciones de ordenación del espacio geográfico están orientados por -
dos series de preocupaciones: 

Las de los medios de vida, con la localización de las actividades y de 
los empleos. 

- Las del marco de vida, que tienen un doble contenido: un contenido so
ciológico, con la comunidad que plantea el problema de las relaciones
de los hombres entre sí; con un contenido biológico y estético, en -
las relaciones de los hombres y el medio natural. 

*Poligénico. 
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En el espacio geográfico, la ordenaci6n del territorio es la impresi6n 
de una política económica con sus consecuencias sociales, pero es más - -
bien una toma de conciencia, por parte de sus ocupantes, del hecho de que 
son los depositarios y los avaladores de un patrimonio que es conveniente 
utilizar del mejor modo posible las necesidades del momento, lo que cons
tituye el soporte de nuestro marco de vida es el conocimiento dirigido h2_ 
cia la acci6n del espacio geográfico]. 

Otra opini6n de consideración sobre organización espacial la explica Paul · 
Claval ~ 4 

"?ara comprender la organi zaci6n del espacio, es conveniente, pues, tomar
en consideración las relaciones que se contraen entre los agentes económj_ 
cos. En torno al mercado central, las áreas de producción dibujan un co_!l 
junto regular de zonas homogéneas, tomadas dentro de un mismo sistema de
intercambios, constituyendo una unidad funcional, una organización regio
nal del espacio cuyo carácter más patente es el papel del núcleo central. 

Las investigaciones contemporáneas cada vez se van consagrando más al an! 
lisis de los espacios funcionales que permiten captar los encadenamientos 
fundamentales de la vida econ6mica. La evolución de la producción, del -
consumo y del reparto, dependen de las relaciones reciprocas de los agen
tes; las decisiones tomadas en un sector tienen unas consecuencias sobre
las otras ramas de actividad. 

La geometría de los circuitos de relaci6n crea unas ventajas desiguales -
según los lugares, es a lo que se refieren los economistas cuando hablan
de externa 1 idades. 

Hasta ahora no hemos .cuestionado el origen de estas external idades, sola
mente las hemos constatado; nos falta intentar explicarlas si queremos -
comprender la formaci6n de las regiones funcionales indispensables, sobre 

14claval Paul: "Geografia Económica"; Ed. Oikos-tau, Barcelona 1980, pp. 
149-192. 

* Poligenismo =Doctrina que admite variedad de orígenes en la especie 
numana. 
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los que van a recaer todas las culpas de las decisiones económicas. 

Las externalidades son el resultado de las relaciones que se contraen en
tre unos puntos vecinos del espacio; en muchos casos, estos intercambios
son de alguna manera involuntarios, escapan a la voluntad conciente de -
los actores. A escala de una ciudad, por grupo, las utilizaciones del -
suelo se condicionan mutuamente, allí donde las construcciones son bajas, 
en medio. 

Los jardines armoniosos son un marco de vida agradable, todos se aprove-
chan del atractivo que todos contribuyen a crear. Sí un solar es compra
do por un industrial, que instala ahí una fabricación de artículos pesa-
dos, todo el entorno es afectado por nuevas deseconomías, por nuevos per 
juicios. A.este primer tipo de deseconomías particularmente importante -
para el que quiera comprender la organización del espacio a escala del bE_ 
rrío o de la ciudad, se le añaden otras cuya significación es más consid~ 
rable para el que se interesa por las regiones funcionales." 

La organización15 '\:!el territorio de las naciones puede ser ampliado gra-
cias al estudio de sus redes de relaciones sociales; a la puesta en evi-
dencia de las estructuras económicas se suma la de los principales rasgos 
de la geografía social. 

Cua~do se pretende aceptar la organización territorial de una nac1on es -
imposible distinguir dos escalas independientes, la de la región y la del 
conjunto; ambas están íntimamente unidas y se clarifican mutuamente." 

Por lo tanto - agrega Labasse16 - "La organización del espacio tiene~!!. 
mo finalidad última abrir considerablemente nuestro universo material y -

espiritual al progreso y a la esperanza." 

Relacionando este último apartado con la noción de espacio, manifestamos-

15claval Paul: "La Nueva Geografía"; Ed. Oikos-tan, colección lqué se?. 
Barcelona 1979, pp. 128-'130. 

*Revisar: Capel Horacio y Urteaga Luis: "Las Nuevas Geografías": Ed. Sal
vat, Colección Aula Abierta Temas Clave, Madrid 1980, Cap. 8-11. 

16Jean Labasse: Op. cit., p. 735. 
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1.1.3. El Análisis Regional 

El Análisis Regional es la base y puente para entender y comprender la sj_ 
tuación regional de un área determinada. Este análisis depende mucho de 
las variables y de las situaciones contempladas para ejercer el análisis. 
Dependiendo de esta característica el análisis se efectuará de acuerdo 
las necesidades y objetivos de la investigación. 

Este producto considera algunos autores que caracterizan los estudios re
gionales en donde aplican ciertas variables en muy distintas circunstan-
cias, dando una riqueza y amplitud en la selección de criterios, donde cj_ 
taremos los de carácter geográfico primordialmente. 

Uno de los geógrafos que ha dispuesto y sentado las bases, conceptos e -
ideas sobre el análisis regional, es Bassols (1967-1983Y 7 , cuando se re
fiere al estudio de las regiones en nuestro país, en donde se tienen cie_r: 
tos principios básicos los cuales a continuación mencionaremos. 

Para Bassols ( 1983) las ideas básicas para una regionalización adecua
da son las siguientes: 

l. "Las regiones económicas de cualquier país existen objetivamente en -
la realidad y son producto de la interacción naturaleza-sociedad, del 
impacto del hombre sobre el medio físico y de éste sobre el medio so
cial, concretos, lo cual se expresa en un modo socioeconómico predo
minante. 

2. Siendo un resultado de trabajo humano y de su acción sobre la natura·
leza, las regiones reflejan en diversas formas las distintas etapas -
del desarrollo, de ese modo de producción, en un territorio concreto
y en una época determinada. 

3. Como las condiciones físicas (situación, relieve, climas, suelos, ve
getación, hidrografía superficial y subterránea, oceanografía, acción 

17
Bassols Batalla A: '~éxico, Formación de Regiones Económicas, Influen
cias, Factores y Sistemas"; Ed. UNAM, México 1983. p. 10-14. 
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que los espacios de algún modo están organizados, éstos dependen de la ªE. 
tividad humana y del modo de producción que se circunscribe a ellos. La
organización espacial- incluye los elew~ntos tanto físicos, sociales y -
económicos en una red o circuitos entre ellos relacionándolos e inclusive 
interrelacionando sus elementos constitutivos. A este espacio se le da -
el carácter - como lo expor.e (Julliard, Santos, Dollfus, Lipietz, Claval 
y 1 abasse)- de geográfico, a1 ubicarse en un sistema, considerando sus
etapas históricas y un lugar especifico. No se comparte la idea del esp-ª. 
cio económico como cita (A'.rias), pero de alguna forma, en un sentido muy 
general es aplicable al hablar de espacios económicos. Diferencia por la 
cual, un espacio geográfico implica una serie de relaciones a diferencia
del ~spacio puramente económico que es más abstracto. 

Al hablar de una organización espacial, desde el punto de vista geográfi
co, refiere directamente a los elementos = actores que están inscritos en 
un tiempo, y de acuerdo a esto en un sistema de relaciones de producción
en donde intervienen el hombre y la naturaleza. Esto hace reflexionar -
que no todos los espacios pueden analizarse de igual forma, teniendo en -
cuenta que a nivel mundial, las relaciones sociales de producción son dis 
tintas en diversos paises teniendo a favor y en contra ciertos factores y 
elementos. 

En el caso concreto de la investigación, una manifestación de organiza- -
ción es la región, en donde se circunscriben todos los elementos en un -
sistema de relaciones sociedad-naturaleza, como explicábamos anteriormen
te, el analizar esta forma de organización requiere de ciertas condicio-
nes y elementos para ejecutarla; desde el punto de vista geográfico es -
necesario ubicar qué análisis regional será el más indicado para abordar
e] estudio de este espacio. 

Expuestas estas ideas, pasaremos a abordar conceptualmente lo que implica 
un análisis regional. 
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de las fuerzas extraterrestres, historia geológica y su resultante en 
materia de recursos minerales, etc.) son variables de una zona a otra, 
se estructuran sistemas ("todos naturales diversos"). Los limites n~ 
turales son casi siempre franjas de transición. 

4. En ocasiones la región natural puede en general coincidir con la re
gión económica, principalmente en países de menor desarrollo económi
co relativo, donde la influencia de la naturaleza llega a ser decisi
va (no total o absoluta), en la conformación regional, sobre todo de 
regiones medias o subregiones. 

5. El hombre es el arquitecto de la región económica, pero no aislado s.i 
no en su expresión social; formas de poblamiento a través de la hist.Q. 
ria; tipos de residencia (rural y/o urbana), densidades (desigualdad
territorial, pirámides de edades y fuerza de trabajo correspondiente: 
migración y movilidad de la mano de obra; papel aglutinador y área de 
influencia de las ciudades; crecimiento, estancamiento o retroceso en 
la población regional; su composición por clases sociales, su lugar -
en el trabajo y en el reparto de la riqueza. 

6. Ahora bien, si las regiones se denominan en algún momento "económicas 
para planeación" es porque su aspecto esencial, el que las define, es 
su actual especialización productiva, dentro de una gama de activida
des que integran el "todo" económico de la región. Es decir, existen 
siempre distintas formas de trabajo humano, pero hay una o más que -
destacan en el conjunto, como fruto de la división del trabajo en el
territorio regional y la preponderancia de un tipo de economía. 

7. La especialización actual es el resultado de la historia económica, -
es decir, de los procesos ocurridos en los ciclos productivos, mismos 
que en su eslabonamiento a través del tiempo conforman hoy un determ.i 
nado perfil regional (del espacio). 

Tienen influencia determinante, tanto la estructura toda del sistema cap.i 
talista y la importancia de la inversión extranjera, como las leyes inte,r 
nacionales e internas del desarrollo desigual de las fuerzas productivas, 
como la falta de una verdadera planeación integral en los países depen- -
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dientes y subdesarrollados. Las regiones económicas son distintas en el -
mundo capitalista desarrollado, en el socialista y en los paises del subde 
sarrollo18 • En estos últimos es necesario estudiar no s6lo los factores -::
constantes y las variables naturales y sociales que son utilizadas normal
mente, si no también otras que derivan de su calidad de nací ones dependi en
tes, entre ellas el grado y la esencia del dominio extraño en las regio- -
nes; la inversión extranjera; la especialización ligada al mercado intern~ 
cional, etc., asf como los agudos desequilibrios internos, el "dualismo" -
si empre actuante en 1 a vi da socia 1 y económica. 1 9 

Por tanto, en el caso de México debemos estudiar, además: 

a) Los efectos de la dependencia en la formación regional (por ejemplo de 
las expl.otaciones mineras; las plantaciones comerciales; la pesca y la 
ganadería de exportación; el dominio extranjero en las ramas de indus
trias manufactureras, en el turismo y la comercialización de productos. 

b) El papel del Estado como creador de la infraestructura regional, que -
controla empresas industriales (y ramas como el petróleo y la energía
eléctrica); lleva a cabo "esquemas de desarrollo regional" y "descen-
tral ización", otorga créditos a industrias y agricultura, etcétera; en 
suma, su política económica. 

e) Las reformas sociales de la Revolución de 1910-1920 y su interés regig_ 
nal; reforma agraria, nacionaliza~i6n del petróleo y otras. 

d) Los grupos de habitantes indígenas en su distribución espacial, el prQ_ 
ceso de urbanizaci6n y el "gigantismo" urbano. 

e) El papel de la burguesía a nivel nacional y regional, en el campo eco
nómico y en la vida social. Las clases obrera, campesina y los estra
tos "medios". 

f) El desigual desarrollo del capitalismo mexicano como producto hist6ri-

18 • (Cita de Bassols). Bassols B.A.: "Schermes for the study of Regions", 
"The case of México"; 1975, p. 1-2. 

19 (Cita de Bassols). Bassols B. A: "Geografía, Subdesarrollo y Regíona
lízación" ; Ed. Nuestro Tiempo, México, 1975. 

NOTA: Actualmente cambió el nombre de este libro a "Geografía, Subdesarro 
llo y Marxismo"; Ed. Nuestro Tiempo, 4a. ed. corregida, México, - -= 
1987. 
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coy por tanto, el grado de complejidad en la estructura de los siste
mas nacionales y regionales. 

Si estamos de acuerdo en que la creación de las regiones econom1cas es un
fenómeno histórico, debemos convenir en que la base de su estudio consiste 
en conocer las rafees de su fonnación. Por eso para entender la delimita
ción regional de México debemos -después de haber mostrado los grandes -
trazos de la geografía física y los recursos (sin los cuales nada podría -
haberse forjado y que influyen notablemente en los países subdesarrollados· 
en la localización espacial de la población y de las ramas productivas) -
-proceder a un rápido análisis del proceso histórico -social que ha he-
cho posible la clara división en regiones económicas del México actual. 
Pero las debemos pasar a los factores, variables y constantes que en la -
etapa contemporánea modelan las distintas regiones, las diferencian y las
definen dentro de un marco de un país que forma parte del Tercer Mundo). 

Entonces, un elemento básico a considerar, es la Historia, en donde coinci 
den varios autores, y el propio Bassols lo indica: 

[Todos los especialistas en cuestiones regionales hacen hincapié en la evQ_ 
lución histórica de la región]. 

Bassols cita a Paul Claval;2C\:En los países subdesarrollados, -agrega Cla-
val- más tarde, existe heterogeneidad regional con rasgos de economía co
lonial (plantaciones, industria minera de exportación) y concluye: la - -
construcción de regiones económicas está ligada a la economía moderna] 71 

Nos explica esta afirmación, para dejar en claro que en América Latina sí 
existen regiones económicas diciendo: "En esto estamos de acuerdo con Ch
val, pero lpodrfa afinnarse en consecuencia que no existen regiones econó
micas en México?. No lo creemos asf. Por lo contrario, pensamos que los
caracteres y la estructura de las regiones en países de América Latina do.!!. 
de el capitalismo ha alcanzado un grado relativo de desarrollo, donde se -
presentan situaciones de mayor madurez, son distintos de aquellos que po--

20ccita de Bassols). Claval P.: "Regions, Nations, Grands Espaces"; Pa-
rias 1962. p. 313. 

21 Ibidem, p. 520. 
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seen las nociones del mundo industrial, pero que no puede negarse su exis
tencia. Podr§ concluirse que nuestras regiones siguen otras pautas, otros 
mecanismos, puesto que su índole, corresponde a la de países de economía -
dependiente, donde las actividades primarias absorben todavía un a gran m!_ 
yoría de la pob1aci.6n activa y la gran industria de transformación apenas
va tomando cuerpo, pero no puede negarse que la historia social ha creado
ya regiones económicas de México identificables y por tanto verdaderas:'22 

Masbhits (cita de Bassolsf3 "conocido investigador soviético, dice al res-. 
pecto a las regiones económicas, de los paises en proceso de desarrollo: -
Sus regiones económicas se fonnan bajo condiciones de dependencia en la -
división capitalista de trabajo, fuerte influencia de una especialización
económica monoproductiva y de hipertrofia de sus principales zonas y cen-
tros donde se concentra la economía y la población. '[Agrega que en mu- -
chos casos la intervención del Estado es creciente, la necesidad conduce a 
un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y todo ello a una especialj_ 
zación regional más acentuada, sobre.todo bajo la acción de fuerzas exter
nas. La industria se centraliza en forma desmesurada, al mismo tiempo que 
las plantaciones han creado un tipo capitalista de agricultura {por ejem-
plo en el noroeste y el norte de México y en algunas regiones tropicales). 
Pero insiste -no es correcto considerar grandes regiones a las áreas de -
influencia ínmediata de las ciudades, sino tomar en cuenta los contrastes
campo-ciudad del Hinterland a escala mayor. Las latínoamericanas son~-
giones donde li acentúan fil contradicciones internas y_ entre cada una de
el las, de fil forma ~con tl tiempo~~ desequilibrios en lugar -
de disminuir]. El proceso de formación regional -termina Mashbits- se
lleva a cabo cada día más intensivamente, a medida que crece la división -
del trabajo y las relaciones internas· y externas de cada región." 

22sassols B.A.: "Formación de Regiones". Op. cit. p. 172. 
23 cc ta de Bassols) - Mashbits: "Problemi formirovania ekonomicheskijraionov 

ek nomicheskoie ralonirovani stran Latinoskdi Ameriki": ·en Voprosi Geogra
ff , No. 76, 1968. p. 174. 
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Otro caso sobre la cuestión de las regiones latinoamericanas, (Bassols ci
ta a E. Alev) coincide en los contrastes entre espacios: 

[Cuanto más complicada es la estructura de la economía y más profunda su -
diversificaci6n, tanto mayor fundamento para considerar a un país económi
camente más desarrollado en comparación con otro en el que estos procesos
están menos desarrollados]. 

"Haciendo extensiva esta tesis, a la división territorial del trabajo, ~lo 
que a nuestro criterio es muy justo-, se puede afinnar que el nivel de de-· 
sarrollo económico del país se refleja también en su estructura territo- -
rial, y en el marco de detenninada clase de exactitud puede compararse con 
el grado de complejidad de esta estructura, con el grado de diversifica- -
ción {policentrismo) del espacio económico.) -continúa Alev-. El análi-
sis de la distribución de las fuerzas productivas en los paises en desarrQ_ 
l lo muestra que casi en cada país su espacio económico se caracteriza"por
un lado, por el monocentrismo (salvo raras excepciones, existe sólo un ce!!. 
tro nacional de atracción económica), y por otro lado, por los vínculos e~ 
traordinariamente débiles entre el núcleo y los territorios periféricos. -
El desarrollo espontáneo de semejante estructura territorial conduce a una 
mayor concentración de la producción en las zonas relativamente desarroll!, 
das, a una'desproporción más profunda en el desarrollo regional; surgen CQ. 

rrientes migratorias anisotrópicas-centrípetas en la principal ciudad del
país; no se utilizan grandes recursos potenciales de trabajo y naturales~24 

Según Alampiev 25 (cita de Bassols), [~factores decisivos fonnadores de 
regiones -en cualquier modo social de producción-] serán los siguientes: 

a. La división territorial del trabajo 
b. Especialización productiva 
c. Atracción económica de las ciudades y poblados 

24(Cita de Bassols) Alev E.: "La planificación regional en los paises en -
desarrollo"; en Ciencias Sociales. Moscú, núm. 4. 1974. 

25 ccita de Bassols) Alampiev Pr.: "Economickeskoje raionirouvannie". 
SSSR, Moscú. 
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d. Papel del transporte 
e. Condiciones y recursos naturales 
f. Situación geográfica y geoeconómica 

A. El caso de cómo analizar las regiones en México.*** 

Una vez expuesto, que las regiones existen objetivamente, y son el result!!. 
do de la interacción sociedad-naturaleza, y esto es producto de la organi
zación de las fuerzas productivas, y considerando que los niveles regiona
les no pueden ser comparados y transmitidos de igual forma de un país cap{ 
talista industrializado a países semi-industrializados o en un punto en e~ 
pecífico los casos latinoamericanos (sin omitir también claro está la si-
tuaci6n africana o del sureste asiático). Requiere recapacitar que los nj_ 
veles de análisis deben considerar las variables que nuestras regiones re
flejan. En un punto específico coincidirán con elementos sustantivos en -
uno o varios casos, pero ya en particular cada región adquiere una proble
mática distinta (ya sea cultural, étnica, por citar casos) en donde se ubj_ 
ca una situación compleja de relaciones y factores, dando una explicación
ª la cita de Dollfus, además de que el espacio es localizable y diferenci!!_ 
ble tiene su propia complejidad e identidad adquirida a través del proceso 
histórico del espacio. 

Siendoasí,Bassols26 , uno de los exponentes más destacados, geógrafo, ha
conseguido integrar una serie de criterios que 12.!!. base para el análisis -
de las regiones en México, y citaremos los que considera y de aquí parti-
mos para incluir estas variables en la realización de la presente investi
gación: 

"a. La gran región económica (macro región) existe objetivamente. 
b). Es un sistema que incluye factores y variables naturales (recursos 

minerales, climas, suelos, aguas, etc.) y sociales. 
c). Estas últimas integran un todo. 
d). Las regiones son un producto histórico y por tanto dinámicas. 

26
Bassols B.A.: ''México, Formación de Regiones Económicas"; Op. cit. p. 
43. 
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c. Atracción económica de las ciudades y poblados 

Z4(Cita de Bassols) Alev E.: "La planificación regional en los paises en -
desarrollo"; en Ciencias Sociales. Moscú, núm. 4. 1974. 

25 ccita de Bassols) Alampiev Pr.: "Economickeskoje raionirouvannie". 
SSSR, Moscú. 
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e. El desarrollo del capitalismo es factor básico de su formación. 

f. Las ciudades y núcleos urbano-industriales son decisivos. 

g. Las regiones se especializan en ramas y varios productos de acuer
do a la división de trabajo. 

h. Existe una red más o menos desarrollada de vía de comunicaci6n, -
por donde se reúnen mercancías y personas. 

i. Los lazos externos son más o menos poderosos, pero en general se 
depende de la influencia de las metrópolis. 

j. La divisi6n político-administrativa muchas veces no corresponde a
la realidad econ6mica. 

k. Las regiones en A~éríca Latina -y de México en particular- poseen
diversos grados de madurez y avance, pero son distintas a las pro
pias de los países industriales. 

l. Es necesario tomar muy en cuenta la acción del Estado, las compa-
ñías transnacionales y la iniciativa privada en el proceso de for
mación regional. 

m. Las plantaciones comerciales y los centros industriales, el conve
nio fronterizo, etc., son factores de importancia regional, lo mi1. 
moque las grandes centrales eléctricas, la gran explotaci6n petr.2_ 
lera y minera. 

n. La política educativa y sobre todo la economfa, son puntos clave a 
través de la planificaci6n en los cambios de la estructura regio-
nal. 

o. Los conflictos entre las claves sociales son claramente visible·s -
en la vida regional.}" *27 

De este modo, el presente trabajo considerará los criterios expuestos por
Bassols, ya que una de las formas de emprender un análisis regional, es m~ 

27
"Regionalizacl6n y Desarroll~'; Instituto de Estudios de Administracidn
local, Madrid 1976, pp. 262-263. 

*Revisar: Bassols B.A.: "Geografía Subdesarrollo y Marxismo"; Ed. Nues--
tro Tiempo, 1987. 

Revisar: Bassols B.A.: "Divisi6n Regional y Planificaci6n del Desarrollo"; 
en Memoria del coloa1Jio sobre Planificación Regional, Instituto de Geogr_! 
fía, UNAM, 1972, pp. 239-242. 
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diante el estudio de la región económica como.!!.!!~· y éste como se -
transforma con los cambios económicos que se van integrando, organizando -
el espacio geográfico y dando lugar a relaciones y caracterfsticas region-ª., 
les propias o adquiridas de otras regiones del país. 

En cuanto a determinados estudios sobre algunas regionalizaciones en el lj_ 
bro de Bassols La formación económica regional cita algunos ejemplos S.Q. 

bre investigaciones realizadas en México.** 

Y otro autor, Blecker28 , concentra las variables que debe aportar y cont~ 
ner un estudio regional en un inicio, para poder comprender la situación -
geográfica en que se desenvuelve ese espacio en particular, haciendo énfa
sis en resúmenes que deben incluir los factores básicos del desarrollo -
económico, s.iendo éstos elementos a considerar: 

"a. Informes detallados y concretos sobre las condiciones del medio -
geográfico. 

b. Situación de la población considerada como fuerza productiva. Es
to incluye un censo de la población, composición de la misma por-
sexo, edad y clases, nivel de escolaridad, estadísticas de empleo
y desempleo, distribución del empleo entre distintas ramas y dis
tribución geográfica de la población en general. 

c. Datos sobre la historia, las costumbres, la composición nacional y 
el desarrollo de las clases sociales. 

d. Un breve recuento de los resultados del desarrollo económico ante
rior hasta el momento en que se realiza la investigación. 

Estos informes no constituyen el objetivo final del análisis, sino el mat~ 
rial básico para realizar el mismo y elaborar las conclusiones en una sín
tesis. Aquí nos encontramos nuevamente con la necesidad de considerar dos 

** Revisar: Bassols: "La División económica regional de México 11
; Textos -

Universitarios, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Mé•ico,-
1967. 

28 Bleckert Heinz: "Nueve conferencias sobre Geografía Económica Marxista"; 
Ed. Pueblo y Educación. La Habana 1965. pp. 69-81. 
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aspectos: el trabajo puede ser una investigación sectorial o regional (re
gional en el sentido geográfico, incluyendo la posibilidad de investigar -
la región natural a la región económica como base geográfica de la Planifj_ 
cación económica). 

[El análisis regional se distingue del sectorial en que la región económi
ca incluye el sistema total de la cooperación intersectorial y representa, 
en menor escala, todas las características de la economía nacional. Pero
el análisis regional tampoco debe ser considerado como una panaceaj. 

[El análisis sectorial y el regional tienen sus limitaciones en sus pro-
pias posibilidades de utilización, porque cada uno emplea distintos méto-
dos de trabajo geográfico. La planificación económica se divide en dos d~ 

parta~entos, uno se ocupa de los diversos sectores de la economía nacional, 
y el otro se ocupa de las regiones económicas del país. Una ve~ más pode
mos ver como la ayuda concreta de los geógrafos a la práctica económica, -
requiere la aplicación de los dos aspectos generales del trabajo en la - -
ciencia geográfica económica]. 

El análisis regional representa una etapa de análisis dentro de la región. 
Muestra la situación general de los elementos que están interactuando en -
un sistema~ no está aislado. Revela las implicaciones y factores deci
sivos dentro de la Región Geoecon6mica, dando los criterios para poder an~ 
lizar ese espacio objeto de estudio. Además, sirve como un enlace entre -
el problema de investigación y los demás elementos, lo que hace que no se
desarticule el sistema y se pueda relacionar directamente can las estruct!!_ 
ras bien definidas dentro de la Región, haciendo que la Organización Espa
cial adquiera la importancia sin descuidar ningún elemento, dando lugar al 
estudio de los regímenes en forma integral y da una proporción real de la 
magnitud del conocimiento que geográficamente tiene una expresión del pro
blema objeto de la investigación." 

Coincidimos con Bassols, Bleckert, Santos, Claval y Labasse al entender 
que la unidad regional, en este caso la región, adquiere sus propias dime!!_ 
siones y magnitudes dentro de su propio sistema y dentro de él. El análi-
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sis regional es un aporte en un primer momento de comprender la interac- -
ción de ciertos elementos dentro del Sistema dependiendo del enfoque y de
la ciencia que lo ubica y además lo analiza. Dentro de esta situación, e~ 
to es un punto en donde encontramos una gran diversidad de estudios con -
múltiples caminos para entender la situación regional. El caso, que nos -
abocamos, es el geográfico, situación que nos implica analizar las relaci.Q. 
nes entre las estructuras espaciales que son resultado del proceso del tr-ª. 
bajo por el hombre en el espacio. 

El análisis Regional en concreto, no es muy útil para integrar y analizar
la complejidad del área de estudio, éste nos será de un gran apoyo al rel-ª. 
cionarlo y aplicarlo a la Geografía de la Industria, siendo éste el último 
apartado considerado para ubicar el análisis de la presente investigación. 

A continuación, como un ejemplo de un análisis regional, se inserta el si
guiente cuadro, conteniendo algunos elementos que se consideran en otros -
estudios de tipo geográfico regional. 
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1.1.4. La Geografía de la Industria. 

En este último punto, la geografía manifiesta la utilidad del conocimien
to científico para analizar el desarrollo industrial, sus avances, posibj_ 
lidades, repercusiones e impactos ya sean positivos o negativos en un es
pacio determinado. 

Es ahí donde adquiere el carácter de ciencia aplicada a un fenómeno o pr.Q. 
blema en particular, de esta forma explicaremos lo que estudia la Geogra
fía de la Industria, como aporte a la presente investigación. 

Heinz Bleckert29, nos da una definición de lo que es la Geografía de la. 
Industria: "La definición de la Geografía de la Industria parece muy fá
cil, pero resulta en conclusiones bastante complicadas. Si definimos la 
geografía económica como [la ciencia de las localizaciones de la produc
ción material] ,"debemos definir la geografía de la industria como la - -
ciencia de 'las localizaciones de la producción industrial]", o, en un -
sentido más amplio, como[la ciencia de los principios de.la distribución 
geográfica de las localizaciones de la producción industrial] , princj_ 
pios que incluyen, evidentemente, toda una red de relaciones con las loe~ 
lizaciones de otras ramas. 

El objetivo .de la Geografía de la lnd1,~tria no debe ser buscar una teoría 
de las localizaciones de la producción industrial, sino demostrar que los 
principios generales de las localizaciones de la producción material de
ben aplicarse también a esta rama. Esta conclusión es importante y mere
ce una explicación, porque aunque los geógrafos económicos marxistas es
tán totalmente de acuerdo sobre la unidad esencial de la geografía econó
mica, en el pasado se ha intentado formular teorías de la producción in
dustrial para justificar la clasificación de la geografía industrial co
mo una rama independiente de la Geografía Económica. No es posible cons
truir un esquema de las localizaciones de la producción industrial que -
tenga validez en todo lugar y tiempo, porque las condiciones económicas.
sociales y técnicas varían de acuerdo al país y la época. 

Como ya hemos explicado, cada sociedad tiene sus propias leyes fundament~ 

29 ·ateckert Heinz: "Nueve conferencias sobre geografia económica marxis
ta"; Ed. Pueblo y Educación. La Habana 1965, pp. 83-103. 
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mentales, su propia política econ6mica, y sus propios princ1p1os del des~ 

rrollo y la distribución geográfica de las localizaciones de la produc- -
ción material y de las regiones económicas. Esta gran diferencia en las 
circunstancias determinantes hace imposible formular principios universal 
mente aplicables para las localizaciones de la producción industrial." 

Otro aporte sobre el proceso de industrialización lo explica Jean Labasse 
30 al afirmar: 

"La industrialización rige el proceso evolutivo de las sociedades contem-· 
porfoeas. 

No tiene sentido perder el tiempo en subrayar la importancia de los 
esfuerzos llevados a cabo por los pueblos tecnol6gicamente evolucionados
para ampliar su potencial industrial. En un contexto competitivo que se 
ensancha constantemente, cuentan con el aumento de la renta nacional, la 
elevación del nivel de vida y la afirmación de su expansi6n política y -
cultural. Ya se trate de la distribución de la población activa, de la 
utilizaci6n de energía o de productos de consumo per cápita, de presupue1 
tos de investigación o de equipado; en definitiva, son los índices indu1 
triales los que se utilizan para medir el grado de desarrollo y potencia
de estos países. Las tensiones regionales que conocen y que son, como se 
verá, el resorte principal de sus políticas de ordenaci6n del espacio, -
proceden ante todo del desigual reparto geográfico de las industrias y de 
la naturaleza de los flujos de intercambio a los que dan lugar, en unas 
partes dominantes y otras subordinadas. 

[La industrialización promueve la aparición de un paisaje específico] 

Incluso la pequeña industria llega a imprimir su sello a causa de la rep~ 
tición de sus expropiaciones, ya que lo que influye en definitiva en el 
paisaje no es tanto la presencia de establecimientos industriales, como
los millares de viviendas que surgen en torno a ellos. La industrializa
ción, fenómeno econ6mico dominante, es el motor de la urbanizaci6n, el -

30.Labasse Jean: "L3 organización del espacio'', Ed. Instituto de estudios 
de administración local, Madrid 1973, pp.· 213-311. 
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fenómeno geográfico dominante. Aunque secundaria, el punto de vista de -
la geografía voluntaria no es menos esencial, no sólo en razón de los 1~ 
zos que unen la industrialización a los diversos modos de utilización del 
espacio, sino también debido a sus propias manifestaciones. Su influen-
cia se ejerce a todos los niveles de la vida colectiva. En la fase ele
mental del Municipio Rural, la industrialización suscita fuertes tensio
nes cuando no está integrada en el marco de una ordenación global; la -
abundancia del género de vida mixto y la amplitud excesiva de algunas mi
graciones alternantes de campos super-poblados constituye un buen ejemplo. 
En el nivel superior de los conjuntos regionales, los defectos eventuales 
de arin:>nización entre el desarrollo de las actividades manufactureras, la 
coyuntura del empleo, las infraestructuras del hábitat y de la circula- -
ción originan por doquier desequilibrios difíciles de remediar. Pues una 
industrialización mal dirigida no se limita a trastocar la disposición -
aparente del paisaje. Afecta a la totalidad de las relaciones de produE. 
ción de servicios y de vecindario que individualizan a un medio geográfi
co. Por supuesto, ]a presión que se ejerce sobre las estructuras se per
cibe en proporción a su fragilidad y simplicidad. La creación de un com
plejo siderúrgico o petroquimico de una capacidad determinada tiene repeI_ 
cusiones muy distintas en un país subdesarrollado que en un país desarro
llado, ya industrializado. También puede ser la oportunidad para la 
transformación coherente de una región entera, cuando el libre juego de
las iniciativas cede ante una ordenación concertada. 

[La industrialización, limitada a su propio dominio, será considerada - -
esencialmente a través de la localización de las unidades de producción y 
la morfología económica regional). 

Los comentarios relativos a la distribución regional de las industrias -
permiten comprobar la existencia de una serie de factores de desigual im
portancia que van desde la proximidad inmediata de las materias primas v~ 
getales (industrias agrícolas) o minerales (metalurgia, química) hasta el 
clima pasando por la localización de las fuentes de energía, el reparto -
de los centros de mano de obra, las facilidades de comunicación, la soli
daridad técnica de las fábricas, la atracción de los mercados. Todo esto 
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está comprobado, pero en proporciones variables según el grado de evolu-
ci6n de los países. Pues las presiones que parecen más brutales se reve
lan, gracias a la técnica, como las más aptas para ser superadas, al me
nos cuando existen medios adecuados para ello. El hombre empieza por añ_! 
dir bien pero a lo que la naturaleza le ofre~e y termina por dedicarse a 
actividades para las que el material de origen no representa casi ningún
cometido y, sin embargo, los servicios son predominantes. 

Para Labasse existen tres factores importantes para un desarrollo indus-
trial: 

1). transporte 
2). mano de obra 
3). solidaridad técnica de las Industrias, 

analizando.Ja fuerza y la importancia que ejerce el establecimiento indu~ 
trial explicando: 

La fábrica (dentro de las estructuras industriales regionales) se inte
gra en el contexto general de las actividades productoras de la región de 
la nación, en lo que atañe a los países subdesarrollados de escasa dimen
sión. Aparte de las precauciones tomadas para la implantación, su inser
ción en las estructuras industriales es del mayor interés para el equili
brio del medio geográfico. Este resulta, desde luego, de una acertada r~ 
partición del trabajo y de los equipados, pero también de la satisfacción 
de necesidades económicas diversas y de una conveniente utilización de 
los recursos disponibles en sus distintos aspectos. Además, el querer S_! 
ber de una unidad de trabajo aislándola de su familia profesional o de -
las ramas relacionadas con ella se han revelado arbitrario y, sin duda, -
ineficaz. 

Aunque estén relacionados con los problemas de localización, los proble~
mas estructurales los preceden en el tiempo y en importancia. La apreci_! 
ción de las posibilidades de fundación o de extensión de fábrica o de gr.!!_ 
pos de fábricas es generalmente previa a los estudios de emplazamiento y 

de situación. Si no es siempre así sólo la información y la autoridad de 
las planificadoras quedan en entredicho, lo que supone otra cuestión. En 
ese caso hubiera sido lógico comenzar el examen de la industrialización -
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por el de las estructuras industriales. Sin embargo, la ayuda de la geo
grafía aplicada es muy limitada en esta cuesti6n, mientras que es funda
mental para la elección de los emplazamientos, de ello se deduce el orden 
que ha sido dado. Cuando se sitúa el establecimiento en un sitio determj_ 
nado se inserta una empresa en una estructura. La noción de estableci-
miento es una noción geográfica con respecto a la de empresa, que es una 
noción jurídica y financiera" 

Max Oerrau31 , -otro geógrafo- menciona los elementos que deben considera.!:_ 
se para efectuar el análisis de la Geografía de la Industria: 

"Cada industria comprende un determinado número de elementos. 

1). Una técnica. No tenemos el propósito de emprender el estudio de di
cha técnica pero el geógrafo debe saber hasta qué punto afecta al m~ 
dio Hsico y humano. 

2). Una organización en fábricas y en el seno de las fábricas en ofici-
nas, servicios y talleres. Las exigencias de una fabricación no pu~ 
den ser comprendidas, si no se conoce el funcionamiento de una fábrj_ 
ca. 

3). Una corriente de intercambios. La industria vende y compra. A dif~ 
rencia de algunas industrias primitivas, jamás es solamente autocon
sumidora. 

4). Los capitales que se precisan para el establecimiento o el engrande
cimiento de la fábrica. 

5). La mano de obra utilizada, su cantidad, su calificación. 

6). Según sea la cantidad de personal empleado, la fábrica puede ser más 
o menos pobladora. 

7). La evolución de la fábrica en los distintos campos definidos con an
terioridad. La masa de capitales invertidos y la existencia de mano 
de obra, definida en cantidad y calidad; son factores de estabilidad. 

8). La Geografía no estudia las empresas industriales en cuanto tales, -

31
oerrau Max: "Tratado de Geografía Humana"; Ed. Vicens-Vives, Barcelona 
1964. pp. 431-452. 
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sino en el marco econ6mico de la regi6n, de la naci6n y del grupo de 
naciones de la zona econ6mica a la cual pertenecen. Y hace una loe~ 

lización de la industria en relación a factores relacionados con la 
energía, poblaci6n dividiéndolos en las dos divisiones efectivas, I!!. 
dustria pesada e Industria Ligera." 

Otra autora que hace énfasis en la localizaci6n industrial es Levi de L6-
pez32 que nos dice: "el estudio de la planeación industrial desde el pun
to de vista geográfico, que consiste ·en analizar el tipo de fábricas que 
convienen más para el desarrollo 6ptimo de la regi6n o país detenninados, 
tomando también en cuenta las necesidades socioculturales de sus habitan
tes. 

Para planear la localización de los complejos industriales hay que anali
zar la situaci6n presente, pues ésta representa la interacción de varios 
factores físicos y socioecon6micos que explican la razón de la situaci6n
actual y penniten conocer las tendencias de desarrollo futuro; no se pue
de, además, destruir todo lo establecido. 

Entre los principales factores debe tomarse en cuenta 

l). El estadio del Relieve principalmente altitud y pendiente 
2). Clima 
3). Suelo 
4). Poblaci6n 
5). Vías de comunicación 
6). Factores socioecon6micos 

Para localizar industrias es necesario un conocimiento adecuado de los -
factores climáticos, que indicarán la localización 6ptima de la fábrica,
ya que esto nos detenninará los costos de construcci6n, pues hay que ada.2_ 
tarla a las condiciones climáticas; gastos de operación, como la calefac
ción, ventilación, enfriamiento, riesgos de heladas, interrupción de pro
visión de materia prima y salida de productos elaborados, a causa princi
palmente del agua; problemas de depósito; rendimiento de la mano de obra, 
pues ésta es variable en funci6n del clima. 

32Levi de López Silvana: "Metodologia de la Planeación Geográfica para -
la Localización de la Industria"; en "Memoria del Coloquio sobre Plani
ficación Regional"; UNAM, Instituto de Geografía, México 1972, pp. 40--
1.5. 



Por otra parte hay que tomar en cuenta los factores sociales, económicos
y políticos; ejemplo, la distancia del lugar de producción al mercado más 
próximo, precios. Los centros industriales deben encontrarse a una di1. 
tancia accesible a recorrerse en un corto tiempo desde las áreas donde 
residen las personas que ofrecen la mano de obra. Debe además contarse -
con disponibilidad de electricidad, agua y facilidades para utilizar los
desperdicios. Hay que conocer los recursos de población que están o se-
rán puestos a disposición de las actividades industriales de la región. -
Para ello hay que tener en cuenta la distribución de la población, de 1~ 
económicamente activa, evolución de población, migración de mano de obra
y predicciones demográficas para el futuro. Estos datos no sólo nos di-
rán cuál es la mano de obra disponible, sino que tambien nos ayudarán a -
preveer una política de educación y necesidades de alojamiento. La pobl!!_ 
ción activa provee de medíos para poner en evidencia la estructura e im-
portancia de la mano de obra para la industria. Es también importante el 
estudio de las vías de comunicación. Es necesario contar con acceso di
recto a las principales rutas de transporte de carga, acceso a las vías -
de ferrocarril, aeropuertos, etc. Sobre todo si la industria tiene una -
localización marginal o dispersa. 

-Aclara- [Para poder planear y localizar la industria] hay por lo tan
to, que cumplir con ciertos requisitos relativos al espacia que debe ocu
par; para determinarla hay que seguir los pasos siguientes: 

Establecer las principales características de los usos industriales
existentes, las densidades actuales y las tendencias para la activi
dad industrial futura, relacionándolas con las características de -
las regiones donde están ubicadas. 

2 Sobre esa base, tomando en cuenta los requisitos que debe tener una
planta industrial moderna, fijar reglas para las densidades futuras. 

3 Realizar un estudio geográfico de la región de manera de establecer
que regiones son las más adecuadas para establecer la industria y -
cual de éstas quedará más beneficiada. 
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4. Determinar los requisitos estimados de la tierra, al aplicar lo ante-
riormente expuesto. 

5. Relacionar todos los datos obtenidos con un resumen sobre la tierra -
que se ha propuesto para uso industrial. 

Si se toma en cuenta que ya están hechos los estudios de planeación de -
uso de la tierra, las actividades por realizar para el estudio a que deben 
encargarse, puede resumirse como sigue en relación con la localización de 
las zonas que deben dedicarse a la industria. 

l. Divulgar las posibilidades ofrecidas por las distintas regiones del -
país, proporcionando una información lo más completa posible sobre las 
que existe en cada una de las zonas, especialmente en función de las -
tendencias de desarrollo más evidentes. 

Esta información sería el resultado de las actividades que siguen: 

a. Estudios profundos sobre la estructura industrial de las regiones
comparándolas con el conjunto del país y de las zonas industriales 
colindantes en los países vecinos. 

b. Estudios relativos al conjunto de aspectos de la vida económica y
social y, por lo tanto, de la población activa, de equipo y de al!!_ 
jamientos, etc., ya que la industria es un medio para crear oport~ 
nidades de trabajo, bienes para los habitantes y para la región. 

2. Proporcionar los medios económicos necesarios o las garantías financi~ 
ras para que se planeen los complejos industriales y que éstos se est! 
blezcan en sitios escogidos especialmente para ello sin interferencia
con la zona habitada. La mayor parte de los fondos proporcionados pór 
el Estado sólo deben constituir un adelanto recuperable en cinco o - -
diez años. 

3. Proyectar una geografía voluntaria de la localización de las indus- -
trias; es decir, una política de orientación de las localizaciones po
sibles que no sea dictatorial, sin más límite que el impuesto por la -
imposibilidad material de multiplicar excesivamente las zonas indus- -
triales que haya que equipar!' 
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Otra opinión, con el mismo enfoque, le proporciona Minakata !barra33 "La -
planificación regional pretende usar en una forma óptima los recursos na-
ciona1es y de cada región, para que mediante ello se logre un desarrollo -
equilibrado tanto por razones de justicia social como de otras estrictame.!!. 
te 1conómicas, evitando así las diferencias tan marcadas que hasta la fe-
cha han existido. 

Sin ld planificación regional las fuerzas que impulsan el desarrollo segui 
rán concentrándose en aquellas zonas donde operan, marginalizando a otras-. 
áreas o regiones, donde el desarrollo continuaría conformando un círculo -
vicioso de pobreza y atrado. 

Es necesario que la planificación regional, por aplicarse a diferentes - -
áreas del país, quede enmarcada dentro de un plan nacional, el que debed~ 
terminar la cuantía y clase de los recursos disponibles y su distribución
geográfica, por lo tanto, las metas y objetivos de la planificación regio
nal deben ser congruentes con los fijados por un plan nacional, así como -
la política e instrumentos por utilizar; es decir, que el plan nacional, -
ha de construirse en el instrumento que marque las directrices de las pla
nfficaciones regionales que se integran dentro del área nacional. 

Para que la planificación regional tenga efectos positivos sobre la modifi 
cación de la estructura económica y social, debe ser integral, debe com- -
prender todas aquellas actividades que en una forma u otra intervengan en
dicha modificación; por lo tanto, debe considerar metas y objetivos gener!!_ 
les, que deriven de planes específicos para el desarrollo de las diferen-
tes actividades económicas y sociales. 

La planificación regional de la actividad industrial debe tomar como cri
terios básicos tres aspectos fundamentales: 

a. Qué metas y objetivos deberá alcanzar la estructura de producción, y -

33M1'nakata !bar-a , G: 11Planificación Industrial 11
; en ºMemoria d~l Coloquio-

sobre Planificación Regior.al"; UNAM, Instituto de Geografia, México 1972, 
pp. 79-84, 
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qué requisitos implican las intervenciones propuestas. 

b. Qué metas y objetivos deberá tener la distribución geográfica y 

c. Qué normas de intervención, fomento y protección deberán aplicarse pa
ra lograr los propósitos del plan. 

Para el mejoramiento de Ja estructura productiva, se deberá actuar sobre -
todas aquellas actividades que presentan las mayores oportunidades de des! 
rrollo, en función de 1os factores de industrialización existentes. Asi-
mismo, impulsan aquellas actividades de integración con Ja industria exis
tente para la satisfacción de sus demandas industriales, eliminando racio
nalmente las importaciones de bienes manufacturados. La integración vert.l_ 
cal y horizontal, que garantice el que la estructura industrial en un mo-
mento dado no se enfrene ante el estrangulamiento de la producción. Con 
relación a la localización o distribución geográfica de la actividad, se -
deben considerar fundamentalmente las áreas donde se permita: 

a. El máximo rendimiento de Jos factores productivos 
b. El desenvolvimiento de la vida económica y social 
c. La absorción de :nano de obra desocupada o desplazada en las activ..i. 

dades agropecuarias 
d. El desarrollo de ios servicios 
e. La creación de nuevas áreas urbanas y 
f. El nacimiento de nuevos polos de crecimiento económico. 

Estas consideraciones llevan a la necesidad de detenninar normas y linea-
mientes generales que f3ciliten el fortalecimiento de las áreas seleccion~ 
das, para que a través de la creación de incentivos se canalice la inver-
si6n hacia ellos, señalándose entre las más importantes; la creación de -
obras de infraestructura básica, la polftica financiera, las exenciones -
fiscales, la capacitación de la fuerza de trabajo, la adecuación de la ley 
de industrias nuevas y necesarias, el desarrollo de la tecnologfa, el fo

mento al espíritu de empresa, la asistencia técnica, la determinación de -
proyectos específicos de inversión, etc. Puntos sobre los cuales se debe
actuar con mayor o menor intensidad según el grado de desarrollo en que se 
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encuentran, ya que ellos forman parte de los instrumentos necesarios, para 
que el plan cubra cabalmente las metas y obj~tivos que se pretende." 

Otra opinión de índole exclusiva econ6mica, la aporta Soza Valderrama34 

"Desde el punto de vista de la cobertura geográfica es posible distinguir
tres formas de planificación a saber: 

a. Ambito Regional 
b. ~acional 

c. Internacional 

Cada cual tiene sus propias características y más que diferenciarse por 
cuestiones metodológicas de detalle se distinguen por el tipo de proble~as 
que envuelven. 

En definitiva, un plan nacional debe regionalizarse para que tenga sentí. 
do material, al menos en la medida en que haya alternativas locacionales u 
objetivos tales como descentralización, desarrollo de zonas atrasadas o -
aprovechamiento de recursos naturales. Muchos problemas locacionales que
dan resueltos automáticamente en un plan de alcance nacional. 

Por ejemplo, la localización de ciertas industrias depende de la ubicación 
de los recursos naturales, y la de otros de la situación de los mercados.
El criterio plan define la región, atendiendo al planteamiento de determi
nados objetivos en un ámbito territorial dado. 

Ya sea aisladamente o como parte de la planificación de ámbito nacional, -
la planificación regional encuentra su justificativo esencial en que la ·
distribución espacial de la actividad econ6mica no se verifica equilibrad!!_ 
mente. El desarrollo económico se produce en núcleos o polos de crecimie~. 

to con intensidades diferentes y se transmite por diversos conductos con -
efectos distintos para el conjunto de la economía y las diversas zonas. 
El desarrollo espontáneo se encuentra muchas veces en algunos puntos y Je·· 

34soza Valderrama H.: '~lanificaci6n del Desarrollo Industrial"; Textos 
del Instituto Latinoamericano de Planificaci6n Econ6mica y Social. te. · 
Siglo XXI, México 1987, pp, 67-71. 
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ja rezagadas ciertas zonas; otras desaprovecha las ventajas de la compl~ 
mentariedad de las acti'lidades económicas y, frecuentemente, desatiende el 
aprovechamiento adecuado de determinados recursos naturales. 

El desarrollo regional es desequilibrado y el crecimiento de los polos su1. 
cita frecuentemente una serie de desequilibrios económicos y sociales. Es 
fácil observar como la influencia de los polos - ligados casi siempre al -
desarrollo de industrias motrices se independiza de las fronteras admi-
nistrativas, y como esos polos y núcleos activos mejoran su posición re-· 
lativa frente al atraso de las áreas pasivas por medio de ventajas en los 
términos del intercambio y de percepción de ingresos por prestación de ser. 
vicios. 

Una forma particular de planificación regional es la que considera los pr.Q_ 
blemas urbanos que presenta la instalación de industria, cuya solución su~ 
len designar los urbanistas como planificación física Esta forma in--
cluiría la planificación de pdrques conglomerados o zonas indus-
trialcs, que a menudo se utilizan como instrumentos de promoción indus
trial facilitando a los industriales (empresarios) -por sesión, arriendo o 
venta- terrenos, servicios, edificios y hasta maquinaria. Otra forma es
pecial es la planificación de complejos industriales , cuyo desarrollo -
se plantea sobre la base de complementariedad industrial o de utilización
integra1 de los recursos naturales de la región." 

Bleckert35 hace una diferenciación sobre cuatro tipos de planificación de1. 
de el punto de vista de la Geografía Económica Marxista. 

"l. Por planificación física: entendemos la planificación de objetivos CO.!). 

cr~tos de la producción material, tales como pueblos, viviendas, etc. 

2. Por planificación regional: entendemos la planificación económica (que 
incluye muy particuiarmente la planificación física) dentro de regio--

35sLeckert H.: "Nueve Confer2ncias" Op. cit. p. 76. 
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nes naturales, con el fin de utilizar las condiciones provechosas que
presentan dichas regiones para el desarrollo de la producción material 
y la economía nacional. 

3. Por planificación territorial: entendemos la planificación económica
{que incluye también la planificación física) dentro de regiones econ.Q. 
micas, para construir complejos económicos a base de los distritos ad
ministrativos, y responsabilizar a las autoridades administrativas de
los distritos con la realización de los planes resultantes. 

4. En los períodos más avanzados del desarrollo de la planificación y la 
economía, generalmente se sustituye el término planificación territo-
rial por el de planificación del desarrollo territorial de la econo- -
mía". 

Por tanto, la localización industrial, requiere cirtas condiciones para e~ 
tablecer el emplazamiento, pero además de los que se han considerado, 
Clava136 mencionó otros que son también elementos de consideración: 

"La localización de la empresa depende de una infinidad de factores: 

l. Motivación del jefe de la empresa. 

2. Estructura de la empresa. 

3. Participación más o menos importante de los directivos o de los emple.!!_ 
dos en las decisiones. 

4. Distribución de las fuentes de abastecimiento y de los mercados. 

5. Abundancia de la mano de obra. 

6. Comunicaciones por carretera y ferroviarias. 

7. Situación en vías navegables o en los puertos. 

8. Red de enlaces rápidos y telecomunicaciones. 

36ctaval Paul: "Geografía Económica"; Ed. Oikos-tan, Barcelona 1980, pp. -
89-111. 
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Y termina explicando, [es preciso hacer una selección si de ello no quiere 
conservar sólo lo esencial]." 

Aquí en este punto cabe preguntarnos lLos factores de localización deben -
ser iguales para todas las circunstancias, de la localización industrial -
en una región determinada?. Creemos que NO. La razón es el ubicarnos en
qué contexto nos desenvolvemos a nivel mundial, cierto, que algunos facto
res serán en algunos casos iguales, pero no se puede comparar una situa- -
ción determinada de un país industrialmente desarrollado con un tipo de r~ 
giones muy diferenciadas para ser comparadas con las regiones industriales 
de México que se desenvuelven con otras características y factores difere.!!_ 
tes e inclusive muy particulares. Por lo tanto las comparaciones no pue-
den ejecutarse de manera simplista y económica, si no se ve con ojos rea-
listas nuestra situación geoeconómica regional. Aplicando modelos econom! 
tricos, que no pueden centrarse en un desenvolvimiento de un país en vías
de desarro 11 o. 

No es posible concebir que los modelos que genera el hombre, tratando de -
intervenir en una situación determinada, quiera ajustar una realidad a un
simple número o una correlación o desviación de un tratamiento numérico, -
tampoco el incidir en situaciones de relación cualitativa al emplear los·
los modelos de un tipo de comportamiento. Los modelos como tal, ayudan en 
la comprensión de fenómenos tanto físicos como humanos, dependiendo de las 
circunstancias. Pero los modelos al ajustarlos a realidades "únicas" de -
laboratorio, con una buena intención, al no ser probados, la relación so-
ciedad-naturaleza dentro del espacio puede responder a tal acción emprend.i 
da en forma positiva o negativa. Si no se preveen los procesos que se de
sencadenen, la sociedad y el mismo espacio, como principio básico está en
activo, dinámico, respondiendo a las disposiciones y ejecuciones de las ªf. 
ciones realizadas para emplearlas en el "desarrollo económico". Y también 
si en algún lugar de esta tierra llegó a funcionar, en ciertas circunstan
cias, esto no quiere decir que se pueda repetir el mismo proceso al trasm!!_ 
tarlas a otro lugar. 

Hay que tener en cuenta que la situación actual en sistemas es complejo, -
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por la multivariedad de relaciones y factores que imprimen su dinámica, y
están expenses al gran sistema ya sea Nacional, Regional o Local. Enton-
ces, el emplear ideas "abstractas" con sólo llevar el fortalecimiento eco
n6mico como elemento principal, tienen repercusiones dependiendo de la ac
ción o política llevada a cabo en corto, mediano y largo plazo, manifestá.!!. 
dose en el espacio y como elemento principal en la poblaci6n y en el ento_r 
no. 

Esto irnplica que las ideas y modelos estén ubicados en nuestra realidad, y 
nuestras necesidades, considerando las propias situaciones multivariadas - -
en nuestro país. Y hablando en concreto, la industria debe responder a o~ 
jetivos específicos de fortalecimiento regional. Equilibrando la situa- -
ción entre el espacio urbano y el espacio rural dentro de la región, ha- -
ciéndolos complementarios, y no ejerciendo un proceso de antagonismo entre 
ellos. Por tanto la localización industrial requiere de ciertos elementos 
como el ejemplo que a continuación citaremos. 

Clava1 37 expone una figura que ilustra claramente algunos elementos de lo
calización en este aspecto. 

ENTRADAS 

Trabajo 

Capital 

Tierra 

Materias 
primas 
Productos 

Semi elaborados 
Energía 

37Ibidem, p. 90. 

SALIDAS 

• 



Bassol~38 también maneja algunos factores de localización industrial, el
cual citamos oportunamente. 

FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL MAS IMPORTANTES 

Orden Factor 1975 

Magnitud del Mercado 
2 Cercanía a las materias primas 
3 Cercanía al mercado 
4 Volumen de Agua 
5 Cantidad (disponibilidad) materias primas 
6 Cantidad (disponibilidad) de energía eléctrica 
7 Cantidad (disponibilidad) de vías de comunicación 
8 Calidad o tipo de materias primas 
9 Costo de las materias primas 

10 Calidad o tipo de la mano de obra 
11 Calidad o tipo de agua 
12 Costo de la mano de obra 

26 factores restantes 

Fuente: Localización Industrial en la República Mexicana, Insti
tuto de Ingeniería. UNAM, 1975. Cita de Bassols Batalla. 
Op. Cit. p. 403. 

La concepción que más se acerca a los objetivos de la presente investiga
ción es la aportada por Heinz Bleckert, la razón, él explica que la geo-
grafía de la Industria "es el estudio y análisis de la localización de la 
producción material", en un concepto tan concreto se puede definir y acl2_ 
rar muchos criterios. Para el trabajo que se pretende realizar es neces~ 
ria analizar la industria como un complejo económico (que organiza como -
un factor) en relación a otros, pero éste, tuvo mayor peso, sin quitar~ 
rito propio a las o~ras actividades económicas. Tratando de correlacio-
nar sus influencias, directas e indirectas .en un primer momento con los 3 

38eassols Batalla Angel: "México, Formación de Regiones Económicas", in
fluencias, factores y sistemas. UNAM, México·1983, p. 403. 
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el~Toentos constitutivos en ia región cor.n lo es el medio físico, la pobl2_ 
ción y la economía en la ~eg1on geoeconómica. Considerando al Valle de 
Puebla-ílaxcala como una regién geográfica, donde una región natural, - -
coincide con la región geoeconómica. Y esto es motivo de analizar esta -
área que lleve a cabo regicnalrr~nte a nivel regional. Donde exista unª!! 
tecedente histórico de su establecimiento hasta nuestros días, y se pueda 
comparar con el actual dinamismo de la zona. Además se considerarán los
criterios de Bassols (1967, 1983) antes mencionados, modificándolos de -
acuerdo a las necesidades de la investigación que aporten en un ler. ni-
vel el conocimiento y comportamiento de los principales elementos dentro
del sistema geoeconómico. Esto da un equilibrio en la comprensión del -
Sistema, y además al relacionarlo con el proceso industrial, genere las -
ideas necesarias para ei análisis y comprensión del tema en cuestión. 
Sin embargo, al tratar de 1levai- a cabo esta empresa por la magnitud de -
la información procesada, se puede cometer el error de omitir o descuidar 
casos particulares y procesos más complejos en la zona, pero en concien-
cia, se pretende que ei trabajo sea en una la instancia fuente de infor
mación de la región y sea de ayuda en la comprensión de la organización -
espacial regional en el área de investigación. Además, el análisis indu~ 
trial pretende analizar la situación regional, y su relación con los de-
más elementos, esto será de gran ayuda al entender corr~ se están intensi
ficando o generando diferencias espaciales en concentraciones, dispersio
nes y diferenciaciones, causa de las desigualdades intrarregionales, que
es el objeto primordial al analizar la influencia industrial en la zona. 

1. 2 • El METODO 

En cada investigación es r.ecesario explicar el método que se utilizará P2. 
ra estudiar y analizar el objeto de estudio, dentro de el proceso de la -
investigación. 

Considerando este punto, el método ofrecerá hasta donde sea posible la ex 
plicación del fenómeno y también resultarán ciertas posturas que se adop
ten en ciertas circunstancias, al estudiar y cumplir los objetivos, y ta_!!! 
bién claro se puedan evidenciar ciertas limitaciones surgidas durante el
proceso de investigación. 
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El rrétodo a utiiizarse en concreto es: "De lo General a lo particular" y -
viceversa, relacionado directamente con el "Estructural-Funcionalista", apo 
yado fundamentalmente por la Teoría de los Sistemas. 39 -

El método" Del Analisis Regional "es el más trabajado por los estu
dios regionales hechos por Bassols 40 , el cual considera 43 criterios por d~ 
limitar y analizar las regiones geoeconómicas en forma integral, considera.!}_ 
do factores, influencias y delimitando el Sistema. Considerando ciertos -
elementos que pueden ser los más representativos y además, los que están_j.!!_ 
gando actualmente un papel decisivo en la región. 

Esto parte de entender a partir de lo general para explicar lo particular y 
viceversa, dando mayores posibilidades de comprender ciertas relaciones tan 
to intra y extra regionales. O dentro o fuera de la región en forma inte-
gral en un primer momento. 

En el espacio geográfico se conforman y se distribuyen [estructuras] organj_ 
zándose de acuerdo a las prioridades y adquieren una función dentro del si~ 

terra; esto motiva entender que si el cuerpo humano está compuesto de órga-
nos y subsistemas, éstos tienen funciones específicas para que el Sistema -
cuerpo humano cumpla con su cometido. 

De igual forma la región contiene estructuras, aglomeraciones, redes, con-
centraciones que cumplen una función dentro de la región. Es necesario co
nocer y analizar su función dentro del Sistema, y de ahí establecer las re
laciones que guardan entre ellos. El considerar un Sistema a la región, es 
el otorgarle el carácter Geográfico, es tener una región geoeconómica que -
centra en lo concreto los elementos de la naturaleza - la población y "la 

economía guardando ciertas relaciones a través de un proceso histórico y -
además están inmersas en un sistema de relaciones de producción. De ahí la 
gran utilidad del método seleccionado, y uno de los autores que han trabaj_! 

do el método antes descrito es Dollfus 41 explicando: 

39 Ludwing Von Berta lanffy: "Teoría General de los Sistemas"; FCE, México,-
7a. reimpresión 1986. pp. 195-230. 

40 sassols Batalla A.: "México, Formación de Regiones Económicas"; UNAM 1983. 
41 oollfus Olivier. "El Análisis Geográfico", Ed. Oikos-tau, Barcelona 1976. 

p. 30. 
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"En el espacio geográfico, cada unidad funcional y fenómeno que posee una -
identidad y está localizada, es una estructura. Cada estructura está regi
da y organizada por un sistema. El geógrafo situa en el espacio las estru.f. 
ras que componen un mosaico del cual estudia la planificación para poner de 
relieve su significado, y cualquiera que sea la r.aturaleza de los fenómenos 
analizados, el geógrafo efectua una misma gestión tendiente a descomponer -
su ámbito en conjuntos homogéneos por su fisonomá o sus funciones, los de1i 
mita, y ve sus articulaciones y sus interferencias". 

El análisis de la situación geoeconómica relaciona y ubica la comprensión·
de las interconecciones de factores que actuan en forma de circuito, que c~ 
da vez se interrelaciona y se va aglutinando más complejo, en la medida que 
el hombre cambia, actua y modifica dentro del espacio geográfico, organizá.!! 
dolo de acuerdo a sus necesidades, exigencias o direcciones, situándolo en
un sistema ~omplejo de relaciones42 y éste no es del todo independiente, S.!! 
jetándose a otros tipos de funciones que están determinando en otras macro
estructuras dentro de un sistema global. 

La presente investigación adoptará la Metodologfa del Análisis Regional del 
Dr. Angel Bassols Batalla (1967) 43, y la readaptada en su tesis doctoral -
(1983}*, la cual ha sido incluida dentro del marco teórico y en este apart2_ 
do se explica para ubicar ciertos criterios: 

A) La naturaleza (haciendo hincapié dentro del todo natural en los facto
res y los recursos). 

B) La historia (de carácter socio-económico, dividida en etapas e insis-
tiendo en que el todo del sistema social tiene influencia decisiva en
el proceso de confonnación y estructuración regional, también por me-
dio de cada una de sus partes}. 

42flolando García: "Conceptos básicos para el estudio de Sistemas Complejos".: 
en "Los problemas del Conocimiento y la perspectiva ambiental del desarr.:i. 
lld'; Coord. Enrique Left. Ed. Siglo XXI. pp. 45-71. 

43sassols B.A.: "La división econl'.Ímica regional de México", México, UNAM.-
1967. 

* Ibídem: "México, formación de Regiones Económicas": UNAM. 1983. 
Ibídem: "Geografía Econó1nica de México"; Ed. Trillas. México 1976. 
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C) La población en sus diversos caracteres de importancia espacial. 

O) Los factores y variables de la época actual. 

Explica Bassols "ahora bien, en 1967 utilizabamos 43 criterios y varia-
bles, de las cuales 11 eran índole físico, 4 se referían a las ciudades y
diferencias interregionales en campo y medio-urbano, regiones por ramas -
económicas (agricultura, industria, etc.), 5 a población total, urbana y -

rural, económicamente activa; de los indicadores económicos 4 tocaban as-
pectes agrícolas, uno forestal, 3 de industrias (Valor y Volumen de produ.f: 
ción manufacturera), 2 sobre comercio interior y exterior. Advertíamos e.!! 
tonces incluso que era imposible siempre obtener los datos estadísticos ª.!! 
teriores para todos los municipios y que varios de ellos sólo estaban dis
ponibles por Estados". 

Agrega Bassols: 
44

"Actualmente, a esos criterios y variables agregamos sie.!!! 
pre: 

a) Riguroso estudio histórico de la génesis regional y problemas de divi 
sión político-administrativo. 

b) Migración interna y externa, colonización, etc. 

c) El anál.isis del hinterland (área de influencia) urbano. 

d) ?apel de las compañías transnacionales. 

e) El sistema natural-social de la región como un todo y de la produc- -
ci6n en particular. 

f) Problemas de tenencia de la tierra y en general uso del suelo. 

g) Políticas regionales del desarrollo. 

h) Impacte de la lucha de clases en la región. 

44 op. Cit. "México, Formación de Regiones Económicas"; UNAM, 1983. p. 47. 
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Dentro de las modificaciones a esta metodología que se realizaron se consj_ 
dera: 

1) El análisis de la regi6n geoeconómica se realizará por medio de dos -
técnicas: 

A) Cartografía Analítica. 
B) Cálculo Matricial. 

2) Apoyo con dos fases de Trabajo de Campo: 

A) Una preeliminar de obtención de datos, banco de información y ve
rificación de cartas inventario. 

B) Verificaci6n final con los mismos puntos. 

3) Y la informaci6n documental, fichada, así como un banco de datos. 

Para la cartografía se utiliz6 las cartas editadas del INEGI escala -
1:50 000 (Escala mínima de Planeación), realizando 2 tipos de mapas: 

1) Para las cartas inventario. 
2) Otro para los datos estadísticos. 

Y al último reduciéndolos entre un (50% a i0%) de la escala original, para 
un mejor manejo de la impresi6n. 

Se diseñ6 el tipo de mapas para adecuarlos al tipo de información, que mar. 
quen una observaci6n más clara del tema del mapa. 

Se realizaron las cartas inventario propuestas contando con la metodología 
propuesta y que se explica en el tercer capítulo. 

Las cartas muestran otra visión de analizar los recursos naturales como un 
sistema con intensidades y variabilidades diversas. Las cartas elaboradas 
son: 

1) Carta de Disponibilidad de Agua. 
2) Carta de Fertilidad del Suelo. 



3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Carta de Factores de Impulso y 

Procesos Geomorfológicos. 
Procesos de Oesertificación. 
Flujos de energía. 
Carta de Sistemas Naturales. 

Rechazo 
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Í
Acts. 

Acts. 

Agropecuarias y Forestales 

Urbano-Industriales 

El tratamiento de datos fue realizado bajo un análisis matricial que prop_g_ 
nen dos variables geográficas que se pueden trabajar y al procesar se va-
cían a los mapas; estas dos variables son: 

1) Coeficiente de Especialización &~'..t. 1~. :,~ 1 
l1i1.) tlij.Jij 

2) Coeficiente de Localizaci6n Q·.j,__i¡;.._; ~ 
ti .J:,i t.1'li~.J:3 

Estos se basan en la metodologfa de Matrices (Secre-Regre) de Boisier al 
aplicar sólo datos básicos obtenidos de Censos y Anuarios. 

El tratamiento de datos se basó en un programa de Computadora al aplicar -
las fórmulas en Basic 4.0, para dos tipos de Computadoras: 

1) Micro computadora Co1T1110dore 64C 64Kbt. 
2) Computadora PC (Compatible) 640K. 

Donde los datos son introducidos, procesados por las dos variables, dando
la rutina por factor, enlistándolo, y al último completando la salida de -
impresión. (Galindo, Escalona) y modificado (Escalona 1990). 

La fuente de datos partió fundamentalmente del INEGI, por medio de Censos
Estatales, Estadísticas básicas por Estados, Anuarios y Cuadernos de Pla-
neación. Anexándole la información de Campo, Revistas, Periódicos y Foll~ 

tos. Concentrando las variables wJs representativas, y de las cuales se -
pueda disponer información, ya que muchas veces no se podrá contar con los 

mis~~s datos para ambos Estados, por lo tanto, se trató de adecuar las va
riables al procesamiento de datos. 

4 5soisier Sergio: "Técnicas de Análisis Regional con Información Limita
da": Santiago de Chile, 1977. (fotocopias). 
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De esta forma, se trata de analizar en fonna integral, lo más aproximada
mente posible, la regi6n geoeconómica de Puebla-Tlaxcala en su con

texto actual, teniendo en cuenta que la base de la información fue de 1980. 
La metodología para realizar las cartas inventario, fue el descomponer los 
elementos del medio natural, en sub-elementos, esto tiene que estar en fu!!_ 
ción de la escala de trabajo y además que estos elementos tengan expresión 

cartográfica. 

Situemos un ejemplo: 

Clima: 
X 

Temperatura (X 1) -> 

Precipitaci6n (X 2l 
Humedad (X3) 
Evaporación (X4) 
Vientos (X 5) 
Granizadas (X6) 
Heladas (X7) 

Isotennas en Invierno (X.I.l) 
Isotermas en Verano (X.1.2) 
Temperatura media anual (X.1.3) 
Temperatura máxima anua 1 ( X.1.4) 
Temperatura mínima (X.1.5) 

Isoyetos en Invierno (X.2.1) 
Isoyetos en Verano (X.2.2) 

> Precipitación media anual 
Precipitación máxima anual 
Precipitación mínima anual 

Ubicando los elementos del medio natural, en función del tema del mapa 
que se va a realizar, todos los elementos que estén relacionados con el 
tema de esta forma se van uniendo dand1 factores de enlace y áreas en do!!_ 
de se concentra un recurso o donde es más·escaso debido a las condiciones 
físicas. 

Este proceso requiere de unir áreas de los distintos elementos, conjuntáD. 
dolos y discriminando también elementos de acuerdo al tema o recurso nat.!!_ 
ral, tomando la escala de trabajo, y haciendo la interrelación factorial. 
de elementos. Ejemplo: e e 

c. c. 
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Así, también se toman datos de pozos de verificación, muestras, por esta 

razón lflEGI en nuestro caso, es la fuente para la elaboración de este 

tipo de cartografía. Aumentando o disminuyendo las áreas en relación al 

recurso. 

Y tomando como parámetros de cualidad para el entendimiento una matriz do.!!_ 

de se concentren los datos. Y de esta fonna los datos con la interrela

ción factorial nos situan en (3) parámetros. 

1) Alta 

2) Media 

3) Baja 

1) La alta - se detennina en donde todos los elementos se conjuntan para 

favorecer un recurso natura 1 a estudiar. 

2) La media - se detennina entre los dos primeros parámetros, a criterio 

del autor, dando los criterios de cualidad y datos numéricos para esta 

blecerlo. 

3) La baja - se detennina en do~de todos los elementos se conjuntan en -

donde el recurso escasea en forma natural. 

De esta forma quedan áreas definidas en función de un recurso o un proceso 

que se quiera estudiar, advirtiendo que este proceso de relación de eleme!!. 

tos y factores tiene que tener objetivos claros para la definición del re

curso natural, la escala de trabajo y los datos de que se disponga para -

la elaboración de la cartografía. 

l. 3. Dbjeti vos 

Dentro de la investigación se tiene un objetivo general el cual es: 

Analizar, Jerarquizar, Establecer y Regional izar los diversos elementos -

que conjugan la región geoeconómica del Valle de Puebla - Tlaxcala, 
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relacionando el proceso industrial de la zona de estudio, y comprender -
ciertos procesos derivados del proceso urbano-industrial. 

Y como objetivos particulares: 

1) Analizar en que'proporción los recursos naturales favorecen el esta
blecimiento industrial en el Valle de Puebla-Tlaxcala. 

2) Analizar el antecedente histórico de industrialización del Valle de 
Puebla-Tlaxcala, si fue un factor decisivo para que éste se desarro
llara en la región geoeconlímica. 

3) Analizar los beneficios y los efectos, que causa la industria dentro 
de los indicadores de vida de la mano de obra en el Valle de Puebla
Tlaxca 1 a. 

4) Analizar cómo se han estructurado los factores geo-cconom1cos espa
ciales, en relación al desarrollo industrial del Valle de Puebla
Tlaxcala. 

5) Determinar qué impactos y problemas mas frecuentes genera la in
dustria en el Valle de Puebla-Tlaxcala. 

6) Analizar cómo ha fluido la industria para organizar el espacio, den
tro de la región de Puebla-Tlaxcala. 

7) Jerarquizar qué elementos y factores favorecen el establecimiento i!!_ 
dustrial en la actualidad en el Valle de Puebla-Tlaxcala. 

3) Determinar si la industria es un factor de verdadero desarrollo re
gional. 

9) Analizar la organización espacial industrial, en relación, a las ne
cesidades propias de la región. 

10) Establecer si en el Valle de Puebla-Tlaxcala, se puede hablar de una 
planeación para el establecimiento industrial. 
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11) Analizar, si la industria aporta verdaderos beneficios socioeconómi

cos, relacionándolos con el medio natural y los demás sectores econQ. 
micos, demográficos, que interactúan en la región geoeconómica de -

Pueb 1 a- Tl ax ca 1 a. 

12) Regionalizar en fonna integral la región, con algunas variables re
presentativas que son elementos fundamentales en la zona de estudio, 

y cartografiar las áreas dentro de la misma región que tengan alguna 

problemática de tipo sociecon6mico. 

1.4. HIPOTESIS 

!. "El actual desarrollo industrial de la regirn geoeconómica del Valle 
de Puebla-Tlaxcala, es el resultado de un proceso histórico, en donde 

las necesidades capitalistas que imperaban en determinada etapa de la 
historia, dieron lugar al nacimiento del proceso de industrialización 

en la región, el cual fue favorecido por los factores geogrcificos-es

paciales dentro del Valle y, los cuales permitieron también una deter 

minada organización espacial en relación directa con la industria, t.Q. 
mando muy en cuenta, que otras actividades participaron muy estricta

mente, pero el sector industrial, siempre es el que ha sobresalido 

has ta nuestros dfas, dentro de la regi.ón geoeconómi ca". 

!l. "A mayor concentración y local izaci6n de la industria en la región 

geoeconómica del Valle de Puebla-Tlaxcala, se tendrá en avance y un 

incremento urbano en el espacio, en respuesta a tal sector productivo 

por parte de los municipios y localidades que se encuentran en la pe

riferia, .relacionadas directamente con un tipo de organización espa
cial que se presenta debido a esta actividad, por lo tanto, ser~ ma

yor el problema de concentración urbana, aumentando las diferencias y 

carencias de la población, si no se atiende con polfticas de Planea

ción industrial por parte del Estado. Restando importancia a la org~ 
nización espacial de la región, en relación a los recursos naturales 
y a las demás actividades y elementos que interactúan concentradas en 
la zona de estudio". 
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Ill. "A mayor concentración industrial, ser~ mayor la concentración urb! 
na de los municipios y localidades dentro de la región Geoeconómica 
del Valle de Puebla-Tlaxcala, por lo tanto, será mayor la agudiza
ción de los problemas urbanos, socioeconómicos, de servicios, de e!!! 
pleo, etc. En consecuencia a un desequilibrio entre la ciudad y el 
crecimiento industrial de la reryión geoecon6mica del Valle de Pue
bla-Tlaxcala, al aumentar y depender del área de influencia de una 
sola ciudad". 



l,q,l ÜPERACIONALIZACION DE LAS HIPÓTESIS 



Rcq ión Geoeconómica es 
resultado de un proceso 
h1f;t6rlco 

Etapas Históricas 

.. Periodo Colonial 

- Pedodo Independiente 

- Periodo lndcpeodlcnte 1870-1910 

- Periodo Revolucionario 

HIPOTESIS 

Etapas Históricas 
y necesidades cap1tallstas 
en relación a esta 

Factores que 
favorecieron el 
emplazamiento 
iudustrial en 
Puebla 

Factores 
Geográficos 
Espaciales 

Organlzaci6n 
Espacial en 
relación a la 
Industri4 

Etapas de la 
Reglón 
Conformación 
Estructuraci6n 
Di ferenciac16n 
Espacial 

Areas de uiayor 
dlnfunlca y 
conccntraclón de 
una actividad 

Especialización Productiva 
y la Intervención por 
parte del Estado. 



Cr>ncentración 
Industrial 

Conurbaciones 
Urbanas 

Cinturones de Hiscria 

Falta de Dotación de Servicios 

Especulación del Suelo 

tspeculación del f.alpleo 

Zonas hi\hltactonales de 
trabajadores 

Desttt1cc1ón, Agotal!llenlo 
de Recursos Haturales 

1.vance sobre los mejores 
suelos aqrlcolas 

Conccntración de las fuentes 
de energla, adcJPás de las 
v1as de cormnicación cot!lo 
desenclaves. 

Arcas donde no hay los 
niveles aceritables de la 
calidad de la mano de obra 

Nuevos Asent.a.mlenlos Urbanos 

Actividad no espectftcada 
Economla Subterránea 

HIPOTESIS I I 

Avance e lncrer.ienlo 
Urbano en el Espacio 

VIas y nedios dE!' coinunicación 
especlaliiatJ.os y jerarquUados 

Zonas de Bienestar de la Calidad 
de la Hano de Obra 
Puebla-Huejolt. ingo-Cholu la 
Tlaxcala-Santa Ana Chiautl'!r:ipan 

Local idadl'!s que se tenqan 
de nueva aparlclón 

Are<ls SUSC!?ptibles al 
avance lltb.:lno 

Areas de especulación 
del suelo 

Feservas Terri loriales para 
la vivienda 

f.specialit.ación Productiva 
dentro del Espacio 
(Ciudades f.spec1a11iadas) 

Relacionadas con un Upo 
de Organit.nclón Espacial 
que se presenta t1 esta 
Actividad 

t"'1 AcliVitfad Predooinante 
Especlalltaclón Productiva 
Slstesa de Ciudades 
Areas de Influencia 

Geo SJstcm1\ de la Reglón 
Geoeconómica 
Pucbla-Tlaxcala 

Pela.clones lntra 
Extra regionales 

Restando lniportancia a 
la Or9anhaci6n Espacial 
de la reglón, en cuanto 
a sus reC'\Jrsos naturales 
y demS:s actividades ele
mentos que lnteractuan -
en la Re9lón 

Areas con problemas de 
Servicios 

Arcas de Harqlnaclón de 
Ja Mano tle Obra 

Arnas de rxpulslón rle 
pc>blac1ón. 

Arcas de concentración 

Arcas tlc menos lnversilin 
públlca 

Jenrqn1iac16n de los Hu 
nictplos y Arnas en bilsi? 
a las variables 

Aqolardenlo 1 Conta?lllna
clón y rreslón t1e los Re 
cursos, asociado n la pO 
blación y ciudades -

H•uqin;,ción de ln.s Arcas 
Rurale!'l, ConurbacJones 
cercanas a las ciudades 
princtpales 



Conceiitración Industrial 

Concentración Urbana 

Establecilllentos Industriales 

Factores del f.:a.plaianlento 

Jcrarqt;1a de las Ciudades 
Esp. ProducUva, Capital liaclón 
>.rea de Influencia., Concentración 
Poblaciona.l. 

~rarqu1a de los Centros Industriales 

Tipos y ralllas de la Industria 
y sus Areas de Concentración 

Factores que dlna..h.an más 
el espacio 

Concentración en base a la 
especialhación productiva 

Areas de CorrOOores, Parques y 
Ciudades Industriales. 

Intervención del tstado en 
sus pollticas 

Fuentes de e~pleo 

Kás dotación de Servlclos 

Areas para el creci11iento Urbano 

Mejoras en la calidad de la 11ano 
de obra de las principales ciudades 
de la región. 

E(lciencla de las Vhs de Comunicación 

fl P O T E S s 

Agudhación de problemas 

Urbanos 

Dotación de Servicios 

Agua potable para 
Uso de Riego 
Uso Industrial 
Uso Urbano 

Especulación en el Suelo 

Falta de Alcantarillado 
pavimentación, servicios 
de educación, salud, 
vivienda y aliiaentaclón 

Conurbaclones y cinturones 
de iniserla 

Areas de Pobre:ta 
Arcas de Harglnaclón 
Jerarquhaclón de la Pobreta 
en cuanto a los serv lelos 

Arcas de lntenslflcación del 
Suelo y 
especlalhaclón productiva 

Desequlllbrlos entrn la ciudad 
y el creclrüento industrial 

Concentración de la inversión 
pública, transnacional, )' 
nacional. 

Abasteelr:ilento de gran 
cantidad de serv lelos, 
conceclones y exención 

Areas de creclnlento urbano 
anárquico, y creclr.iiento 
urbano planeado, (asentamien
tos irregulares} 

i\reas de amortiguanlento 
entre el creclmlenlo y la 
e:<panslón industrial 

i\rea.o; de contalftlnacHm e 
impacto cr1t1co al lftedlo 
ambiente 

Jerarquhaclón de los polos 
de crl!cilniento, ciudades 
medias y pequeños a~entai:tlentos 
en cuanto a serv lelos, y 
especlalltaclón productlva 

Pedes y enlaces de lnlerdepcn
dencla entre ciudades para 
determinar la descarga y 
desenclaves 

Arca de lnCluencla de los 
Centros tspeciali:tatlos 

Arca dP. in[lucncla en cuanto 
Decisión pot1Ucn 
Inversión de capital 

Area de influencia a partir 
de vlas y medios de contU
nicaclón 

Jerarquhacl6n de las 
Areas más il'lportanles n nlvel 
lntr., y 
extra regional. 
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CAPfTULO 2 

ANTECEDENTES HISTÓRICO-REGIONALES DE CONFORMACIÓN, ESTRUC
TURACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL VALLE DE PUEBLA - TLAXCALA 

Dentro del Análisis Regional, es necesario considerar el estudio de los
procesos históricos desde el punto de vista geográfico. 

la relación con este elemento, nos hace penetrar en los cambios sufridos 
a través de las distintas etapas históricas, producto de las relaciones
sociales de producción en un espacio determinado. Indica por demas la -
comprensión de antiguas formas de ocupación y de organización espacial,
motivo del cual necesitamos entender sus interacciones y relaciones de-
terminando las etapas de Conformación, Estructuración y Diferenciación -
espacial que obtiene una región a través del proceso histórico. 

En donde en un primer momento, se indicará el proceso de industrializa-
ción como desde sus orígenes, hasta su consolidación, fué uno de los el§_ 
mentas importantes para la diferenciación espacial de la región de Pue-
bla-Tlaxcala. 

2.1. EL INICIO DE LAS AREAS REGIONALES. LA CONFORMACION 
DE LA REGION DE PUEBLA 

La Industrialización en el Valle de Puebla, es el resultado del proceso
histórico de la sociedad que se ha efectuado en nuestro país. La indus
tria en el Valle de Puebla tiene sus origenes incluso desde el periodo -
prehispanico, donde ya se tenían fases de transformación de los metales, 
en la artesanía y la orfebrería. la verdadera importancia es la organi
zación que nos lleva a entender la estructuración del espacio donde los
poblanos tenían un conocimiento directo sobre el medio donde vivían. Su 
sistema de comercio, mercados, sus comunicaciones y posición estratégica 
como paso entre Veracruz (la costa) y la gran Tenochtitlan, hicieron del 
señorio de Cholula y Atlixco uno de los más prósperos y mejor organiza--



90. 

dos . Con la conquista y el dominio de España por tres siglos de explot~ 
ción, modificaron los patrones de organización espacial que mantenía el
señorío de Puebla; fué así como los españoles cambiaron ciertas redes -
del sistema y convirtieron a Puebla en primer lugar, en un centro estra
tégico de dominio de la Colonia desde el punto de vista militar, además
era una ciudad privilegiada, ya que se encontraba en el paso de un puer
to que mantenía relaciones con el exterior, y era el camino directo ha-
cia la capital de la Colonia. Uno de los factores que dieron lugar para 
que Puebla se convirtiera en un centro-productor y comercial, fué la mi-
nería. Los españoles tenían el propósito de explotar los recursos min_g_· 
rales como primer lugar, y luego sustraer recursos de otro tipo para - -
abastecer a la metrópoli y a Europa. El objetivo era extraer minerales, 
tomando esto en consideración los españoles, reorganizaron el espacio en 
función de la explotación. Dando origen a centros o poblaciones que se
dedicarian a la explotación minera, y otro tipo de poblaciones que abas
tecerían a los primeros para mantener la minería. De este modo nacieron 
poblados destinados a la producción de alimentos (agropecuarios). 

Fue así como la agricultura tuvo un nuevo rumbo; su finalidad era abast_g_ 
cer centros mineros, donde los españoles se dieron a la tarea de introd.!!. 
cir "para el cultivo una gran variedad de plantas, y de tal manera llegó 
en la Nueva España, además de trigo, arroz, avena, cebada, las harta 1 i -
zas como la cebolla, el ajo, el nabo, la colifor, el rábano y el puerro. 
Entre los frutales, deben mencionarse la manzana, la granada, el higo, -
el dátil, el durazno, la cereza y el melocotón. El café y la caña de -
azúcar prosperaron con increíble rapidez en las regiones tropicales, por 
lo que no fue de extrañar que éstos y otros cultivos. apenas transcurri
dos diez años desde la llegada de los españoles existiera en la Nueva Es 
paña casi todos los vegetales útiles de que disponía el Viejo Mundo .• (l) 
Un aporte considerable de los españoles fue el de la introducción de las 
técnicas e instrumentos para labranza pero como indica López Rosado "La
introducción de los instrumentos de labranza fué incompleta y restringi
da, de tal forma que no se tradujo en un monto considerable de la produ.f 

1"López Rosado D.G.: "Curso de Historia Económica de México". UNAM, Méxi 
CD 1981. po. 87-88. 
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ción agrícola, la cual continuó siendo muy reducida por su carác~er fun
damentalmente consuntivo. 11

(
2) 

la tarea era tener una agricultura eficiente, construyendo caminos y 
pequeñas obras de riego, y mantener comunicados los centros productp_ 
res con los de explotación, lo que hace que la red de comunicaciones fu~ 
ra estrictamente hacia los centros de importancia de extracción y cen- -
tres productores de materias primas, haciendo enlaces del espacio terri
torial de acuerdo a una jerarquía que se efectuaba por intendencias. Así. 
la zona triguera y ganadera más importante a mediados del siglo XVI era
la de Puebla•( 3l; por sus condiciones físicas, (tanto de clima y suelo)
la convirtieron en el centro productor de este cereal, siendo superada -
después por el Bajío. 

Aún así la producción era raquítica y muy mal distribuida, ya que los c~ 
minos no eran adecuados y muy escasos. Así el comercio se lograba mant~ 
ner en una forma {más o menos) regular entre distancias cortas y mal co
municadas. Otro factor que influía decisivamente en el desarrollo y ex
plotación de la Colonia, era el modo de producción capitalista no conso
lidado en su fase mercantilista que traían los españoles. En España to
davía no se desarrollaba una industria importante, era débil y lo que -
más convenía en esa época era la venta de materias primas a sus vecinos
europeos, los cuales se fortalecían con el avance de la técnica. 

A este respecto nos dice lópez Rosado "los obstáculos que España opuso -
al desenvolvimiento industrial de sus colonias ultramarinas resultan in_ 
comprensibles en virtud de que ella misma no se había industrializado y
tenía a su vez que abastecerse de productos manufacturados en otros paí
ses europeos, que fueron realmente los únicos beneficiarios del comercio 
español; de este modo, resulta que la absurda política que se siguió en
esta materia no permitió la industrialización de las colonias, pero tam-

20 Ibidem, p. 88. 
3·róidem, p. 89. 
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poco ae la l·letrópoli ... (4J Las condiciones de exigencia de una población 
que tenia que ser alimentada y vestida, propició que los españoles desa
rrollaran una industria textil de algodón y de lana; "el cultivo del cá
ñamo, la vid y de la caña de azúcar, pues todo haría esperar que se po
dría lograr, además de abastecimiento interno del país, una producción -
capaz de ser exportada a España y a otras colonias ultramarinas. ,.(S) 

De este modo la industria textil fué impulsada en el Centro del país, 
además de conservar una gran importancia durante este periodo. Esto se
logró por tres factores: 

"l) No tuvo restricciones su producción, ya que no constituía un peli
gro para las fábricas y comercios de la Metrópoli, pues era muy b~ 
ja la calidad de sus productos. 

2) La industria daba ocupación a un número importante de trabajadores 
de ambos sexos y edades. 

3) Por último, esta industria elaboraba productos de gran demanda en
tre la población y que sólo podía satisfacerse con la producción -
interna, pues España sólo remitía lienzos y telas que sólo las el~ 
ses acaudaladas podfan comprar."( 5l 

Esta industria empezó a tener una presencia y una localización en el es
pacio; de acuerdo a los tres apartados anteriores, la necesidad de tener 
factorías que industrializaron lana y algodón, que producía la colonia,
abarataba los costos de importación del vestido, por esta razón fué per
mitida y desarrollada además de no ser un competidor grande en compara-
ción con la Metrópoli. Lo más importante es que esa industria fué loca
lizada en puntos de producción y de distribución, con vías de comunica-
ción importantes, éste fué un factor determinante y de carácter geográfj_ 
co, la zona más idónea donde localizar una industria, con enlaces y re
des de comunicación importantes, con mano de obra barata, y con una acu-

4"Ibidem, p. 1083. 
5·rbidem, p. 104. 
60

Ióidem, pp. 104-105. 
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mulación de (K) en forma comercial, relacionado con una política de la
Corona y de la Colonia pennitieron a varios centros y poblaciones ubicar 
estos puntos industriales en forma de talleres, y pequeños cuartos con -
maquinaria sencilla para hilados y tejidos. Así las intendencias del -
Centro y principalmente Puebla comenzaron un auge industrial que se man,i 
festaba en una proporción considerable en el país; como ejemplo, "conta
ba con cuarenta y tres fábricas y algunos talleres dispersos, suministrE_ 
ba al comercio interior un producto por valor de $1.5 millones y tenfa -
mil doscientos tejedores; en la capital trabajaban veinte obrajes y tre2_
cientos telares que elaboraban 4 600ª de lana, 6000 de paño, 280 de jer
guilla, 220 de bayeta y 161 de jerga.1 

Además desde el punto de vista tecnológico, "la dominación española in-
tradujo en- México e 1 te 1 ar europeo que penni tia tejer con una mayor rap,i 
dez telas doble ancha; además se introdujeron las cardas, las ruedas o -
redi nas, llamadas tornos en algunos 1 ugares, .. a dando una gran agi 1 i dad -
-muy considerable- al desarrollo de esta actividad. 

No fue la única industria que se desarrolló en el Valle de Puebla, tam
bién se tuvo la industria de la seda, la cual atravezó por dos etapas -
ciaramente diferenciadas por la política económica de la Metrópoli: una 
primera de introducción, ensayo y fomento y una segunda de prohibición -
debido al interés monopolista de los comerciantes que trataban de repri
mir el desarrollo de las actividades que compitieron con las de España." 9 

Esta zona fué la correspondiente a la Mixteca (Oaxaca, Puebla y Guerre-
ro}. "pero el centro de la misma estaba en la capital del virreynato y -
en ella funcionaban activamente las manufacturas de tejidos, rasos, ter
ciopelos y tafetanes y se llegó a considerar que la sedería de la llueva
España era tan buena o mejor que la importada; sin embargo, vino su debj_ 
litamiento inicial y su desaparición después, cuando, como señala Carlos 

Nota: 
CXJ = capital, dinero. 
7·Ibidem, p. 106. 
8"Ibidem, p. 106. 
9·1bidem, pp. 106-107. 

@l = arrobas 
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feregra (citado por López Rosado), fundadas las Filipinas y encontrada -
la vuelta al Oeste, la seda de la China hirió de muerte a la producción
novohispana, por más que el Virrey Enríquez de Almaza dirigiéndose al -
rey en 1537, declarase inferior al producto asiático." 10 

López Rosado indica que al decretarse varias prohibiciones y restriccio
nes a la exportación y corno el consumo interno era raquítico, pronto so
brevino la extinción de esta industria. 

Otras industrias que se desarrollaron en Puebla, fué la de fabricación -
de jabón sólido que fué materia de impulso considerable. "La fe!brica de 
Puebla producía cerca de doscientos mil@ al año.11 "Diversas clases de 
pieles se curtían para la fabricación de cordobanes, badanas y gamuzas.
Se manufacturaban objetos de talabartería como guarniciones para tiros -
de carruaje, sillas de ílXJntar, aparejos de mula para carga y toda clase 
de correas. Los cueros de res se curtían en vaquetas, timbres y suelas. 
Para el consumo interno se comenzó a fabricar calzado y se calcula que -
entre la producción interna y la importada se calzó a una sexta parte de 
la población. Las pieles·curtidas y la peletería en general, se export!!_ 
ron, aunque en pequeña cantidact, 12 y por último la manufactura de la 1.Q. 
za, los sombreros y el vidrio, "tuvieron en especial renombre en Puebla 
y Guadalajara. Hacia el siglo XVII se producía gran variedad de vidrios 
de excelente calidad y de varios colores, tanto la loza como el vidrio.
fueron objeto de exportación sobre todo al Perú." 13 

A este respecto la colonización española se encargó de construir un sis
tema de cor.iuni caciones y tnnsportes, que gracias "a la introducción de
los anirrales de carga y tiro y al uso de carretas, palanquines y literas 
arrastradas por caballos y mulas. También se experimentaron progresos -
de importancia en las comunicaciones marítimas y en el servicio de co-
rreos." 14 

10• rbi dem, pp. 107. 
11 'lbidem, p. 108. 
12·1bidem, p. 109. 
13" Ibidem, p. 109. 
14·1bidem, p. 109. 
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López Rosado menciona que a pesar de las numerosas dificultades que pre
sentaba la configuración orohidrográfica del territorio, los españoles -
lograron construir 26,107 km. de caminos, de los cuales 18,600 eran de -
herradura y 7,500 carreteros. La construcción de los mismos se orientó
fundamentalmente hacia dos objetivos: 

l. Comunicar a la capital con los más importantes centros mineros y -
agrícolas. 

2. Comunicar a la capital con los puertos marítimos a través de los -
cuales se hacía la exportación de los productos de la tierra, espe
cialmente metales y la importación de los efectos traídos del OrieD_ 
te y de Europa. 

De éstos ef más importante era el que comunicaba a la Ciudad de México -
con Veracruz, en donde se hacía la importación y exportación de articu-
los comerciales. Este camino pasaba por Puebla y Jalapa, y el otro pas.2_ 
ba por Orizaba, "eran de una trascendental importancia, porque servían -
para remitir a España todos los productos de la minería y para importar
los géneros, los vinos, los aceites y otros productos que los españoles
enviaban a nuestro país."15 

Esto favoreció para que el espacio del Valle de Puebla fuera utilizado -
agrícola-industrial-com~rcialmente; dando lugar al asentamiento urbano -
que es la ciudad de Puebla, fomentando un aprovechamiento de recursos n.2_ 
turales para el desarrollo de este centro urbano. Los primeros recursos 
que en un principio se utilizaron fué el agua y el suelo; éstos, con fi
nes en primer lugar de subsistencia, después de la conquista, y en seguD_ 
do lugar para el abastecimiento de las zonas mineras ya con una organiz.2_ 
ción agrícola y pecuaria en la Colonia. 

El agua fué captada de las corrientes superficiales para el abastecimieD. 
to urbano y agrícola como fin principal. El suelo además de ser susten-

15
'López Rosado, D.G.: "Historia y Pensamiento Economico de México", Fi
nanzas y Obras Públicas, T. V. UNAM, México 1972. p. 279. 
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to agrícola, y de desarrollo urbano; fué aprovechando como recurso de -
construcción, de extracción mineral, o para la cerámica, y uno de los r~ 
cursos que fué impactado y por mucho devastado; fué el bosque, este re
cur~o se utilizó como vigas para las minas en la extracción minenal, pa
ra vivienda, para transporte y como combustible, dando lugar a un fuerte 
proceso de desforestación, acelerando los procesos de modelado del reli~ 

ve, este caso se puede apreciar tanto en Durango, Zacatecas, Hidalgo y -
en el Valle de Puebla, en algunas zonas ligadas con este recurso. 

Otro recurso que también se utilizó fué el Bosque Tropical Perennifolio
en la extracción de maderas duras, como la caoba, ceiba, palo de campe-
che, etc., y en especial se empleó en el cultivo del café, cacao, la pr.Q_ 
ducción de miel de abeja, caucho, chicle, caña de azúcar, que eran apre
ciados est'os artículos en Europa. Además en esos tiempos con la gran e2_ 
~asez de médicos la población recurría a la medicina herbolaria que era 
una forma de obtener remedios contra las enfermedades que se tenfan en -
el país, a este respecto los misioneros principalmente se dedicaron a r~ 
copilar esta información, sobre todo de los pueblos indígenas. 

Los recursos fueron dirigidos a los principales centros urbanos en la C.Q. 
lonia con fines de abastecimiento, mientras hubo una selección de produ_s 
tos enviados a la metrópoli, entre ellos destacaban los minerales y los 
agrícolas no perecederos como 'oro, plata, cobre, sal, azufre, plomo y -

hierro y trigo, maíz, cebada, arroz y avena, maderas duras y hierbas -
aromatizantes así como las pocas especias. 

En la Colonia existió una división del trabajo bien definida: 

1) los dominadores (españoles) 
2) los explotados (población indígena) 

en donde los españoles impusieron sus relaciones de producción y -

también especialmente se manifestó en los asentamientos que tenían
un objetivo específico. En este punto se hace énfasis en la divi-
sión territorial del trabajo en la Colonia, apareciendo dos tipos -
de espacios dispuestos: 
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1) Centros de Producción de Artfculos Agropecuarios 
2) Centros de Extracción de Productos Minerales 

Los primeros tenían como función específica el abastecer de productos -
agropecuarios a los Centros de Extracción, pero además en estos asenta
mientos existía un comercio de intercambio, apareciendo las redes comer
ciales y dando origen a la aparición del K comercial en esos puntos. 

A diferencia de 1 os segundos, los centros de extracción contenían vil las. 
o asentamientos urbanos periféricos de la población que trabajaba en las 
minas, estos centros crecieron y se fortalecieron a través de la activi
dad minera, que era la principal en ese momento, pero eran totalmente d~ 
pendientes de los productos agrícolas y ganaderos. 

Siendo esta organización tan importante, el Valle de Puebla adquirió de~ 
de su fundación el "16 de abril de 1585 por Fray Toribio de Paredes (M.Q. 
tolinía)"16 por ser un asentamiento urbano con fines de dominación mili 
tar, centro comercial y además ser un centro de abastecimiento tanto pa
ra la Ciudad de México como los centros de extracción de Hidalgo. tlien
tras Tlaxcala por su participación y dominación en la conquista adqui-
rieron cierta autonomía como lo indica Humboldt 17 "Los ponderados privi
legios de los ciudadanos de Tlaxcala se reducen a los tres puntos si
guientes; 

1) La ciudad se gobierna por un cacique y cuatro alcaldes indios, que
representan los antiguos jefes de los cuatro cuarteles llamados to
da'lía hoy Tecpectipac, Ocotelolco, Quiahuitztlán y Tizatlán; estos 
alcaldes dependen de un gobernador indio, que está sujeto al inten
dente español. 

2) Los blancos no pueden tener asiento en el Ayuntamiento de Tlaxcala, 
en virtud de una real cédula del 16 de abril de 1585." 

16"CEEM: "Los municipios de Puebla", colección enciclopédica de Los mu
nicipios de México. Puebla 1988, p, 614. 

17 ·Humboltd A de: "Ensayo Político sobre el reino de La Nueva España"; -
Ed. Porrúa, colección Sepan Cuentos .•. No. 39. pp, 159-161. 



Cuadro 

2.1 

ORGAKIZACION TERRllORUL DEL TRABAJO DURANTE LA COLONIA EN LA NUEVA ESPARA DE 1521-IBlD. 

Rehci6n al Hpa de Organiuci6n Territorii.1 del trabajo. 

1 CENTROS DE EXlRACCION (CE) 

l) Extraed On Mineral 

2) ExplotaciOn de otros recursos en relaciOn a su producciOn O 
actividad 

3) Centros Urbanos 

4) Centro Coaercial 

5) Producci6n para exportar (mineral en bruto). 

6) Poblaci6n {esclavizada) 

7} No habia indicadores de la condición de la uno de obra 

8) Dependencia de los Centros Je Producci6n 

9) Centros sin poder político-ad•inistrativo 

10) Baja acuaulaci6n de capital (K) 

11) Su integraci6n en caminos deficiente 

12) No producción unufacturas 

13) La población (fuerza de trabajo (esclavizada-asalariada} 

14} Talleres artesana les {orfebrería} 

15) Propiedad de la Tierra {latifundio-coaunal) 

16) Especialización de la uno de obra en extracción aineral 

171 Coaerdo hacia Europa-a caabio-rec.ibian i•portacionH 

18) Dependencia de la Politica de la Metropoli 

19) Integración a un sisteaa de Ciudades de Extracción 

20) Espccialiución productiva - •inera-courcial-urbana 

11 CENTROS DE PRDDUCC!ON (CP) 

l) ProducciOn Agricola y Ganadera 

2) Explotaci611 de otros recursos en relaci6n a su producción 6 
actividad 

3) Centros Urbanos ds desarrollados 

4) Centros Co11.erciales aás grandes 

5) Producción para iaportar (abasteciaiento de otros centros en 
especial los aineros) 

6) Población {dedicada a producción agropecuaria y a la Cotcrtia
liiaci6n 

7) Había en aayor proporción (1) mejoras a las condiciones de la 
.ano de obra (Aliaentación 1 Salud, Vivienda y Educaci6n) 

8) Dependencia de la lntendencia y de la Capital 

9) Centros con poder poHtico y ad1inistrativo 

10) Alta acu1ulación de Capital (I<) courcial e hipotecario (clero) 

11) Su integración en caainos aás eficiente 

12) Proceso de Industrialización en talleres y obrajes 

13) la Población fuerza de trabajo (asalariada) 

14) Talleres artesanales - obrajes - fábricas 

15} Propiedad de la Tierra (Co1unal-enco11ienda-latifundio) 

16} Especialización de la •ano de obra (agdcola e industrial) 

17) Comercio interior y exportación a Europa·~recib{a i1portaciones 

18) Dependencia Política de la Colonia y de la Metropoli 

19) Integración a un Sistua de Ciudades de Producción 

20) E sp eci ~ 1 iz ación Produc ti va-Agr reo la-1 ndus td a 1-Cou rci a \-Urbana 
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3) El cacique o gobernador indio goza de los honores de un alferez - -
real." 

En conde todos los privilegios los rencasillaron] pronto, y la dependen
cia de Tlaxcala pronto estuvo inmersa al depender de Puebla totalmente. 

En el cuadro de la página siguiente se pueden confrontar las caracterís
ticas de los dos tipos de centros y además en base a las rutas comercia
les, se marcaron en un mapa los principales centros de producción y de -
extracción durante la Colonia. 

2.2. LA REORGANIZACION ESPACIAL DEL MEXICO INDEPENDIENTE 

2.2.1. Etapa de estructuraci6n regional del Valle de Puebla 

Como resultado del pillaje y de la subreexplotación en el siglo XIX, sur 
ge la movilización de independencia, el cual, México pudo consumar en --
1821. A partir de ese año pudo empezar una vida independiente, con los
problemas que siempre son fundamentales. Uno de ellos era la organiza-
ción social - política y económica que deberían empezar y estructurar; -
el segundo era reactivar las actividades productivas del país, y el últj_ 
mo era el integrar a todos los Estados en un poder central, generando en 
laces entre ciudades lo que haría una comunicación más efectiva entre -
las regiones del país. 

Dentro de este marco, el país necesitaba reestructurar sus actividades -
productivas y para tal efecto, siguió con los mismos patrones que habían 
dejado los españoles, no los modificó, por lo tanto las mismas regiones
que habían surgido, serian las mismas que mantendrían al país mientras -
se reorganizaba paulatinamente. 

Como indica Pascal Arnaud (1981) "La ruptura de los vínculos con la Me-
trópoli implicaba la necesidad de un ajuste de las diversas regiones hi2_ 
panoamericanas, tanto entre ellas como con las economías europeas. La -
estructuración del ~istema colonial indica en qué orden enfocar los ele
mentos que fueron objeto de las reformas para una nueva explotación de -
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los recursos. Uno de los problemas al que se enfrentó hispanoarnérica -
fué al problema muy delicado de la fonna de propiedad que no se puede S! 
parar del uso de la tierra, aspecto clave de la reconversión colonial. 

En el Estado de Puebla "los terratenientes forzaron a su diputación pro
vincial, apenas consumada la Independencia, en nombre de la igualdad, a
que obligara a los indios endeudados a no abandonar las haciendas. Arg~ 

mentaban que como ciudadanos libres para contratarse cumplieran con sus
pactos, como los demás ciudadanos y cuando se rehusaron a hacerlo, la ª.!!

toridad pública los obligara. 

Desde luego, las transfonnaciones tan importantes que ocurrieron en la -
explotación de los recursos naturales no eran ni de origen demógráfico,
ni tampoco técnico, como indica la conservación de métodos de .producción 
tradicionales, aún cuando la organización de la producción se volvía más 
dependiente del propietario. 

Además, la dimensión del cambio de la explotación de los recursos natur!!_ 
les no se reducía al aspecto económico; el ejercicio incontrolado de la
regulación capitalista del intercambio, introducida por el intercambio -
externo y transmitida en los mercados internos por.la interdependencia -
general característica del sistema colonial, desembocó en la definición
de estructuras "totaliz~ntes" y de una explotación ·extremista de los r~ 
cursos". 18 

Los recursos* que se util iza1·on en esta etapa fueron los mineros - fore1 
tales - suelo - fauna silvestre y agua. 

El recurso agua fue destinado para la ampliación de algunas zonas de ri! 
go, pero fundamentalmente, para el abastecimiento urbano y como elemento 
en la producción de energía eléctrica. 

18·Pas~Arnaud: "Estado y Capitalismo en America Latina. Casos de Mé
xico y Argentina". Ed. Siglo XXI. México 1981. pp. 21-49. 

*Revisar: "Historia Moderna de México"; de Cosio Villegas y Calderón R.
F. [La República Restaurada. La vida EconómicaJ. Ed. Hermes, V. 2. -
Méx;ro 1973. pp, 37-114. 
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La tierra se le dió principalmente uso para las actividades agropecua- -
rías y de vivienda dentro de la expansión urbana, también fue utilizado
para ladrilleras y para el establecimiento de una artesanía poco organi 
zada; el recurso forestal -seguía siendo de los principales ya que en -
una primera fase, era introductor de divisas por la venta en el exterior 
sobre tódo de maderas duras. En un segundo plano las maderas blandas se 
seguirán utilizando para leña, muebles, construcción, para comunicacio-
nes, para el papel y como combustible, éste fué de los recursos más des
cuidados y m<ís utilizados. 

Los minerales preciosos como el oro y la plata, se siguieron explotando, 
dando lugar a una valorización de nuestra moneda de plata y de una ley -
alta, sien~o muy cotizada en el exterior, lo mismo sucedió con el oro. -
El azufre era un elemento utilizado para la pólvora y como desinfectante. 
Todavía no se explotaban los grandes yacimientos de fierro y carbón en -
nuestro país hasta 1890, el cobre se utilizó para la orfebrería princi-
palmente. 

Los recursos vegetales se utilizaron en la medicina, alimentación, en la 
industria textil, como pinturas y colorantes, como bebidas y ornamenta-
ción. La fauna silvestre no era tan impactada y devastada por la inac
cesibilidad de algunas zonas, pero la gente ya empezaba a comerciar con
algunos animales, sobre todo con aves y pequeños mamíferos. 

La pesca todavía no se le daba un lugar y una importancia real dirigida
ª impulsar el mercado costero. Siempre se pescaron especies de origen -
de esteros, desembocaduras, en los deltas, donde no se utilizara mucha -
técnica y fuera más fácil la captura de especies. Ejemplos eran la ex
tracción de ostras, fauna ictiófaga, abul6n, mojarra, cangresos, langos
tinos, pulpos y para la artesanfa conchas y caracoles. Cabe mencionar -
al caracol de las costas de Oaxaca que sirve para teñir ciertas telas, y 
para lo cual [se le ordeña] como dicen los autóctonos del lugar, esta
tinta a pesar de un desgaste mantiene una nitidez formidable comparada -
con las pinturas artificiales actuales. 
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Se observa que la vida del país, en un aprovechamiento de sus recursos -
prometía grandes frutos; pero la inestabilidad política cobró un precio
muy alto, éste se pagó con la destrucción del país, no se avanzó en mat~ 
ria económica, y la mitad de la población mexicana en esa época perdiera 
la vida en conflictos armados o por la más grande pobreza en que vivía -
el México independiente. 

Sin embargo, hubo ciertos cambios, la agricultura siguió siendo uno de -
los pilares de la economía, pero como indica López Rosado "1} la rique
za del país no podía desarrollarse mientras el consumo anterior no tuvi~ 
ra un aumento considerable, lo cual tampoco podría conseguirse en tanto
que el nivel de vida de la población no se elevara. 2) La falta de víás 
de comunicación impedía que los centros agrícolas se esforzaran en aume!!_ 
tar la producción, puesto que su consuw~ estaba limitado a zonas sumame!!_ 
te reducidas, y 3) La agricultura, afirmaba Lucas Alamán (citado por L.Q. 
pez Rosado), no podía florecer ni sal ir del estado decadente en que se -
hallaba, mientras no aumentara el número de habitantes hasta el punto de 
equilibrar los consumos que de ellos hiciera la industria y proporcionar 
al cultivador otros árbitros de utilizar sus tierras.•19 

Dada la importancia de este sector de producción muy debilitado, siguió
manteniendo al Maíz, como el principal cultivo en todo el país, especial 
mente en la región central y le seguía en importancia el trigo y otros -
granos que constituían la base del consumo interno. "Las mejoras de - -
cierta importancia en materia agrícola se registraron en los cultivos -
más remunerativos y que eran susceptibles de exportarse. u2Q Otros cultj_ 
vos de gran importancia para el desarrollo regional fueron el algodón, -
café, caña de azúcar, henequén, tabaco y la vainilla. Un intento por m.2_ 
dificar la agricultura se manifiesta el "16 de octubre de 1830, cuando
el Banco del Avío, solicitó a Londres una instrucción acerca de los mét.Q. 
dos que empleaban en aquel país los labradores para el abono de la tie-

19
"López Rosado, G.: ''Curso de Historia Económica de México". 
p. 171. 

ZO. Ibídem, p. 172. 

Op. Cit.-
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rra, la preparación de los granos antes de la siembra, la forma de mejo
rar las tierras arcillosas e infecundas y, en general, todo cuanto pudi~ 
ra conducir o se hubiese descubierto recientemente en cuanto a la agri-
cultura y en especial sobre máquinas para trillar y aventar el trigo, -
desgranar y moler maíz, etc." 21 

También hubo un apoyo en cuanto a una legislación agrícola la cual abar
có tres aspectos: "1) la que se referfa directamente a las actividades
del cultivo; 2) la que se encaminaba a fomentar o incrementar determin~ 
dos cultivos; 3) la que gravaba la producción y el comercio interior y
exterior de di fe rentes productos." 22 Se trataba de ofrecer un apoyo arn
pl io para reestructurar y ampliar la superficie cosechada, trayendo con
sigo un fortalecimiento agrícola y un abastecimiento regional de produc
tos agropecuarios al país. 

La ganadería también pasaba por muy malos momentos corno la Agricultura.-
"La situación de la ganadería en general, era muy rudimentaria; la alime.!l 
tación del ganado se basaba en el pastoreo extensivo, su reproducción -
era espontánea y con frecuencia ni los mismos propietarios sabían el nú
mero de cabezas que poseían. El ganado menor era objeto de pastoreo nó
mada y el mayor, sólo en escala muy limitada se criaba en haciendas esp~ 
cializadas, casi siempre se crió en rancherías que principalmente se de
dicaban a la agricultura. "23 "Un movimiento de la legislación de la prQ 
piedad agrícola en este periodo permitió liberar tierras, cultivar las -
ociosas, y aumentar la superficie de cosecha. En toda la República 'se -
registraron importantes rnovimientcs de bienes raíces. Fueron 8524 los
compradores que adquirieron 3006 casas, 5063 terrenos, 91 potreros, 46 -
haciendas, 656 sitios, 1900 solares, 84 ejidos, 89 milpas, 46 huertas, -
etc. Como ejemplo el valor de las fincas en el Distrito Federal fué de-
13029.1, y en Puebla de 2602.2, más que en otros Estados de la Repúbli
ca."24 

21 "Ibidem, p. 174. 
22 "Ibidem, p. 174. 
23 "Ibidem, p. 175. 
24"Ibidem, p. 180. 
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Uno de los aspectos más importantes en este período fué el impulso .Y la 
importancia que se le dirigió a la industria. Se promovió el proceso de 
industrialización del país, y por regiones, lo que marcaría un nuevo or
den productivo al país, esto inici6 una nueva organización de producción 
y plantear un bienestar social más equitativo; ofreciendo empleo y apro
vechando la población que estaba dedicada a las labores de transforma- -
ci6n en las principales ciudades del país. 

Para ello el gobierno ir.dependiente estimulaba la naciente industria na
cional que por desgracia, "en la práctica esta política sólo sirvió pa
ra fomentar el contrabando que tanto la perjudicaba." 25 

"La carencia de capitales fué uno de los obstáculos al progreso indus- -
trial, no obstante que la desamortización de los bienes del clero liber6 
importantes capitales. Los inversionistas extranjeros no sólo no ayuda
ban a este propósito, sino por el contrario, contribuyeron a la descapi
talización, por la salida de sus utilidades y esta circunstancia se ace_!! 
tuó con la emigración de los capitales españoles después de la guerra de 
Independencia. No obstante, que el país carecía de capitales y le era -
preciso importarlos, la opinión imperante en esta época se mostraba con
traria y recelosa de las inversiones extranjeras, en particular los lib! 
rales; por otra parte, la inestabilidad política del país fué causa pod! 
rosa que entorpeció la afluencia de recursos del exterior. Hasta media
dos del siglo XIX el capital acumulado con el comercio, con el centraba_!! 
do como el peculado; con la especulación, con la usura, que eran las -
principales fuentes de capital, se reinvertía en estas actividades prin
c i pa 1 mente y no en 1 a i ndus tri a. Otro de 1 os obs Ucu 1 os con los que tr.Q. 
pezaba la industria era la falta de maquinaria, carencia que hacía nece
sarias las importaciones, contribuyendo con ello a agudizar el problema
de dependencia tecnológica por la salida de divisas. De esto se percató 
de Antuñano (citado por López Rosado), por lo que proponía que se fornen-

25 "Ib-:--d 187 , em, p. • 
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tara el establecimiento de fábricas de construcción de instrumentos mo-
dernos y la explotación del fierro, por considerar que era la base fund~ 
mental de la industria. Como consecuencia de esto, también operaba en -
forma negativa la falta de mano de obra suficiente, en número y cali~ -
dad." 26 

Lucas Alamán afirmaba que; "Si nuestra nación no puede pagar los efectos 
que recibe del exterior con los productos de su agricultura; si no puede 
contar con otro consumo para éstos que el que ella misma hace de ello ••. · 
Preciso es recurrir al fomento de la industria como única fuente de pro~ 
peri dad universa 1. "27 

En este caso Esteban de Antuñano propone desde su particular punto de 
vista el desarrollo de la industria, resumiéndolo en varios puntos: 

"lo. La creación de las juntas directivas de la industria, porque en - -
ellas han de dirigir las operaciones de la industria y fabril, cosa 
indispensable en nuestros atrasos económicos. 

3o. El aprecio y remuneraci6n a los que con acierto y constancia se de
diquen o aventajen en descubrimientos y fomento de la industria, p~ 
ra despertar por el más poderoso estímulo, que es el interés, el f~ 

cundo ingenio en favor de objetos productivos y nobles. 

4o. La propagaci6n de las plantas y animales exóticos, y de los no cul
tivados y procreados últimawente hasta aquí, para que crezcan los -
ramos del campo, y proporcionar baratas las primeras materias a la
industria fabril. 

110. El dividir el cobro de los derechos marítimos para dificultar el -
contrabando, para beneficio directo del erario nacional e indirecto 
de la industria. 

140. El establecimiento de fábricas de construcción de instrumentos mo-

26"Ibidem, p. 187. 
27 ·roidem, p. 188. 
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dernos y la explotación del fierro, porque esto debe considerarse.
preliminar la introducción, la base material de toda industria. 

150. El que las fábricas de hilados y tejidos no pueden fijarse sino a -
25 leguas de la costa para quitar la ocasión de abusos de centraba.!}_ 
dear los hilos en telas extrañas comparadas por las fábricas cerca
nas a los moros, y de lo que se seguirá gran detrimento a las demás 
fábricas nacionales y al erario público. 

170. La prohibición absoluta de todas las manufacturas extrañas, que pro· 
bablemente nosotros podemos construir de un modo fácil y barato, es 
la base de toda la reforma económica de México ... La prohibición, -
por último, es la base moral de la industria.•28 

Los puntos· de vista para una industrialización radicaba en su apoyo to
tal del Estado, y en ciertas restricciones que solicitaba la burguesía*
para poder desarrollar el aparato industrial." Un caso es en 1828 se -
formó una campaña por José Ma. Godoy, Guillermo Dollar y Jorge Winterton, 
que propuso al gobierno mexicano que le permitiese importar telas de al
godón que estaban prohibidas por el arancel, a cambio de este privilegio 
garantizaban que se aumentaría de una manera sensible los ingresos por -
concepto de impuestos. La empresa ofrecía instalar más de 1000 telares
en la República, 900 en el Distrito Federal, 50 en Colonia y el resto -
en los Estados que el propio gobierno señalara. Trasmitida esta peti- -
ción al congreso, los diputados encargados del dictamen, en su mayoría -
representantes de los intereses de la industria textil poblana, manifei 
taren en oposición arguyendo que el proyecto no era otra cosa que una -
maquinación de Inglaterra para destruir la industria textil mexicana, -
pues traería como consecuencia inmediata la pauperización de los trabaj!!_ 
dcres que no tendrán ocasión de vender sus productos, debido a la compe-

28 ·rbidem; pp. 189-190. 
"Revisar: 

Carmen Aguirre y Carabadin Alberto.: "Entorno a la Formación de la -
Burguesía de Puebla''; en La formatión soci~l de México a nivel Regio
nal en la éooca contemooránea. UCUIAP. Puebla 1979. pp. (111-122). 
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tencia de los artículos ingleses. El proyecto, nunca llegó a realizar-
se. "29 

Estos problemas de interés regional, en donde el capital ya tenia cierta 
participación y donde, los grupos de poder junto a un monopolio, no per
mitían un desarrollo integral, siempre mantuvo acumulado el capital pun 
tualmente, y no impulsando la capitalización de los sectores productivos 
en general. "Para resolver este problema la ley del 6 de abril de 1830, 
dió el gobierno los primeros pasos para el fomento de la industria naci.Q_ _ 
nal, cuando se dispuso a proporcionar capital y maquinaria a las peque-
ñas fábricas, particularmente de hilados y tejidos. Después de esta ley 
se envió al Congreso un proyecto que proponía la fundación del Banco del 
Avío, que entre sus funciones la institución se avocaría a la compra y -
distribución de maquinaria adecuada para el fomento de la industria, así 
como de proporcionar capitales suficientes a las compañías o particula-
res dedicados a la industria, dándole preferencia al ramo de tejidos de
algodón, lana, cría y elaboración de seda, así como a otros ramos indus
triales y a productos agrícolas de interés para la nación. n30 

"El Banco se preocupó por proteger las industrias útiles como tejidos de 
algodón, fábricas de papel, explotación de cera y miel de abejas y expl.Q. 
tación de minas de fierro, porque se pensaba que con esta materia prima
podrían fabricarse en el país las máquinas que estaban importándose. A
pesar de ciertos tropiezos, no puede considerarse como un fracaso la ac
tuación del Banco, pues las 14 empresas que financió, dis~ribuídas en v~ 
rias poblaciones (Tlalnepantla, México, Puebla, Tlaxcala, Celaya, Queré
taro, San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua, etc.) constituyeron una vali.Q. 
sa experiencia que pudo aprovecharse tan pronto como quedaron eliminados 
los malos que aquejaban al país durante más de la mitad del siglo pasa-
do." 31 

29 "Ibidem, p. 189. 
30 ~Ibidem, pp. 189-190. 
31 "Ibidem, pp. 190-191. 
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En este'caso la burguesfa nacional industrial era muy poco efectiva y cg_ 
mo lo indica Sergio de la Peña "su evolución estaba directamente rela-
cionada con la política arancelaria, crediticia, de manejo de gasto pú-
blico, de formación de mercados, de creación de una base productiva, etc. 
La forma de evolución de crecimiento de la deuda pública afectada direc
tarr~nte al proceso de industrialización. Las condiciones de sujeción de 
la.mano de obra limitaban las perspectivas de expansión manufacturera. -
El nivel de actividad de otros sectores, especialmente el minero y el -
agropecuario y en particular las ramas de exportación influía,{] directa-
mente a través de su actividad en la dirr~nsión de los mercados de las m~ 
nufdcturas en cuanto al nivel de la demanda, y a su vez eran limitadas -
por el sistema de transporte y de comercialización. Entre otros apoyos, 
la industria necesitaba de protección arancelaria, no hay para extender
se sino para mantener su nivel colonial. Por otra parte, el cambio de -
los sistemas de protP.cción colonial, a todas luces inevitable, exigía m.Q. 
dificaciones graduales para aliviar la dislocación de las vulnerables m~ 
nufacturas nativas." 32 

Para este período la industria textil fue ampliamente estimulada por el
gobierno, sólo en ocasiones estuvo sujeta a la competencia de 9éneros e15_ 
tranjeros que dificultaban su desenvolvimiento. "A partir de 1830 ini-
ció una etapa de grandes logros, casi ininterrumpida hasta 1~45, en que
su crecimiento se vuelve más lento para 1843 el país contaba con 69 fá-
bricas de hilados y tejidos de algodón, distribuidos en (Durango, Guana
juato, México, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz) .33 

En ese ámbito la industria textil poblana tenía una importancia regional 
de mucho peso, ya que abastecía a un mercado nacional y los excedentes -
ya los exportaba, el poder de esa industria radicaba en dos factores: 

~) El poder del capital comercial que se efectuaba a través del comer-

32 ·oe la P!?ña Sergio: "La for:nac1on del capitalismo en México' 1
; Ed. Si-

glo XXI, México 1985, pp. 99-100. 
33 • Lopez Rosado D.G.: "Curso de His:oria Económica de México"; 0.p. Cit. 

p. 182. 
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cio con una influencia tanto del interior de la República, como del 
exterior por parte de la influencia que ejercía el Puerto de Vera-
cruz. 

2) La política del gobierno por favorecer y desarrollar la industria -
de tejidos e hilados. 

Esto dió lugar a un centro urbano-industrial como era Puebla, que tenía
todas las ventajas para el desarrollo de esta actividad; además otras i.!! 
dustrias se empezaron a fortalecer en esa zona, y asociarse a la indus-- · 
tria de hilados y tejidos debido a las comunicaciones terrestres y la i.!! 
fluencia de paso entre Veracruz y la Ciudad de México, además de contar
con la cercanía a las materias primas, sobre todo de origen agropecuario. 
Como ejemplo: "En Puebla, Guadalajara y el Distrito Federal, había estE_ 
blecimientos que trabajaban la seda, de tan buena calidad, que susti- -
tuían buena parte de los artículos extranjeros de este tipo. Las fábri
cas utilizaban tornos movidos a mano, que llegaban a un total de 60. La 
industria textil mexicana utilizaba ·métodos eficientes y la maquinaria,
para la época era la más moderna y adecuada, los obreros y directores, -
tenían el conocimiento necesario, prueba de ello es que la productividad 
en esta industria, la colocaba entre los principales países del mundo. -
La fuerza motriz en uso era la del agua, el vapor, las mulas y la del -
hombre." 34 

"La industria de hilados se desarrolló más rápidamente que la de tejidos 
gracias a los adelantos logrados en la eficiencia de la maquinaria." 35 

Debido a estas consideraciones, además de la industria textil el Valle -
de Puebla pudo desarrollar otro tipo de industrias como ejemplo:* 

34"Ibidem, p. 193. 
35 "Ibidem, p. 193. 

*Revisar: 
Calcáneo Edith: "Relaciones de producción en La industria texti L de -
México, siglos (XIY.-XX); en la formación Social de México ainivel re
gio al en La época contemporánea. ICUAP. Puebla 1979, pp. <123-149). 
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"La Industria del papel (2). 

La Industria del aceite (12 a 15) entre Estado de México, Guanajuato, -
Aguascallentes, Puebla y Guerrero. 

La industria de vldlrlo (5) fSbrlcas en operación, en el Estado de Méxi
co, Puebla, Michoacán y la Ciudad de México; como su producción excedía
al consumo, algunas dejaron de trabajar. 

La loza y mármoles en Puebla y Cuernavaca, producían artículos de muy -- · 
buena calldad.•36 

Relacionemos los datos anteriores con la presentación del siguiente cua
dro: 

CUADRO No. 2.2 
MEXICO: ltlDUSTRIAS EXISTENTES EN 1854 

Textil es 
Textiles 
Fábricas 
Fábricas 

Total 

Algodón 
lana 
de papel 
de vidrio 

70 
6 
8 

4 

88 

Fuente: Berenky, A., "La intervención extranjera de 1861-1867 en México" 
Fondo de Cultura Popular, México 1966, p. 20.37 

Comparando los datos citados con el cuadro anterior, Puebla en el aspec
to Industrial tenla una importancia regional inclusive a nivel nacional. 

Analizando las industrias que se muestran en el cuadro, y las que se me.!!_ 

36 ·rbidem, pp. 194-195. 
37 ·oe la Peña S.: "La formación del capitalismo en México", Op. Cit. -

p. 107. 

V 
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cionaron en el texto, nos daremos cuenta de la importancia indu~trial 
del Valle de Puebla, con respecto, a un nivel regional y nacional en - -
aquel perfodo independiente era próspero, estableciendo industrias al P.! 
rejo de las ciudades regionales y de la Capital del País. No obstante,
los problemas que padeció esta zona, poco a poco, se fué capitalizando,
dejando atrás el capital hipotecario, (eclesiástico principalmente) a -
partir de la expropiación de bienes del clero por el capital industrial
Y comercial, lo que afianzaba a una pequeña burguesía nacional. 

"Sin embargo, el origen comercial del capital industrial algodonero est_! 
blecido en Puebla y la calidad de arrendatarios que tenían quienes asu
mían la gestión de las grandes fábricas textiles, impusieron barreras i.!l 
franqueables para la evolución técnico-productiva de éstas que se tradu
jeron en incapacidad para competir frente a sociedades anónimas que ha-
bían alcanzado un considerable grado de centralización y concentración -
de cap ita 1. 11 38 

la integración de las ciudades y Centros Regionales se manifiesta con el 
a•1ance de las vías de comunicación y los medios de comunicación, sus en
laces fortalecen una unión territorial entre espacios para así entrela-
zar el desarrollo del país. En esta etapa, es muy fructífero saber, que 
la política del Estado Mexicano era, el de ampliar las comunicaciones de 
todo tipo. Así para 1865 la red troncal se había ampliado 12 veces más
que en la Colonia. La ruta más usada y transitada era la México-Puebla
Jalapa-Veracruz y para 1876, se contaba con dos rutas: La México-Puebla 
Jalapa-Veracruz y la Orizaba-Córdoba-Veracruz. El medio de transporte -
llliÍS utilizado "fué, la diligencia, por su rapidez y comodidad, para el -
viaje de Veracruz a la Ciudad de México se hacía en tres días y medio, -
recorriendo una distancia total de 557 km, a razón de 15 km/hr, entre -
jornadas hacia el viaje a Morelia, recorriendo 390 km, a un promedió de-
14 km/hr". 39 

38 ·Aguirre C.· Carabadin A.: "En torno a la formación de la burguesía 
textil poblana'', en La formación social de México a nivel regional en 
la época contemocránea. ICUAP, Puebla 1979. pp. 111-122. 

39. L6pez lbsaclo G. : "Historia y Pensamiento Eo::m1mico de M(';xico". Finan 
zas y Obras Pdblicas. :1rua.co 1972. n. 115. 
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Para observar el grado de avance e integración de los nuevos caminos y -

sus costos, se realizó el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 2.3 

RUTAS DE DILIGENCIAS Y COSTOS EN EL PERIODO 
INDEPENDIENTE 

De México a Quéretaro $ lB.00 
a Lagos de Moreno $ 40.00 
a Guanajuato $ 30.00 
a Guadalajara $ 60.00 
a Tepic $ 80.00 
a Toluca $ 3.00 
a Morelia s 20.00 
a Pachuca s 4.00 
a Tulancingo $ 7.00 
a Cuautl a 4.00 

De México a Cuernavaca $ 6.00 
a Puebla $ B.00 
a Veracruz $ 40.00 

FUENTE: lópez Rosado Diego G: "Curso de Historia Económica de México", 
Mérico 1985, p. 198. 

Y como indica López Rosado para el año 1876 las tarifas de las diligen-
cias bajaron considerablemente como lo indica el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 2.4 
RUTAS DE TARIFAS DE DILIGENCIAS EN 1876 

De Mé1ico a Guadalajara 
De ~éxico a Toluca 
De México a Monterrey 
De México a Matamoros 

FUENTE: Ibídem. p. 198. 

$ 45.00 
$ 2.00 
$ 69.00 
$ 99.00 
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Significando un abaratamiento del transporte parcialmente en transectos
largos pero en realidad los costos eran tan caros que el transporte de -
materias primas y la comP.rcialización de más productos los encarecía y -
no se podían vender en los Mercados Regionales. 

"En 1842 se inicia la era del Ferrocarril en México; y para 1869 se ina~ 
gura el primer tramo del ferrocarril Méxi co-Yeracruz, que en su primera
etapa la inaugura Juárez y llegaba a Puebla, para 1873 se completa y lo
inaugura Miguel Lerdo de Tejada. Uniendo Ciudad de México con el puerto 
de Yeracruz". 40 

Citemos un caso relacionado con el transporte en el área de estudio. 

"En e1 Estado de Puebla, se notaba la sobreproducción en la Cebada sobre 
todo, que antes tenía gran consumo por el tráfico de carros entre Vera-
cruz y México, tráfico que fué disminuyendo a medida que la construcción 
del ferrocarril avanzaba. Los agricultores cuyas fincas estaban próxi-
mas a la vía férrea, con un exceso de productos muy superior al consumo
de sus localidades, buscaban una salida. La más fácil era la del ferro
carril, con su terminal en la Ciudad de México; pero el consumo de ésta
era ya atendido por distritos que, a su vez, habían excedido su produc-
ción, la afluencia de grano poblanos tenía así, que extremar la crisis -
en la Capital. Los poblar.os esperaban que la conclusión del camino de -
hierro abriera inmediatamente mercados para su cebada en la Habana y en
Nuevo Orleans, población ésta en donde podían "competir con mucha venta
ja" con la avena local. La falta de crédito y de contactos comerciales
en el exterior hicieron fallar la5 esperanzas, esto sin contar con que -
el costo de descarga y embarque en Veracruz era muy alto".41 

También en esta época se inician los telégrafos, el correo y el teléfono, 
haciendo más eficaz, las comunicaciones ejercen una capacidad de agiliza
ción entre el comercio, y la integración de los mercados regionales, se
iniciaba poco a poco un enlace más profundo y directo en la conformación 
regional. 

4º"López Rosado D.G.: "Curso de Historia Económica de México"; Op. Cit. 
p. 199. 

41 ·cosio Villegas D. y Calderón R.F.: "Historia modeona de México, la Re 
pública restaurada, la vida económica". Ed. Hermes, V. 2, México 1973. 
p. 58. 
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"Dentro del comercio, con ia escasa producción naciona 1 eran muy pocos -
los artículos con los que se comerciaban, pero ellos se agregaba el red~ 

cido volumen de mercancías que se importaban por los puertos tanto del -
Golfo de México como de las Costas del Pacífico. Las mercancías import.!!. 
das sólo podrá adquirirlas una pequeña parte de la población, que era la 
única que disponía de recursos suficientes para pagar sus elevados pre-
cios, pues la falta de adec~ados medios de producción, junto con los in
numerables impuestos que pesaban sobre ellos, los encarecía notoriamente. 
Entre los productos de origen nacional destacan los agrícolas, ganadera, 
mineros y, en menor proporción los industriales, todos ellos debían te-
ner una gran densidad económica, pues de otra manera, los altos fletes -
que tenían que pagarse por largas y azorozas travesías, los hubiera ex-
cluido automáticamente del Comercio. El algodón, tabaco, cacao, vaini-
lla, azúcar y algunos cereales, eran los productos agrícolas más camones 
y los productos derivados de la leche, pieles y el tasajo, los aportaba
la ganadería, los metales preciosos, el azogue, la polvoro, la sal, y el 
alumbre se encontraban entre los productos mineros, y los textiles, vi-
nos y aguardientes, cigarros y puros, jabón loza, y algunas otras manu-
facturas artesanales, representaban al sector industrial".42 

"Los Estados del Centro y Sur se especializaron más bien en el comercio
de semillas, ganado y algunos productos agrícolas, favorecidos por las -
circunstancia de ser los abastecedores naturales de la ciudad de México, 
debido a su cercanía geográfica". 43 

"El principal obstáculo que el comercio tenía que afrontar era el relat_i 
vo a la inestabilidad política imperante en el país, inseguridad que no
sólo se concretaba a los lugares alejados, sino que se encontraba prese.!!. 
te aún en las poblaciones de importancia y como consecuencia obligada de 
esta situación, las finanzas públicas registraron siempre déficit y ello 
fue determinando para que no se pudieran realizar obras de importancia -
en el sector comunicaciones, y por último los impuestos entorpecían las-

42 "L6pez Rosado, D.G.: "Curso de Historia Económica de México", Op. Cit: 
p. 208. 

43
"Ibidem, p. 208. 
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transacciones y esto daba por resultado el contrabando".44 

En este breve contexto, se podrá uno imaginar en la condición en que se -
encontraba el pueblo mexicano en el siglo pasado. Con las constancias l.!!. 
chas annadas, hambrunas, la falta de una organizac1on de producción, te-
nía una anarquía que no favorecía el desenvolvimiento del país. 

Se indica"que los intereses entre los dueños de los medios de producción
y los trabajadores*, son indiscutiblemente opuestos a un régimen de pro-
ducción capitalista. En este período de vida independiente de nuestra--· 
historia, que se inicia con un débil capitalismo industrial y con un ya -
establecido mercantilismo, la fuerza de trabajo fué reducida a un brutal
sometimiento que se manifestó en los infrahumanos condiciones de vida de
los peones .Y obreros principalmente".45 

En este punto Sergio de la Peña nos explica "a principios de los años 
70's había actividades, sectores y regiones que operaban ya dentro de nor. 
mas capitalistas pero éstos no eran aún dominantes, de manera que no se -
daban plenamente las interdependencias de la producción preferente del -
nuevo modo de producción. Se encontraban estructuras arcaicas que prese!!_ 
taban un carácter y orientación no capitalista a la transformación de las 
relaciones de producción se efectuaba en condiciones tales que se iba - -
adentrando al país en el capitalismo bajo la influencia poderosa de múlti 
ples elementos no capitalistas. Estos elementos y los afectos que causa
ron en el proceso de implantación del capitalismo serían algunos de los -
ingredientes determinantes del futuro del desarrollo del país. Entre los 
factores peculiares wencionados destaca la relación que se establecería -
entre el grado de desarrollo rural y el urbano, y en términos de su evol.!!_ 
ción sectorial, entre el avance industrial y el agropecuario. El grado -
de evolución industrial no era lo suficientemente avanzado para imponer -
por sí mismo las pautas capitalistas de organización de la producción. En 

44 •Ibidem, p. 209. 
45 ·1bidem, p. 258-259. 
Revisar: 

Huerta S. Ana Maria D.: "EL estudio de Los movimientos sociales de
Puebla en el siglo XIX; en La formación social en México a nivel re~ 
gional en la época contemooranea. ICUAP. Puebla 1979. po. 77-92. 
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la agricultura la organización capitalista se iba extendiendo en algunas
regiones, pero en gene~al sin una vinculación estrecha con las exigencias· 
urbanas y mucho menos bajo su estímulo. En cierta medida era el revés en 
la mayoría de las regiones ya que las actividades agropecuarias de expor
tación y desde luego la minería, determinaban en su gran parte la evolu-
ción de la economía urbana". 46 

la explicación de Sergio de la Peña, indica como a nivel sectorial no se -
efectu~ba una complementariedad entre sectores y como resultado, tampoco
ª nivel territorial, dando un cambio en la división territorial del trab!!_ 
jo. Cuando México se independiza, la economía de la explotación y los r~ 
cursos ya no se dirigían hacia la Metropolí; ahora las actividades debe-
rían ser orientadas a una nueva organización que pudiera dar los nuevos -
inicios para estructurar el modo de producción. Pero esto no ocurrió así, 
como lo indica Sergio de la Peña, las actividades Agropecuarias y Mineras 
se habían desarrollado rnds que las industriales, por lo tanto: El espa-
cio rural determinada directamente el crecimiento y expansión del espacio 
urbano. En razón de que el modo de producción heredado desde la Colonia
(capitalismo feudal-mercantilista)*, se orientó principalmente a la extr!!_ 
dición de Minerales y a la producción agropecuaria, motivando a los cen-
tros urbanos a ser puntos de poder social, administrativo, y comercial -
abastecedor de una fuerza de trabajo. Dentro del espacio urbano, no ha-
bía una capitalización y un desarrollo industrial que fuera lo suficient~ 
mente fuerte para realizar 11n enlace en el espacio rural, manteniendo una 
incompatibilidad entre el espacio rural y el espacio urbano, dando por r~ 
sultado que no se hayan formado lazos de interdependencia entre ellos. -
Lo que mantendría a las regiones del país incomunicadas económicamente, y 
el espacio urbano dependiente del espacio rural, lo que traería como con
secuencia que el país dependiera del Comercio Externo. 

Generando una forma de organización, producto de la inestabilidad políti-

46
·oe la Peña S.: "La formación del Capitalismo en México"; Op. Cit. pp. 
135-136. 

Revi·sar: 
De la Peña Sergio: "La formación del Capitalismo en México", Ed. Si
glo XXI. Cap. I y II. 
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ca y social e influyendo en el desenvolvimiento de la industria y la pro
ducción agropecuaria. Dando lugar a una división territorial del trabajo 
(de explotación de recursos, exportación de materias primas, inversión e_! 
tranjera, falta de acumulación de capital y exportación de algunas manufa.f. 
turas, lo que daba lugar a la división territorial del trabajo, que se -
oriente, y ordene el espacio de acuerdo a las exigencias capitalistas del 
exterior y el espacio rural determine el grado de desarrollo y economfa -
urbana en las regiones donde todavía tenga una buena actividad urbana - -
bien definida organizando el espacio a ser mono exportador de materias 
primas y algunas manufacturas hacia los países industrializados. 

Como uno puede imaginarse, la organización territorial del trabajo se mo
difica y ya no hay centros de extracción (como plustrabajo hacia la metr.Q. 
poli), ahora estos centros extraen el mineral para acuñarlo en moneda, lo 
que en esa época significó el utilizar el peso plata de una ley (.994) -

más alta y de mejor calidad que la Francesa, para obtener divisa por el -
uso de nuestra moneda de la exportación de materias primas dirigida hacia 
el exterior. 

Las regiones ya conformadas inicialmente, dependían en este momento del -
comercio, y de la exportación de artículos hacia el exterior. Siendo un
factor para organizar a las regiones en función del comercio. 

Lo que condujo a una nueva ordenación territorial dentro de la república
manifestándose en una nueva organización territorial del trabajo 1821-1880 
que funcionó durante buena parte de las tres cuartas partes del siglo XIX. 
Presentándose como sigue: 

C. de Producción Agropecuaria 

C. Industrial 
C. Portuario 
C. Minero 
C. de Poder Político 

- Nunca estuvieron en compatibilidad m.!!_ 
tua 

- Sin lazos de interdependencia 
- Ligados al comercio exterior 
- Nunca acumulación, (extracción) 
- Dependientes de la inversión extranj_g_ 

ra 
Observar la división territorial en el período independiente de 1821-1870. 
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Este planteamiento lo verifica, con su punto de vista Florescano y ~roreno 
ioscano al indicar que "en la tlueva República la organización del espacio 
sigue estando condicionada por el sector externo, aunque éste ya no se d~ 
fina por una política comercial ["Metropolí-Colonia"] de transferencias -
no compensadas, sino por las transacciones limitadas que realiza un esta
do nacional con diversas potencias que ejercen una influencia política il!. 

• directa".47y con Ja indicación de los centros urbanos indican también que 
"estos crecimientos aparecen ligados al comercio exterior, y reproducen a 
escala local rupturas y colapsos de los antiguos sistemas comerciales. 
Es decir, provocan efectos en la región semejantes a los que la desartic!!: 
lación del sistema proauce en la organización general del territorio". 48 

De este modo el espacio rural determinaba directamente la relación y ex-
pansión del espacio urbano. En razón de que el modo de producción hered.2_ 
do desde la colonia (capitalismo feudal-mercantilista), se orientó princi 
palmente a la extracción de minerales y a la producción agropecuaria, mo
tivando a los centros urbanos a ser puntos de poder social, administrati
vos, y comercial siendo sólo abastecedor de una fuerza de trabajo. Den-
tro del espacio urbano, no había una capitalización y un desarrollo indu~ 
trial que fuera suficientemente fuerte para realizar un enlace con el es
pacio rural, manteniendo una incompatibilidad del espacio rural con el u.r. 
bano o coherencia lo que mantendría a las regiones del país en la ines
tabilidad económica, y un espacio urbano dependiente del espacio rural y
del co1J1ercio de importación. Generando una forma de acumulación mercanti 
lista en el agro con relaciones feudales (hacienda), y no de una expan- ·
sión capitalista de inversión-acumulación para el desenvolvimiento de la
industria y la producción agropecuaria. 

2.2.1.1. De la conformación y la estructuración regional del 
Valle de Puebla-Tlaxcala. 

2.2.1.2. Las Causas. 

En el presente apartado, se ha mostrado como se empleaban los recur
sos, el desarrollo económico por sectores importantes de acuerdo a la ép.Q. 

47
·Moreno Toscano A. y Flcrescano Enrique: "El sector externo y la orga
nización espacial y regional de México (1521-1910)". Ed. UAP. México, 
1977. pp. 36-37. 

48 ·1bidem. o. 37. 
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ca, algunas condiciones de la población, la integración de las regiones -
por medio de las vías y medios de comunicación, la actividad comercial -
tanto interregional como de importación y exportación, y la problemática
ª la que se enfrentaban organizando el espacio a las necesidades y exige_!l 
cías que se manifestaban en el territorio de nuestro país. Dando a cono
cer la situación en que cowenzaba el país para integrarse para entablar -
una fusión espacial, que establecería la unión de los sectores producti-
vos, enlazando las relaciones de producción y estableciendo las bases de
la cohesión de las regiones del país. 

La inestabilidad política, las luchas internas, rencores, ambiciones, in-
tervenciones extranjeras, en nuestro país, fueron causas para que no se -
pudiera hacer algo por la economía y la integración territorial en un pe
ríodo de 59 años, no se lograba una paz y una estabilización por los con
flictos armados. Además de ciertos problemas de índole económico, no se
establecía claro el modo de producción, la escacez de capital para inver
sión en actividades, infraestructura; fué también, una de las claves im-
portantes: y nuestra población sumida en una miseria incomprensible, en -
el campo el campesino que no podrá disponer ni siquiera de tierras, y en
los centros urbanos el proletariado y los obreros esclavizados en las in
dustrias y talleres que empezaban un ritmo muy lento de crecimiento. A -
esto el gobierno sólo le dió interés para desarrollar las actividades pr.Q. 
ductivas, más competitivas en ese momento pero fueron contadas las veces
en que se pudo lograr algo con éxito. Por lo tanto este periodo de nues
tro país fue inconstante para organizarse productivamente y espacialmente 
para formar como ya se dijo un enlace regional de interdependencia que -
aportara beneficios y desarrollo en la integración económica del espacio. 

2.Z.1.3. Características: 

Se pudo observar y comprender que durante la Colonia se establecieron dos 
tipos de centros y, que con el paso del tiempo, se empezaron a díferen- -
ciar de acuerdo al trabajo que realizaban, el tipo de actividad económica 
preponderante, su desarrollo comercial y su importancia dentro de las co-
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municaciones con otras regiones del país. Así en el período independien
te, cuando ya no se tenía que extraer el trabajo y el valor de nuestros -
recursos y productos manufacturados, se pudo organizar centros espaciales 
que se encontraban iniciando y conformando regiones, pero éstas trabaja-
han por separado, y no en unión, por lo que sólo había uné. cierta puntua-
1 i dad y dependíamos de las pocas ventas al comercio exterior. Dando lu-
gar a los tipos de centros surgidos en esta etapa de conformación regio-
nal, de los cuales mencionaremos a continuación. 

1) Centro de producción agrupecuaria. 
2) Centro urbano-industrial. 
3) Centro Portuario. 
4) Centro minero. 
S) Centro ·de poder político y administrativo. 

1) Los centros de producción agropecuaria: Son los más importantes en -
este período, ya que con las relaciones heredadas por la colonia, -
eran los centros con mayor capitalización y organización para el co-
mercio. Se encontraban grandes haciendas encargadas de la producción, 
concentrando las mejores tierras, se seguían acaparando muy cerca a -
los centros urbano-industriales, en donde se dirigía la forma de org2, 
nización de producción de estos centros. Este es el caso del Bajío,
Durango, Guadalajara, Michoacán, Veracruz, Puebla, O~xaca. 

2) Los centros urbano-industriales: Son los centros de asentamientos 
tanto prehispánicos, y coloniales, que se emplazaron para la organiz2, 
ción de la producción y extracción de materias primas y donde podían
ccntrolar mejor este desenvolvimiento. Ocurrió que en estos centros
debido a ciertas exigencias dentro de las necesidades de la población 
colonial, y de exportación a la Metropolí se empezaron a establecer -
obrajes y talleres que empezaban con el auge industrial, y se establ~ 
cían donde las materias primas y la población (indígena) sobre todo -
no fuera escaza, así se industrializan los centros urbanos, con una -
asociación espacial a los centros de producción, pero, el problema -
era el que la industria sin apoyo y financiamiento era muy débil, al
ser talleres y competir con fábricas que de alguna forma contaban con 
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más recursos y maquinaria para el trabajo. Estos ejemplos son Puebla, 
Ciudad de México, Guadalajara, Celaya, Salamanca, León, Toluca, More-
1 ia y Oaxaca. 

3) Centros portuarios: Estos siguen siendo los mismos que abrieron los
españoles antes de la guerra de independencia. Trabajaban y vivían -
prácticamente del comercio exterior y de la importación hacia varias
regiones del país, principalmente la zona centro. Los principales -
puertos fueron Veracruz, Tampico, Acapulco, Bahía de San Blas, ~~za-~ 
t 1 án, Campeche. 

4) Centros mineros: Estos centros también estaban asociados a un centro 
urbano de apoyo cercano para disponer de mano de obra asalariad~. la
producción de estos centros se siguió disponiendo hacia el mineral a.r. 
gentifero, que tuviera oro y plata principalmente, ya que Mé>:ico de-
pendía de los ingresos que obtenía de su moneda al acuñarla en una -
ley alta, pasa alto contenido en plata. Se trabajaron y extrajeron -
otros minerales pero en este período fueron los principales en impor
tancia de extracción el oro y plata. También estos centros se organi 
zaron en forma independiente al depender de esta actividad, pero te-
nían una relación y dependencia con los centros agropecuarios. Los -
centros más importantes eran Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosi,
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Ourango, Chihuahua. No olvidando que los
depósitos de mineral de hierro y carbón mineral fueren explotados a -
partir de 1880. 

5) Centro de poder político-administrativo: Son los centros urbanos que 
tenían una cabecera y asiento dictado anteriormente en la Colonia és
tos eran los capitales de 1os Estados, pero su importancia radic3ba -
en la toma de decisiones, organización económica, y era asiento de -
grandes latifundistas, hacendados, clérigos, que tenían una relación
con la capitalización del país, y que además organizaban la explota-
ción de los recursos de acuerdo a su interés, por lo que aquí en es-
tos centros, se establecía la organización productiva y territorial -
del país. Estos fueron las capitales de los Estados donde el capital 
tenía fuerza y poder de decisión fuerte y determinante dentro del Po-
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der Central Político del País. Estas características, son algunos C.!!. 
sos en donde los asentamientos adquirían cierta independencia, tam- -
bién se podía ver la combinaci6n de ser una capital o un asentamiento 
urbano con relación directa en la minería y ser un productor agrope-
cuario, o ser un centro de toma de decisiones ya sea regional o en el 
caso la capital del país. 

Sin lugar a dudas, la etapa de transición lo que dej6 como asiento -
después de la Colonia, fué que los asentamientos urbanos empezaron a
crecer dentro de las relaciones sociales de producción imperantes en-· 
esa época y daba inicio a la conformación de las regiones dependiendo 
a nivel sectorial de la actividad más importante en esa zona. 

En el caso de Puebla-Tlaxcala, el sector agropecuario, industrial y -
el come.rcio se fueron fusionando en la medida de las posibilidades, -
pero éste fué el principal elemento para que iniciara su conformación 
como una ciudad al albergar el poder político-acministrativo y ser -
asiento de una pequeña burguesía-en esa ciudad. Además de contar con 
la introducción de extranjeros en las actividades más importantes en
la zona. 

2.2.1.4. Los Factores 

En esta etapa de incongruencia entre el espacio urbano y el espacio rural, 
se manifiestan una serie de características que favorecen esta perturba-
ción de incompatibilidad entre espacios. Debido principalmente a la - -
inestabilidad política y a las formas heredadas de organización de la co
lonia. Aquí mencionamos algunos factores que influyeron para que este -
proceso se realizara: 

1) Los centros o puntos de poblamiento son lugares donde se comercia, 
distribuye y produce en forma local para la subsistencia, siempre de
pendiendo de centros más granc'.es y mejor organizados. 

2) La disperción de la población y su falta de instrucción era motivo Pi!. 
ra que no se pudieran incorporar a las fuerzas productivas más efi- -
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cientes, en relación a la producción y transformación que pudieran -
ejercer más dinámicamente. 

3) Los centros regionales establecidos por los colonizadores, son los~ 
jor dotados de infraestructura, servicios, actividades productivas, -
y además tienen un desarrollo tendiente hacia la industrialización y
a un comercio más grande, su área de influencia absorbía a otros po-
blados y rancherías haciendo un área de dependencia muy grande y ex-
tenso. 

4) La ciudad de México siguió manteniendo relación con las demás regio-
nes que abastecían la Cuenca de México, estableciendo un comercio in
terregional, y estructurando la zona centro, ya que era lo mejor org~ 
nizada, comunicada y dotada de servicios en comparación a otras zonas 
del país. 

5) El comercio se fortaleció poco a poco en capitales con este origen, -
se concentraran en las princ{pales ciudades del país de aquella época, 
siempre dirigiendo esta actividad de inversión en bienes raíces, capj_ 
tal hipotecario, otro, al comercio, al bancario, y el más débil que -
era el industrial. Controlado por extranjeros (Británicos, Españoles 
y Franceses), comerciantes, hacendados, terratenientes, y latifundis
tas, y principalmente el clero y la pequeña burguesía mexicana. 

6) El espacio agrícola que tenía apoyo de una ciudad regional grande, P.!! 
do establecer una actividad agropecuaria importante, esto consolidó -
la zona centro y parte del norte del país, donde estas actividades -
ran muy independientes, exportaban muy pocos productos agrícolas, pe
ro era en aquella época el mejor espacio organizado que podía establ~ 
cer relaciones que unieran al espacio urbano, para formar una región
conformada e iniciar su estructuración. 

7) Los centros urbanos empezaron a manifestar una industrialización pero 
ésta no tenía bases firmes, eran pequeños talleres o fábricas suscep
tibles de ser absorbidas por otras corporaciones mejor dotadas y par
lo general eran de interés por parte de extranjeros. Estos talleres-
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a pesar de ser apoyados y protegidos por parte del Estado, siempre t.!!_ 
vieron deficiencias, faltándoles capital de inversión y apoyo para 
que pudieran competir con otras fábricas y mejoraran sus productos. -
Además la burguesía de origen comercial principalmente, no mostraba -
un interés en este tipo de actividad industrial, sabía de su importa!!. 
cia real, pero nunca actuó por apoyar y favorecer su desarrollo, sie.!!!. 
pre invirtió en actividades lucrativas y de gran remuneración. 

8) La organización de el Estado político-administrativo de nuestro país
estuvo mezclado durante el período de conformación en 1821-1870, en ~ 

conflictos armados, intervenciones extranjeras, que respondían a int~ 
rés de dominio y poder por unos grupos que disputaban la supremacía -
en algunas zonas del país, o del propio país entero. 

9) Las vías de comunicaci6n, los medios de comunicación, y la técnica -
avanzaron muy rápido, pero la falta de inversión en este campo, puso
un obstáculo para hacer conexiones, integraciones de territorio y en
laces entre regiores, lo que dejaba espacios en blanco. Además fué -
uno de los factores más importantes para que se efectuara la unión e!!_ 
tre el espacio rural y urbano dentro de la armonía que deberían guar
dar de carácter regional. Además que la población era dispersa y es
taba cerca de los asentamientos para abastecerse. 

10) La pobreza, la falta de servicios, como educación, salud, alimenta- -
ciór y vivienda, se manifestaron en la gran mayoría de la población -
mexicana que no podía establecer una relación de producción, además -
de no contar con los medios de producción. 

11) Los recursos naturale~ fueron destruidos mal empleados, saqueados por 
los propietarios nacionales y extranjeras, que sólo utilizaban algu-
nos para la exportación, y se vivía de los aranceles y productos del
comercio que dejaban las ganancias de la venta de minerales y produc
tos agrícolas, que en realidad eran muy pocos en cantidad. Y bajos -
en venta en la exportación. 

12) Otro factor de mucha consideración que favoreció una desintegración -
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regional, en razón de que se pudiera entender, unir, y equilibrar; -
era el acaparamiento de la tierra, con el modo de producción (vía -
farmer) capitalista de explotación se cegó un avance económico retr_! 
sando la agilización y capitalización del Agro-mexicano. Lo que si_g_ 
nificaba que el beneficio sólo se concentraba sólo en algunas manos
de terrateniente, extranjeros, latifundistas, hacendados y clero. -
Siendo ellos los que podían hacer inversiones debido a la fuerza ec.Q_ 
nómica que poseían y adrmás porque eran dueños de los medios de pro
ducción que surgieron en esta etapa. 

2.2.1.S. La Importancia Regional del Valle de Puebla. 

El proceso de independización del país procuró, que varias regiones
al canzaran su desarrollo, por medio de la producción de productos agrope
cuarios e industrialización de algunos de ellos para ser exportados hacia 
Europa y Estados Unidos, y además para el abastecimiento de otras zonas -
de la República. El Valle de Puebla jugó ya desde ese momento un papel -
importante, como se ha indicado en los antecedentes, siguió siendo produE_ 
tor de materias primas agrícolas, ganaderas, forestales; desde la colonia 
se industrializó y se comenzó con un proceso urbano importante, además de 
contar y aprovechar su situación estratégica geográfica. Su industriali
zación fué en ese momento de las más importantes, y procesaba en esos mo
mentos productos que se dirigían hacia el extranjero, la población tam- -
bién tuvo un cambio rotundo, cambió de ser agricultor a ser obrero en la
industria, en las zonas urbanas se proletarizó a la comunidad indígena, y 

se formó un burguesía poblana y extranjera importante. El Valle estaba -
totalmente plagado de haciendas, latifundistas y comerciantes que capita
lizaron el centro urbano, lo malo, fué que se utilizó ese capital para ªE. 
tividades lucrativas y no productivas, pero en un marco general Puebla s~ 

guía abasteciendo a la Ciudad de México, Zona Centro, y algo muy importa.!!. 
te, se empezó a delimitar poco a poco una región que trabajaba muy inde-
pendiente de las otras. Esta formación respondía a la conformación y es
tructuración de la industria y una burguesía principalmente textil, comer. 
ciante, latifundista y al clero, que vieron una forma de expansión de do
minio sobre el Valle. Esto repercutió en algunas rebeliones, y la polít.i_ 
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ca del Estado favoreció en gran parte, la introducción de extranjeros en
el país y en esta zona en especial, acelerando la conformación regional -
de Puebla. Este período se le puede denominar de transición, ya que a -
partir de 1880 la organización espacial cambia efectivamente más rápido -
de lo que se podrá uno imagin~r; y su importancia dentro de la economía -
regional, fue el de formar una región independiente, el Valle de Puebla. 

En este momento histórico, Tlaxcala no figuraba, sólo tenía sus talleres
de textiles en Chiautempan, y eran distribuidos en forma artesanal, con -
el desenvolvimiento y estructuración de Puebla, Tlaxcala también se une : 
espacialmente, tal vez no económicamente, pero si en un sistema de comunj_ 
caciones y sobre todo por el ferrocarril, d~ndole un nuevo panorama a par. 
tir de 1870. 

También en esta etapa, nacen los brotes de industrialización en el Valle
de Puebla. La industria textil es la pionera y la que organiza en un prj_ 
mer momento, la estructura productiva de la región. 

Los productos principales del Estado de Puebla eran hilados y tejidos, e~ 
rillos, harina, alfarería, jabón y vidrio, todo ello de excelente calidad; 
en la capital y en las municipalidades vecinas se concentraba la mejor -
producción. La industria textil poblana contaba con 20 fábricas destina
das a trabajar el Algodón, en ellas se producían calicot, indianas, hilos, 
toallas, alemaniscos, cintas, hilazas, mantas, etc., que no podían compe
tir con los productos extranjeros a causa del contrabando, que anulaba la 
protección arancelaria, y de las alcabalas y demás impuestos antieconómi
cos que gravaban la industria nacional. Los casimiles y demás tejidos de 
lana elaborados en Puebla eran de muy buena calidad, pero de lana infe- -
rior a la de productos franceses si mil ares". 49 "Se desarrolló grandemen
te en Puebla la fabricación de cerillos, no sólo por el número de fábri-
cas, sino por la excelencia del trabajo de todas ellas. El órgano ofi- -
cial del gobierno del Estado se jactaba de que los cerillos poblanos eran 

49
·cosio Villegas D. y Calderón R.F.: "Historia moderna de México. La -
República restaurada, la vida económica". Ed. Hermes. V. 2. México, -
1973. pp. (92-93). 
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los mejores y de que por su abundancia podría haber surtido a todo el - -
país. La fábrica más importante era la de La marque y Cía. Había otras
industrias de menor importancia, como la de magnesia, sulfato de magnesia, 
y sulfato de sosa, establecida en Chietla, a pocas leguas de Izúcar de M.e, 
tamoros, por Gaztela y Cía. También se puede mencionar el taller de 6nix 
y recali de Gutiérrez y Bolsa, que alcanz6 una notoriedad por haber obte
nido un premio en la exposición en fila del fin. En los primeros años de 
la década Republicana todas las actividades decaían en el Estado, pero ya 
para 1873 se reanimaron mucho, lo cual hizo predecir a Gallo y a Saz que-. 
Puebla sería en algunos años la primera ciudad manufacturera de la Repú--

, blica". 5º 
"En 1841 el proletar.ia<io fabril de la industria textil de hilados y teji
dos de algadór comprendía 1160 personas repartidas en 10 establecimientos 
fabriles. Para ese mismo año dos obrajes que trabajaban con telares a m_i 
no ocupaban 135 tejedoras, en tanto que existían dispersos en la ciudad -
1040 telares a mano que ocupaban 1300 tejedores en la producción de man-
tas y otras 145 que ocupaban 200 personas en la producción de rebozos" .51 

"En 1852 se señala la existencia de 1082 telares rústicos dispersos en -
los diversos barrios de la Ciudad, que ocupaban 3 000 personas en la pro
ducción domiciliaria de rebozos. En este mismo sector de la industria -
textil poblana existían 14 establecimientos medianos que ocupaban 335 per. 
sanas (el mayor poseía 23 telares y 132 oficiales) y 12 pequeños talleres 
que empleaban en total 104 tejedores. El promedio de las pequeñas unida
des de producci6n, con una mano de obra aparentemente asalariada también
caracterizaba a otras ramas de la producción tales como la fabricación.de 
sombreros (70 establecimientos, que en total ocupan 313 oficiales; sólo -
ocho de ellos empleabdn 10 o más oficiales, fabricación de zapatos (B es
tablecimientos medianos con 132 oficiales y 24 pequeños talleres que em-

pleaban 108 oficiales), etc. Con respecto al sector fabril, la estadfstl 
ca oficial sobre las "fábricas de hilados y tejidos de algodón", elabora
dos según datos obtenidos en los años 1853-54, señalan que para el municl 

SO.Ibidem, p. 94. 
51 "Ibidem, p. 94. 
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pio de Puebla la existencia de 13 establecimientos que ocupaban 1372 em-- . 
pleados y operarios".sz 

Ejemplos de estas industrias son: 

La fundación de la "[Constancia Mexicana]" en 1835 de Esteban de Antañano, 
era la única fábrica que poseía una organización e instrumentos fabriles, 
asociada a esta fábrica surgieron desde molinos [de pan moler] transfor~ 
dos entonces en hilanderías, hasta un sin número de fábricas especializa
das en el tejido y dispersas dentro de la traza de la ciudad". 53 1 

"En 1837, en terrenos de la hacienda de Santo Domingo, se inició la edif.i 
cación de la fábrica "[El Patriotismo Mexicano]" que perteneció a Dioni-
sio J. de 'lelasco, Ciriaco Marrón y Andrés Vallarino y en 1839, dos años
y nueve meses más tarde, en plena vigencia del régimen aduanal prohibiti
vo, los tres empresarios formalizaron la sociedad de interés denominada -
"Velasco y Compañía" para el fomento de el "Patriotismo Mexicano" conve-
nio suscrito por un término de diez. años". s4 2 

Otra fábrica de hi 1 a dos llamada "[La Noria]", "estuvo insta 1 ada en terre-
nos de la hacienda de la Noria y su importancia fué menor, su [vida] pro
ductiva, de menos de 30 años, fué declinando hasta transformarse en un m.Q_ 
lino. Para el montaje de esta fábrica fueron aprovechados el curso del -
río Atoyac, un precaico local y una gastada rueca hidráulica que se incl~ 

yeron en el arrend<miento de 1a hacienda de la Noria que Pedro Berges -
convino en 1854".55 3 

La fábrica "[La Independencia]" "se construyó en terrenos de la haciend_a -
de Santo Domingo, esta fábrica tuvo una importancia menor. Fué equipada
con un male [muy usada] de 240 malacates que pertenecía a otra fábrica-

52 "Ibidem p. 95. 
53

"Aguirre C. y Carabadin A.: "Prooietarios de la Industria Textil de Pue 
bla en el siglo XIX: Dionisio de Velasco y Pedro Berges de Zuñiga"; eñ 
Puebla en el siglo XlX. UAP. CIRS 1983. pp. 177-224. 

54
"Ibidem, pp. 180-181. 

55 • Ibídem, pp. 191. 
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llamada "La Economfo" y 9 throstle de 132 malacates y una [mula] incompl.!!_ 
ta trasladadas desde la Horia".56 4 

La fábrica "[La Economía]" fué adquirida por Berges en 1854, junto con el 
molino de Santo Domingo y la Hacienda de "La Noria", como fonna de pago -
por deudas contraidas con Antuñano y su testamentaría. Se encontraba ub.i 
caba a la ribera del río Atoyac y dentro de los terrenos de la hacienda -
de Santo Domingo" .57 5 

Coro indican Contreras y Grosso: "Hacia mediados del siglo XIX la Ciudad 
de Puebla continuaba siendo un centro comercial e industrial fundamental
mente textil" .58 

"Mientras que en los ar.os inmediatamente posteriores a la Independencia -
las [harinas) constituían la única exportación de mayor importancia que -
el F.stado de Puebla giraba a otras regiones del país, a mediados de la di 
cada de 1840 diversas r.-.anufacturas locales, particularmente las vincula-
das a la nueva industria textil, animaban un renaciente comercio con - · 
otros mercados" .59 

Entre 1853-1854 en el municipio de Puebla "existían 14 fábricas de hilado 
y tejido del algodón, con una capacidad productiva global de 32 012 husos 
y 368 telares de poder (que representaban el 25% y 10% de los respectivos 
totales nacionales), que daban ocupación a l 372 personas entre empleados 
y obreros". 60 

"Y el sector fabril de la ciudad se complementaba, de acuerdo a la [Guia
de Forasteros de 1852], con dos fábricas de hilados y tejidos de lana - -
(con 800 y 400 malacates), una fábrica de lino, una de vidrio plano, otro 
de loza fina que "[cuando trabaja emplea 100 oficiales]" y cuatro establ.!!_ 
cimientos dedicados al estampado de telas. Probablemente algunos de los-

SO:Ibidem, p. 192. 
57·rbidem, p. 194. 
58 ·eantreras C.e. y Grosso o.e.: "La estructura ocupacional y productiva

de la ciudad de Pueb~a en la primera ~itad del siglo XIX, en Puebla en 
el siglo XIX, contribuciór al estudio de su historia". UAP. CIHS 1983, 
pp. 111-176. 

59
•th;r-1Pm_ O. 142. 
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cuatro establecimientos dedicados a la fabricación de fideos, de los ca-
torce mo 1 i nos de harina, de las ocho ladril 1 eras o de 1 os doce "hornos de 
cal" existentes en la c:iudad podrían ubicarse en este sector".61 

Esto nos indica como en Puebla, daba los comienzos de la introducción in
dustrial, y lo que es más, marcaba los cambios paulatinos al asociarse -
con otras formas de producción. Asimilando una población que ya se dedi
caba a labores de transformación. Y más tarde [la guía de forasteros] s~ 
ñala "la existencia de 1,082 telares manuales, localizados en los diver-
sos barrios de la ciudad, que ocupaban a 3 000 personas en la producción~ 
domiciliaria de rebozos. En este mismo sector de la producción textil -
existían 14 establecimientos medianos que empleaban a 335 personas [el ~ 
yor poseía 23 telares y 132 oficiales y 12 pequeños talleres que emplea--

.., ban un total de 104 tejedores".62 

2.3. El PROCESO DE DIFERENCIACION ESPACIAL DE LA REGION DEL 

VALLE DE PUEBLA 

2.3.1. El Inicio y las bases para el Establecimiento Industrial del 
Valle de Puebla a principios de siglo. 

En este período, la introducción del capital extranjero en nuestro -
país, un cambio de producción czpitalista, la calma política y militar, -
la sobre-explotación de los recursos y de la población, por extranjeros.
las condiciones de pobreza y miseria, caracterizaron al período antes de
la Revolución entre (1880 y 1910). 

En este período, daremos un breve antecedente de la situación de el país
bajo el mando de la dictad•Jra porfiriana. Que mantenía una política de -
sujeción y manos abiertas [a la capitalización del país por extranjeros]

repercutiendo en una b~rguesía nacional mal conformada, débil, para poder 

61 "Ibidem, p. 143. 
620 Ibidem, p. 144. 
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asumir el mando sobre las fuerzas productivas y las relaciones de produc
ci6n en el territorio mexicano. 

"Un factor decisivo en el régimen de la propiedad, fué derivado de las l! 
yes de reforma, es una de las causas que ayud6 al desenvolvimiento de la
agricultura, al apoyar la propiedad privada y liberar la mano de obra que 
pudo utilizarse en otras actividades. La divisi6n del trabajo se hizo -
más marcada, de modo que la población, cuyos ingresos no dependían de la
agricultura, creció al mismo tiempo que aumentó la fuerza de trabajo, en~ 
las minas, en la construcción y en las ciudades; los mercados locales se
ampliaron y se fortaleci6 el proceso de comercializaci6n del sector agrí-

1 cola exportador"* •63 

"Así se diferencian 2 tipos de agricultura, la tradicional y la comercial. 
La primera se destinaba al mercado interno, y se cultivaba el maíz, fri-
jol, chile, arroz, en donde se localizaban principalmente en la Mesa Cen
tral, considerada por mucho tiempo como "el granero de la nación", y en -
ella se utilizaban métodos rudimentarios de trabajo, de bajos rendimientos 
y se estaba sujeto, para el buen éxito de la producción, a un régimen - -
irregular de lluvias".64 

"De esto se deduce que fué una agricultura débil, nunca fué considerada -
para desarrollarla, lo que permiti6 que fuera necesario importar cereales 
en cantidades mayores para satisfacer el consumo interno. Y la agricult.!:!. 
ra comercial (capitalizada) producía algod6n, henequén, café, tabaco, gu!!_ 
yu.l~.caña de azúcar, etc. E;ta agricultura se dedicó a los cultivos esp! 
culativos del mercado, lo que provocó "la escasez de alimentos en la eta
pa ¡xirfirista".65 Esta última se localizó plenamente en las regiones del 
Norte y en las costas del país. A continuación mencionaremos los culti-
vos más importantes en la zona central del país: 

*Revisar: Zavala Silvia: "Apuntes de Historia Nacional", Sep Setentas, -
SEP. México 1975. pe. 120-126. 

63
·López Rosado D.G.: "Curso de Historia económica de México". Op. Cit. -
pp. 272. 

64
"Ibidem, p. 272. 

65 ·rbidem, p. 272. 
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"El maíz: Se producía en todas las regiones del país pero al reempl_! 
zarse su cultivo por otros más productivos, fué necesario hacer im-
portaciones al principio y muy grandes después, de manera que el dé
ficit de las cosechas fue de hecho permanente. 

Los principales Estados productores de maíz de la República eran: -
Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla, México y Oaxaca. 

El trigo: A fines del siglo XIX , debido al incremento de la deman
da de este cereal, se inici6 el establecimiento de los molinos hari~ 
neros cerca de las zonas productoras, pero este hecho no sirvi6 de -
estímulo a los agricultores, en vista de que continuaron las import_! 
ciones al amparo de las exenciones otorgadas por el gobierno, para
reducir el alza de ios precios. 

Recién establecida la incipiente industria harinera, las exenciones 
de impuestos amparaban s6lo a las importaciones de harina y no del -
grano, posteriormente, para estimular el desarrollo de aquella, las
exenciones se aplicaban al trigo en grano y no a la harina. Las im
portaciones de trigo al finalizar el período porfirista, en 1910 al
canzaban la cifra de 132 mil toneladas. Los principales Estados pr.Q. 
ductores de trigo se localizaban en el Bajío, que comprende las tie
rras bajas del Estado de Guanajuato, el Valle de San Martín en el E1. 
tado de Puebla y el Valle de Toluca en el Estado de México. 

El frijol: Su cultivo se practicaba alternándolo con el de maíz, 
después de levantada la cosecha de éste en julio, recogiéndose la co 
secha en diciembre. El precio tendía siempre hacia el alza, a pesar 
de su consumo iba en constante aumento, pues el frijol representaba
una parte esencial en la dieta popular. 

Este producto era motivo de especulación por los grandes hacendados, 
aduciendo las elevadas tarifas de fletes para su transporte, los al
tos derechos de tránsito e introducción y por los impuestos que imp~ 
dían su importación. Sólo se tornaban medidas para resolver este p~~ 
blema en circunstancias críticas, como aconteció en 1892-93, cuando-
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se redujeron los fletes y se declaró libre la importación. 

Chile: Era, después del mafz, el artículo de mciyor consumo tanto de 
los sectores populares de más bajos ingresos como, en general, de t.Q. 
da la población. Las fluctuaciones en su producción y sus precios -
siguieron en curso semejante al frijol y al maíz, sólo que en forma
más marcada, lo mismo a la alza que a la baja. 

*Cebada: La producción de cebada se redujo de 232 mil toneladas a -
1877 a 144 mil en 1907, debido a que el consumo primordial era el de· 
forraje para las bestias que se utilizaban en las minas y en la - -
arriería, y con la introducción de los ferrocarriles y de la energía 
eléctrica disminuyó radicalmente el uso de la fuerza animal. En las 
postr.imerías del régimen porfirista, el desarrollo de la industria -
cervecera mantuvo parcialmente la demanda de este grano. 

Estos productos agrícolas fueron los más utilizados en la zona cen-
tral, como se indica, tuvieron problemas para su cultivo, y además,
eran acaparados por latifundistas, lo que no restó mérito para que -
siguiera siendo la. base alimenticia del país".66 

los recursos naturales en este período de 1870 a 1910 fueron saqueados -
por ld política de Porfirio Díaz, se le dió toda clase de concesiones a -
los extranjeros para explotar,procesar, y transportar todo tipo de recur
sos que pudieran dejar un beneficio al país, este beneficio era poco, por 
el pago de impuestos y aranceles, en comparación con las grandes ganan- -
cias por el procesamiento de las materias primas que extraían de nuestro
territorio. 

También asociado a este proceso se puso de manifiesto el vanee tecnológi
co al explotar los recursos, la nueva técnica inundaba los campos agrope

cuarios, forestales, industriales, comerciales, pesqueros, mineros, comu-

66 ·rb·idem, pp. 273-275. 
* Los valles abastecedores 

Toluca, Puebla-Tlaxcala. 
1Jna importante ganad~ría. 

de cereales siguieron siendo los de México- -
Además contaban con agricultura bajo riego y 
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nicaciones, transporte, etc. Daban una mayor eficiencia y sin lugar a d.!!. 
das, la explotación era a un ritmo más acelerado como en la etapa de la -
colonia, lo que importaba era extraer sin medir las consecuencias del me
dio natural. 

Los Recursos Minerales fueron causa de un m;evo orden territorial, -
en donde la inversión extranjera era la principal fuente generada de acu
mulación e inversión de capital. La expansión capitalista exigía nuevos
materiales, materias primas, para producción de diversos artículos, lo -
que mantenía una competencia por el mercado, una hegemonía del modo de -
producción capitalista, y se sustentaba una r.ueva división internacional
del trabajo, que sujetaba ya desde entonces a los países con atraso econ2_ 
mico. 

La minerfa.en nuestro país, a través del tiempo que se ha analiza'do ocupa, 
un lugar muy importante para el desarrollo del país, "a partir de 1880, -
la minería empezó a tomar un acelerado ritmo de progreso que culminó en -
las décadas siguientes, con una situación de bonanza no alcanzado en nin
guna época anterior". 67 

Varios factores contribuyeron a transformar 1 a industria minera, "pero se 
consideraba sobresalientes, la consolidación de la paz, el desarrollo de
las comunicaciones ferroviarias y marítimas, iniciado en 1873, las inver
siones de capital extranjero en las distintas actividades econórr.icas; la
introducción de nuevos sistemas para el beneficio de minerales; en espe-
cial el aprovechamiento de la energía eléctrica, creación de nuevas indu~ 

trias, la contracción de los costos industriales y el aumento de la poblE,. 
ción"*. 68 

También el Estado concedió grandes facilitades para la inversión en la m.i 
nería. "Cedió en propiedad los yacimientos con base en el código de min~ 

67 "Ibidem, p. 287. 
68 ·rbidem, p. 287. 
* Revisar: Bassols Batalla A: "México formación de Regimenes Económicos": 

Influencias factore~ y sistemas. UNAM 1983. pp. 171-172. 
Bassols indica tarnbién que la minería mexicana abastecía a la industria 
norteamericana en primer lugar, y en segundo término a Europa Occidental. 
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ria emitido en 1884, con lo que se modificó el criterio colonial de que -
la propiedad era eminentemente de estos recursos era el poder público. -
Además se otorgaron facilidades fiscales diversas desde 1887 como fué la
exención permanente de impuestos de todo tipo a la producción del petró-
leo, de mineral d• hierro, de carbón y de azogue, así como rebajas en las 
tarifas de importaci6n de materiales y equipo minero". 69 

Un punto de vista sobre esta situación lo explica Bassols, al indicar - -
otras características que reforzaron la minería, mencionando: 

"l) La minerfa recibió un impulso poderoso, pero el beneficio real no -
fué para México sino para los intereses extranjeros que se apodera-
ron de ella. En la formdción de regiones. Sin embargo, el desarro
llo minero tuvo enorme influencia porque: 

a) Extendi6 el dominio del hombre sobre numerosas reales y yacimien 
tos, no sólo situados a lo largo de las vías férreas (que fueron 
construidas precisamente para movilizar los productos mineros) -
que unieron Parral, Charcas, Chihuahua, Cananea, Matehuala, etc., 
sino también en el interior de la Sierra Madre Occidental en Ta
pia, Batopilas y otros fondos que sacaban su producción por cami 
nos rudimentarios al ferrocarril. 

b) Permitió el crecimiento de ciudades y poblados mineros en el nor. 
te y noroeste, lo que consolidó el dominio de esos territorios.
aunque muchas poblacioner decayeran después y fueran abandonadas. 

c) Imprimió un carácter netamente capitalista y dependiente en la -
economía subsidiaria en alto grado de las necesidades exteriores, 
principalmente de Est~dos Unidos. 

d) El desarrollo de la minería en el norte y el agotamiento de ve-
tas en Guanajuato, Real del Monte, Taxco y otras regiones anti-

guas, significó un •1erdadero cambio geográfico en el uso Y tipo-

69
oe la Peña Sergio. "La Formación del Capitalismo en México". México. 
1985. p. 203. 
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de recursos para exportaci6n. 

e) Impulsó en cierta ~~dida las investigaciones geológicas y carto
gráficas, aunque muchos datos nunca se dieron a la publicidad -
por las compañías extranjeras. 

La industria petrolera aprovechó los recursos del tr6pico en Veracruz y -
comenz6 su extraordinario progrese de los puertos y regiones petroleras -
en las Huastecas y el Istmo". 70 Y el último de los factores que determi
nó r.l avance y desarrollo en la Minería fue "la impaciencia del gobierno·
porfirista para explotar el subsuelo, lo incit6 a favorecer a la iniciatj_ 
va privadc, a la que entreg6 esta actividad sin reserva. La liberalidad
º la gen€rosidad del Estado se funda en la creencia en los beneficios in
directos que esperaba obtener de la Extracción, aún cuando parecían in- -
ciertos por la falta total áe obligaci6n (fiscal, comercial y laboral de
las empresas) considerada por sí como un ataque a la libre empresa. Nat!!_ 
ralmente, las armas de la competencia ya las habían reservado un pequeño
n~~ro de grandes empresas, muy potentes por la explotación de yacimien-
tos en varias regiones del mundo; los mineros nacionales, se enfrentaron
ª una competencia fatal, fundada sobre el recurso de empresas extranjeras 
a medios financieros y técnicos considerables. Estas adquirieron las ex
plotaciones antiguas, abrieron nuevos distritos mineros e instalaron fun
diciones". 71 

En resumen, la minería de r~xico era totalmente extranjera y respondía a
las acciones capitalistas, como un ejemplo indicaremos los principales mj_ 
nerales que se €Xp1otaban en esta etapa: 

El ploioo en (Sierra Mc·jada, Caahuila, Durango, Zimapan, Hidalgo y Cerral
vo, Nuevo Le6n). 

El cobre en (Santa Agueda, Baja California, Canarea, Sonora, El Pánuco, -

70sassols Batalla, Angel. "Geografía y Desarrollo Histórico de México", 
en Seminario sobre regiones y desarrollo en México. Varios Autores.
Il S. UNAM. México 1973. 

71 Pascal Atnaud "Estado y Capitalismo en América Latina. ~ases de Mé
xico y Argentina~ Ed. Siglo XX. Mé1ico, 1981. pp.66-67. 
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Monclova, Barranca del Cobre, ~~gistral, Chorreras, Oropeo, Inguarán, Ch.!!_ 
rumuco, Michoacán tejupilco, Ameca, Autlán, Corr~nija, Zimapán, Zomelahua
cán, Tezintlán, Santa Fe. 

El Antimonio (Altar, Sonora, Río Blanco, Querétaro, Sultepec, Zacualpan,
El Limón, Guerrero, Charcas S.L.P., Tlaxciaco, Tlauches Oaxaca, y el Chi
co Hidalgo. 

El Mercurio (Guerrero, Cí·il apa, Taxco, Pregones, Huitzuco). 

Minerales Ferrosos se localizaban en {Guerrero, Durango, Sinaloa, Coahui
la, Oaxaca, Puebla, MéY.ico, Jalisco e Hidalgo). 



,...; CUADRO,i •. 6. PRODUCCION"DE METALES PRECIOSOS, INDUSTRIALES Y COMBUSTIBLES (MILES)* 

" .... 
1B80 - 1881 1980 - 1981 1900 - 1901 1910 - 1911 

METALES UllI OADES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

ORO KG 1.4 1137 1.3 1099 13.0 19113 17 .o 49482 

PLATA KG 714.0 29234 1023.0 41874 1816.0 74326 2305.0 80878 

COBRE TON 28.0 20970 52.0 28900 

PLO~ TON 79.0 15820 120.0 23675 

ZINC TON 1.0 194 l. 7 416 

FIERRO TON 3.0 248 59.0 3885 

MERCURIO TON 0.1 382 0.2 576 

CARBON TON 528.0 2168 1352.0 14068 

PETROLEO BARRILES 5.0 31 8093.0 35287 

TOTAL 714.4 30371 1024.3 42973 2473.1 133252 12019.9 237178 

*Miles de kilográmos, toneladas y pesos. 

FUEtiTE: Fuerza de trabajo y actividad económica por sectores. El Colegio de México, México 1960. pp. 136-143. 
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En el cuadro anterior, la importancia que tiene la minería a partir del p~ 
rfodo 1900-1911, resalta la explotación de minerales preciosos, industria
les y combustibles que se hicieron extensivos. El impacto sobre el medio
natural es mayor, ya que de todas las actividades que ejecuta el hombre sQ_ 
bre el espacio y en partic•Jiar la minería, tiene repercusiones irreversi-
bles acelerando procesos de dEgradación del suelo, deforestación, contami
nación entre otros. 

Otro recurso utilizado a gran escala fué la explotación forestal. "Entre
las maderas finas que $e explotaban sobresalían la caoba, el cedro y el -
ébano y entre las ~adEras (blandas) corrientes destacaban el encino, el -
irezquite, el ocote, el oyamel, el pino y el roble. "Los estados producto
res fueron Chihuahua, Durango, Puebla, Edo. de l~xico, Nuevo León, Michoa
cán, Jalisco, Campeche, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí". 72 A 
partir de 1900 el Ing. Miguel Angel Quevedo, creó la junta central de bos
ques, que tenía entre sus funciones la conservación e incremento de las Z.Q. 

nas arboladas. También había árboles de los que 5€ obtenían colorantes C.Q. 

JOO el Palo del Brasil, el palo del Moral y el palo de Campeche, este últi
rro se explotó hasta las postrimerías del porfirismo, gracias al alza de -
precios ocurrida de 1891 a 1899 y que, con pequeñas fluctuaciones, perman~ 
ci6 hasta 1905, sin embargo, la producción empezó a descender poco después 
hasta llegar a sólo 18 mil tonel~das en 1910. Los principales Estados prg_ 
dur.tores eran: Yucatán de Palo de Brasil, Veracruz de Palo de Moral, si-
guiendo en importancia Oaxaca, Campeche, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Po
tosí". 73 

El agua pas6 a ser uno de los recursos más utilizados ya que su uso ya ~o
se limitó al doméstico y urbano, se intensificó su empleo a gran escala en 
la industria y en la minería en todos los procesos, por lo que este recur
so ya se utiliza como un factor de localización industrial. La construc-
ción de obras de riego fueron muy selectivas en apoyo a la actividad agro
pecuaria, scbre todo en el Norte del país, y mediante este factor se pudo-

72Ibidem, p. 279. 
73rbidem, p. 299. 
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721bidem, p. 279. 
73Ibidem, p. 299. 
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establecer ciudades dentro de las zonas más áridas de nuestro país. Como 
una po'lítica de colonización del norte pero, estas obras más adelante ca.!! 
saron problemas y revueltas muy grandes y vergonsozas.* 

Durante los 30 años del régimen porfirista, s61o se emprendieron las si-
guientes obras de riego, "la desecación de Chalco, la desecación de las -
ciénagas de Chapala y Zacapú; los primeros canales de riego en el Valle -
de Mexicali; las obras de las haciendas de Morelos, los tajos de la Coma.r. 
ca Lagunera y la instalación de bombas en el Bajío Río Bravo, que la Rev.Q_. 
lución paralizó en sus comienzos. En total y quizá exagerando la cifra.
antes de 1910 se hallaban en cultivo, bajo riego, unas 700 mil hectáreas
en toda la República". 74 También se "formó la caja de préstamo para -
obras de irrigación y fcmento de la agricultura S.A. de acuerdo al decre
to del 17 de junio del propio año. Otro caso es la creación de la Direc
ción General de Agricultura. El primero de julio de 1910, comenzó a fun
cionar la Dirección General da Agricultura, con cinco Departamentos, con
la mira de promover el fcmento de la.Agricultura, de la Ganadería, y el -
estudio de los problemas agrarios". 75*+ 

El recurso suelo, fué uno de los wás utilizados para el acaparamiento y -
la espaculación, la tierra estaba repartida en grandes haciendas, los cu~ 
les las más pequeñas eran de la burguesía nacional, y las más grandes - -
eran de extranjeros, particularmente de norteamericanos. La producción -
estaba supeditada al desarrollo de las propias haciendas y ésta era muy -
limitada, por lo que se tuvo que importar alimentos. 

En las exportaciones mexicanas utilizaron productos de alto valor especu
lativo en el mercado, como café, cacao, plátano, piña, etc. y algo inter~ 

* Revisar "contrato de apertura de canales de irrigación" (origen de la -
guerra contra los Ya~is. pp. 42-44 en: "Lecturas Universitarias, ante 
logia, no. 22 México en el siglo XX 1900-1913". Textos y documentos::
tomo 1, de Mario Contreras y Jesús Tamayo UNAM 1975. 528 pág. 

74Ibidem, p. 227. 
75 tbidem, pp. 277-279. 
* Re•1isar Esteva Gustavo: "La Batalla en el México Rural", Ed. Siglo XXI 

Mé•ico 1984, pp. 31-40. 
+Revisar Bassols Batalla Angel: "México, Formación de Regiones Económi 

micas" influencias fact~res y sistemas. UNAM. 1983. pp. 251-264. -



146. 

sante es el decreto del "25 de diciembre de 1883, durante la presidencia
del General Manuel González, sobre colonización y compañías deslindadoras 
Y la ley del 26 de marzo de 1894, correspondiente al régimen de Porfirio
Díaz, sobre ocupación y enajanación de terrenos baldíos".76 En la regla
mentación citaremos algunos de los artfculos del decreto de 1883, sobre -
la colonizaci6n y compañías deslindadoras: 

Artículo 3°. Los terren~s deslindados medidos, fraccionados y valuados -
serán cedidos a los inmigrantes e::tranjeros y a los habitantes de la Rep_g_ 
blica que desearon establecerse en ellos como Colonos, con las condicio-
nes siguientes: 

I. En venta, al precio de avalúo, hecho por ingenieros y aprobado por -
la Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en diez años, comenza.!l 
do desde el segundo año de establecido colono ... 

Artíc~lo 18°. El ejecutivo podrá autorizar a compañías para la habilita
ción de terrenos baldíos con las condiciones de medición, deslinde, frac
cionamiento de los lotes, avalúo y descripción y para el transporte de C.Q. 

lonas y su establecimiento en los mismos terrenos.* 

"La ;¡plicación de esta ley, duramente criticada, fué funesta porque des-
truyó toda la pequeña propiedad, y la absorción de la propiedad comunal -
que a duras penas sobrevivía, estas compañías deslindadoras con el prete!S_ 
to de sus trabajos, efectuaron innumerables despojos, aprovechándose de -
la i11fluencia política con que contaban los concesionarios" 77 

La vegetación fué otro recurso intenso de explotación para el país, ya 
que de ellos, se alimentaba, vestía, curaba, teñía, en fin, la diversidad 
de aplicaciones fué creciendo al aumentar las técnicas de explotación, y

la intensificación de los usos. 

76rbidem. p. 281. 
* Para mayor información revisar "Ley sobre ocupación y enajenación de -

terrenos baldíos"; de 25 de marzo de 1884; y efectos de la ley de enaj!_ 
nación de terrenos baldíos" de Andrés Molina Enriquez, "Lecturas Univer 
sii:arias, Antología, México en el siglo XX. 1900-1913 No. 22", Textos y 
documentos, tomo l, de Mario Contreras y Jesús Tamayo. UNAM ·:975. pp. 
<50-74). 

771bidem, pp. 281-284. 
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Pronto la industria absorbió este importante recurso en diversas ramas C.Q 

mo, la alimenticia, médica, constructora, te~til, teñidos, pinturas, hul.!l_ 
ra, chiclera, mueblera, aceites y resinas, etc. Acelerando la investiga
ción botánica en nuestro país. 

También en este período la fauna silvestre, fué uno de los recursos que -
fueron arrasados, la extinción de la fauna nativa fué total, en algunas -
áreas del país sobre todo en lugares donde los asentamientos urbanos emp.!l_ 
zaron a crecer rápidamente, como la Cuenca de México, Guadalajara, Puebla, 
Veracruz, Monterrey, el Bajío Michoacano y Guanajuatense entre otros. 

El comercio de las especies de mamíferos grandes, la caza, y a veces el -
solo exterminio, causó la desaparición de numerosas especies de mamíferos, 
reptiles, aves, peces, que eran originarios de México. En parte se lo d,!l. 
hemos a la introducción de extranjeros y a la infinita pobreza en que vi
ve actualmente todavía nuestro país. 

La pesca. La República n.i tenia tradici6n pesquera para la explotaci6n -
de especies de litoral, se pescaba para autoconsumo, en el periodo porfi
riano con la introducci6n de extranjeros a nuestro territorio, se empezó
la pesca de especies de la costa, en deltas, estuarios y lagunas, para -
la exportación, sobre todo hacia los EU. Estas especies fueron pulpos, -
langostinos, fauna, ictiófaga (Camarón, ostión}, peces como (abulón, mojE._ 
rra, sardina, carpa), tanto de aguas saladas, como de aguas continentales, 
lo que daba principio a la exp1otaci6n pesquera. Desgraciadamente no hay 
mucha información, pera las principales zonas de pesca eran Veracruz, AcE,_ 
pulco, Bahía de San Blas, Tam¡oíco, Campeche, de donde abastecían a lazo
na centro del pafs. 

También se empez6 a utilizar y generar otras fuentes de energía, trayendo 
consigo la disminución de la energía de tracción animal y la fuerza del -
hombre, con la introducción de la energía hadráulica, solar, eléctrica, -
eólica, electromagnética y energética. Esto da una idea de avance de la

tecnologia empleada para utilizar ya al máximo los recursos naturales co
mo fuente energética, este tipo de energía gener6 un cambio destinado pa
ra el espacio urbano-industrial, sobre todo en los servicios [de la comu-
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nicaci6n]. Y el espacío rural se empieza a rezagar en comparaci6n de los 
servicios, aunque la extracción de toda la energía era de las áreas rur! 
les generando un cambio de dependencia total del espacio rural del espa-
cio urbano al extraer energía que mantenga la estabilidad y buen desempe
ño, an relación a su expansión urbana, industrial y comercial, en las re
lacione~ de producción. 

Las actividades econ6micas dan un nuevo giro importante, ya que la intro
ducción de capital extranjero se introduce el modo de producción capita--. 
lista de explotación más organizada dentro de las normas de un comercio -
inter y extra regional de materias primas de origen agropecuario, la vía
de producción de acaparamiento [farmer], se notaba ya desplazada por la -
via capitalista de inversi6n [Junker] o vía inglesa, que tenia como pro
pósito el abastecer un mercado interno e.amo externo, invirtiendo, dando -
mejoras técnicas, pero sobre explotando la mano de obra de los mexicanos. 
La agricultura rompe los lazo3 del temporal y se extiende hacia el norte
del país, poniendo zona5 bajo riesgo, dirigiendo las tres cuartas partes
del comercio hacia lo5 EU. Y en este punto llegamos a donde la agricult!:!. 
ra se divide en 2 tipos: 

lj Dirigida al abastecimiento del pais (que era la de temporal). 

2) La comercial, que ze capitaliza formando empresas en el norte del 
país y se dirige hacia la exportación. 

Este acontecimiento para la Agricultura se vivió a principios del siglo -
XX entre 1900 y 1910. 

iambién los otros sectores productivos reciben un fuerte impulso por la -
introducción de capit~listas extranjeros, éstos, invierten en donde la ifl_ 
du;tria ya tenía orígenes de producción colonial, donde se tenía un ante
cedente de transformación de materias primas, y esos lugares fueron los -
centros urbano-industriales en la época independiente, o los centros de -
producción en la época colonial. De esta forma las principales ciudades
del país como ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, 
Tampico, El Bajío, Estado de México, reciben este aporte con beneplácito-
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y empieza un nuevo auge de industrialización. 

'"Por encima de las ventaja; que ofrecía a la inversión industrial la abu.!!. 
dancia y variedad de materias primas, la mano de obra barata, la disponi
bilidad de adecuados medios de trunsporte, la ampliación del mercado in-
terno derivado del aumento de la población y las extraordinarias franqui
cias que otorgaba el gobierno ü quienes crearon nuevos centros de produc
ción, sobresale la introducción y uso generalizado de la electricidad co
mo fuerza motriz. Aunque el petróleo y el carbón alcanzaran una produc-
ción considerable durante el régimen porfirista, ambas fuentes de energía 
tuvieron una utilización limitada a ciertas industrias únicamente, mien-
tras que la energía eléctrica, además de modernizar notoriawente a la mi
nería vigorizó de manera indiscutible a la industria textil, harinera, -
cervecera, tabacalera, etc., al abatir los costos de producción, por me-
dio de la mecanización de una buena parte de los procesos productivos".78 

La industria eléctrica,* **apareció por vez primera en el campo en apoyo 
de la industria textil, "al establecerse una planta generadora en una fá
brica de hilados y tejidos de Guanajuato y, para 1889, en que se empieza
ª usar en la minería, habría varias fábricas que la empleaban. Las ven-
tajas que el uso de electricidad aportó a la industria textil fueron ºmu-
ches, entre ellas, la reducción de los costos de energía utilizada para -
mover los usos y telares, mejor control de la temperatura de las fábricas 
y almacenes y en donde m.is beneficios produjo fué en el alumbrado de los
ta lleres, pues ello hizo posible aumentar la jornada de trabajo, elevando 
así la producción 11 .79 

Más tarde inicia su aplicación en la Minería, actividad en la que más se
dejaron sentir sus ventajas. "Se utilizó en el arrastre de minerales, en 
el desague de las minas, en fundición de metales iniciada en 1895. Y se
amplía en 1900-1910. Con el tiempo se electrifican otras industrias, co-

78López Rosado Diego G. "Curso de historia de México". México 1987. p. -
30G-301. 

* En este periodo de 1900 a 1910 el Valle de Puebla tuvo la introducción
de energía por particulares, sobre todo de la Industria textil, que la
necesitaba de fuerza motriz. 

**Revisar Gamboa Ojeda Leticia: "Los empresarios de ayer". El grupo domi
nante en la Industria Textil de Puebla <1906-1929)". UAP 1985 pp. 34-50. 

79 Ibidem, p. 301. 
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mola del papel, los molinos harineros, las fábricas de yute, la de sombr_g_ 
ros, explosivos, cerveza, hielo, acero y muebles. Para 1899 había 177 - -
plantas funcionando, de las cuales eran 3 Hidroeléctricas y el resto de VE,. 
por. Como las plantas establecidas en forma aislada, de conformidad con -
las necesidades de cada f~brica, eran insuficientes, fué necesario formar
compañfas especializadas que se dedicaran exclusivamente a la venta ca- -
rriente eléctrica". 8º Algo que hay que hacer notar fué que el Capital Me
xicano, en un principio era "el predominante en este campo, pero cedió su
hegemanía al Capital extranjero en la última década de esta etapa, ante el 
empuje de las compañías inglesas y americanas, principalmente". 81 

También en este período apareció la industria siderúrgica en 1900, "pues -
antes de esta fecha sólo trabajaban algunas ferrerías encargadas de cubrir 
la escasa demanda de este tipo de productos". 82 

La producción nacional acumulaba de fierro durante 1901-1907 fué baja, y -
dependió de una sola empresa, "Compañía Fundadora de Fierro y Acero Monte
rrey". También ya para 1900 empezó otra compañía en Piedras Negras. Ya -
se daban los primeros pasos para tener una de las materias primas para la
construcción de bienes de capital, estas compañías eran de origen extranj~ 
ro y respondían a intereses particulares. 

También se tenía una industria ya de transformación de azúcar, y "los pri.!!_ 
cipales productores en el país eran Morelos, Puebla, Veracruz, Sinaloa, -
que competían por la escasa demanda interna, y en ocasiones vendían su prg_ 
dueto a precios menores que su costo. En el último quinquenio de esta et~ 
pa se inició la concentración del capital en esta industria, de modo que -
para 1911, eran sólo 25 ingenios (22::;), los que aportaban el 61% del total 
de la producción azucarP.ra ". 83 

La industria del papel. Apareció en México desde 1840 en forma muy rudi-
mentaria, pero no alcanza niveles de importancia sino hasta 1892, cuando -

80rbidem p. 302. 
81 Ibidem p. 303. 
82rbidem p. 303. 
83rbidem p. 305. 
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do se fund6 la fábrica San Rafael, que fué la primera en estar completame.!!. 
te mecanizada, con técnicas eficientes y en usar la pulpa de la madera co
mo materia prima. 

El jabón: Se fabricaba exclusivamente a base de grasas animales, pero en
fecha posterior "cobr6 especial impulso, el uso de grasas vegetales en par. 
ticular obtenidas de la semilla de algodón. En 1892 estaban operando fá-
bricas de este producto en Veracruz, México, San Luis Potosí, Chihuahua, -
Villa Lerdo, Monterrey, Puebla, Toluca, Huamantla, Zapotlán y otras".84 

La industria más importar.tP. es la textil. Desde la Colonia hasta este pe
ríodo había gozado de ventajas, concesiones, exenciones, protección por -
parte del gobierno, al contar con una de las industrias que muy poca efec
tividad tuvo. Y a través del tiempo, fué la primera en fortalecer el apa
rato industrial mexicano. "Desde 1881 coexistieron tanto el taller artes.2_ 
nal, que utilizaba métodos muy rudimentarios y cuya producción se destina
ba al mercado local en los peaueños poblados y las grandes fábricas de hi
lados y tejidos, que poco a poco fueron desplazando aquellas, al usar roa-
quinaria y técnicas más modernas y eficientes. Las nuevas factarias, sin
embargo, no podían fabricar algunas prendas con las mismas características 
que el taller artesano, lo que dió lugar a que se prolongara sus existen-
cías, En tanto los hábitos de los consumidores no se modificaron".85 

"El número de fábricas textiles existentes de 1898-1899 a 1910-1911 fué de 
constante aumento; de 125 establecidas en el primero de estos años, se el~ 
vó a 145 al final del periodo alcanzó su apogeo en 1901-1902, con 155. El 
mayor número de ellas, en el año de 1909-1910 estaba localizado en Puebla, 
con 41 fábricas, Veracruz con 14, el D.F. con 12".86 

"El capital se concentró en cuatro grandes compañías textiles que tenían -
bajo su dependencia a 9 fábricas. Estas compañías eran: La Compañía ln-
dustrial de Orizaba fundada en 1889; la Compañía Industrial Veracruzana, -

84Ibldem p. 308. Cita de Fernando Rosenzweig. "La industri~'. Historia
Moderna de t1exico. "El Porfiriato". Vida Económica, T. l. México, 1960. 
p. 372. 

851bidem. p. 305. 
861bidem. p. 305 . 
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en 1896; La Compañia Industrial de Atlixco, en 1902, y la Compañfa Indus-
trial de San Antonio Abad en 1892. Estas compañías tenían para 1907, en -
conjunto, un capital de S27.8 millones y la de Orizaba contaba con el - -
85.3% del total, pues su capital ascendía a $15 millones, siguiéndole en -
importancia la de Atlixco, con SG millones, la de San Antonio Abad, con -
$3.5 millones y la de Veracruz con $3.3 millones". 87 

"Durante la segunda mitad del siglo XIX, las inversiones efectuadas en la
fabricación de hilados y tejidos proporcionaron rendimientos superiores a-. 
los de otras actividades económicas, con excepción de la minería. La cau
sa primordial de que esta actividad fuese tan productiva era la política -
proteccionista que le libraba de la competencia extranjera, en perjuicio -
de íos consumí dores nac iona 1 es". 88 

No cabe duda, durante ei Porfiriato se intensificó el aparato industrial,
dándole prioridad a la industria ligera establecida en la zona centro, pe
ro también se establecía la indu~tria pesada (la siderometalúrgica) en Mo.!2 
terrey que empezaba con el abastecimiento de acero en el país. A este PU.!2 
to Sergio de la Peña opina: "La industria era objeto de impulsos contra-
dictorios. Habfa el sistema de estímulos fiscales implantando en 1893, -
que consistía en importantes exenciones. También operaba a favor de la i.!2 
dustria la protección con respecto a las importaciones mediante el arancel 
a pesar de su corte liberal". 89 

"Y a diferencia de la expansión de los sectores primarios y en los de ser
vicios, la industria de transformación observó un crecimiento más bien mo
desto, la preocupación inmeaiata porfirista no fué la industrializaci6n, -
aunque se protegió y subsidió a la actividad". 90 

En este periodo hubo varios factores para que se pudiera dar el emplaza- -
miento industrial: 

87Ibidem p. 306. 
88cita de Jorge Espinosa de los Reyes. "Relaciones Económicas entre Méxi

co y Estados Unidos <1870-1910), México 1951. pp. 130 y SS. Ibídem p. 306. 
89oe la Peña Sergio: "La ForMación del Capitalismo en México". Ed. siglo 

XXI. México, 1985. p. 207. 
90rbidem, p. 207. 
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"l) La liberación del arancel (1856-1872), preparó el camino para la in-
dustria al eliminar gran número de talleres, imponer cambios en otros 
más, e inducir la creación de otros nuevos. 

2) Operó como factor de protección de devaluación de la moneda a través
de la sistemática caída del precio mundial de la plata encontraste -
con el precio interno constante, lo que haría más rentables las acti
vidades internas en comparación con las del exterior (incluyendo la -
agricultura y la industria). Formaba, esta relación un premio para - . 
el productor por el incremento de precios. 

3) Otro factor estimulante a la industria f~é la expansión del mercado -
interno por dos vías: Una era la simple elevación de la población y
del ingreso; otra era el efecto de la integración territorial a tra-
vés de la expansión de la red ferroviaria. No menos favorable era la 
abundante disponibilidad de la mano de obra que, excepto en los años
iniciales y finales del porfiriato, no planteó problemas laborales -
graves para su explotación en la industria. 

4) Las fuertes variaciones del ingreso interno en razón a su elevada vi!!_ 
culación con los ciclos de las exportaciones y de las exportaciones y 
con la construcción de grandes obras públicas. 

5) La marcada concentración del ingreso limitaba las posibilidades de ex 
pansión de la demanda y su diversificación (aunque esa misma concen-
traci6n pudo ser fuerte de inversiones). 

6) El obstáculo más importante a la industrialización fué la euforia de 
las exportaciones. La abundancia de los ingresos del exterior atrafa 
inversiones y empresarios. Además imponía una importación extraordi
naria de bienes que, a pesar de las barreras arancelarias y las alca
balas (que se derogaron finalmente en 1898), competían con la oferta
nacional ". 91 

"Durante los largos años del porfirismo tuvieron lugar una multitud de c:a.11! 

91 Ibidem, pp. 207-208. 
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Cuadro 

2. 7 
UOUSTRU lEXTIL~ Co1paraciones entre Puebla, Distrito Federal y Veracruz. 

oncep o y ugares 1900 1901
1 

1910 

~Ú•ftl'O de íábricas 
J 

Repúbl ita Mexicana 153 100.00 145 100.00 

Puebla 29 18.95 44 30.34 

Distrito Federal 14 9.15 12 8.27 

Veracruz 12 7 .84 14 9.65 

Núaero de Obreros 

República Mexicana 27 767 100.00 32 147 100.00 

Puebla 3 987 )4 .36 8 142 25.33 

Distrito federal 2 487 8.95 5 088 15.83 

VHacruz 4 992 17 .98 7 194 22 .38 

Producci6n 4 

Repúbl ita Muicanil 11 582 100.00 15 091 100.00 

Puebla 2 033 17 .55 5 517 36.56 

Distrito federal 1 904 16.44 1 699 11.26 

Veracruz 1 969 17 .00 3 162 21.08 

l las cifras de estos al"los corresponden al conjunto de la Industria Textil Mexicana. 

2 
las cifras de estos a;los corresponden sólo a la rau Text~l del Algod6n, 

120 

44 

18 

12 

37 936 

10 164 

7 375 

6 437 

10 247 

4 035 

l 349 

1 257 

1 o2 
92 

3 
En 1900-1901 y 1910-1911 se trata de las "Fábricas existe~tes 11 y'" 1920 y 1929 de fábricas activas. 

100.00 

36.66 

15.00 

10.00 

100.00 

26. 79 

19.44 

16.97 

100.00 

39,38 

13.16 

12 .27 

4 
la producción está dada en •iles de piezas tejidas o esta•padas, excepto para 1929,dada en 1iles de kilos. 

1929 

139 100.00 

51 36.69 

21 15.ll 

10 7 .19 

38 881 100.00 

10 537 27 .10 

5 646 14 .52 

6 937 17.84 

34 421 100.00 

11 314 32.67 

5 489 15.95 

4 203 11.21 

Fuente1 GHboa Ojeda Letic\a. "los E1presarlos de Ayer", El grupo do1inante '" la Industria Tutll de Puebla. 1906-1929. UAP. 1985. 
Puebla, Pue. p. 33. 
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bios y transformaciones que influyeron poderosamente sobre la evolución i.!l 
dustrial de la naci6n. Uno de los más importantes fué la expansi6n de los 
mercados internos por el efecto combinado del gradual incremento del ingr~ 

so y de la población, de la monetizaci6n creciente de las transacciones y
por la radical revolución de los transportes que unieron mercados regiona
l es dispersos" ,92 

Esta afirmación, resalta la unión espacial que empezaba a manifestarse por 
medio de la expansi6n comercial dirigida a través de los mercados regiona
les, esto originó, que ya no hubiese espacios en blanco tan marcados, y e2. 
to se debi6 a la expansi6n de las comunicaciones y por medio del ferroca-
rril, éste llegó a las zonas más importantes de producci6n, extracci6n, i.!l 
dustrial y urbano, ejerciendo la integración de los espacios que se organi 
zaban espacialmente. 

También Bassols Batalla lo confirma cuando dice: "Las vías férreas impul-
- saron el comercio interno, favorecieron la concentración urbana, la acumu

lación naciente industrial en pocas regiones, el aumento en el valor de -
las tierras aledañas y la importancia de las ciudades fronterizas por don
de se exportaban los productos, principalmente Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, 
Matamoros y Piedras Negras".93 Agrega también "la explotación desmedida -
del pueblo mexicano por los latifundistas nacionales y extranjeras, permi
tió que para 1910 se alcanzase un relativo progreso material, capitalista
que ensanchó el uso irracional de recursos y fundó algunas regiones del -
trópico y el desierto en el haz histórico de la naci6n"94 y en este punto 
también opina Toscano y Florescano, "la nueva reorganización del espacio -
que se observa a fines del Siglo XIX fué motivada, como en ocasiones ante

riores; por requerimientos externos a las necesidades de las regiones, y -
en última instancia, de la nación. Lo prueba la Cünfluencia de las vías -

92rbidem, p. 208. 
93

sassols Batalla Angel: "Geografia y Desarrollo Histórico de México", -
en Seminario sobre regiones y desarrollo en México. Varios autores. 
IIS. UNAM. México, 1973. 

94rbidem, p. 37. 
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férreas en la capital del país y su prolongación, desde ese punto, a los
centros fronterizos y puertos. Es otra vez el determinante de la ordena
ción del espacio y de su jerarquización interna. Bastaría señalar que ª.!!. 

tes de 1870 el 60% del comercio exterior de México se hacfa con diversos
pa fses europeos y sólo el 30% con los EUA. En cambio, después de estable 
cida la red ferroviaria, esta relación se invierte"*. 95 Por último, no-::
debe olvidarse otra característica importante de esta nueva organización
del espacio. El estado, o mejor el gobierno central, promueve y subsidia 
el cambio (otorgando concesiones o exenciones de impuesto). "Es decir, -· 
estos cambios se hubieran retardado o no hubieran sido posibles sin la -
aparición de ese gobierno central fuerte que, contra las prédicas anteri.Q. 
res del liberalismo doctrinal que proclamaban el Laizz Faire, se arroja -
la función de promover y dirigir el cambio". 96 Este panorama, resulta la 
organizaci6n espacial en el período porfiriano, se ha manifestado a tra-
vés de los otros dos períodos estudiados las condiciones de la población, 
y cabe indicar que, en este lapso de tiempo se tuvo una super-explotación 
como si estuviera en la época colonial. El campesino y el obrero vivie-
ron momentos de pobreza, miseria y subalimentación. La acumulación y CO.!!. 

centración de tierra y capital caracterizaron esta etapa, esclavizando y
sojuzgando a los peones mexicanos. Todavía en la actualidad se piensa C.Q. 
mo era posible tal situación, y sólo podía haber una respuesta. El esta
do era el primer detractor de la población, manteniendo un aparato mili-
tar listo para aplacar las rebeliones, y la ayuda multilateral de la bur
guesía ndcional y los extranjeros, esto causó descontento y desencadenó -
la revolución, que en sus fines perseguían una restitución de los medios
de producción (tierra), y ocurrió una reforma agraria que no se pudo con
solidar hasta nuestros días. 

Ocurrieron descontentos por parte de agricultores, mineros y obreros en -
revueltas por mejores condiciones de vida, lo que origina la gran revuel-

95*cita Francisco R. Calderón: et al; El Porfiriato, La Vida Económica, -
en Daniel Cosio Villegas, ed. Historia Moderna de México. México, Edi 
torial Hermanos, 1965, en Moreno Toscano Alejandra y Florescano Enri-=
que: El sector externo y la organización espacial y regional de Méxi
co (1521-1910)". UAP 1977, Pue., Pue. México, pp. 60-61. 

96 Ibídem, pp. 60-61. 
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ta y primera revolución social a principios del siglo:* "En la agricult.]! 
ra durante el régimen porfirista el peón mexicano estuvo sujeto a las mis 
mas formas de explotación que se practicaron en la época virreynal; bajos 
jornales, malos tratos, servidumbre por deudas y tiendas de raya". 97 

"Los jornaleros fonnaban la mayor parte de la población, pues en la agri
cultura se concentraba el 60.23 de la económicamente activa en 1895, por
centaje que se elevó a 64.2% en 1910; dentro de las haciendas, que eran -
su centro habitual de trabajo, además de los peones existían otros siste
mas. Tales como el de la aparcería, el enganche forzoso y el destajo. -
Entre los peones podían distinguirse, los alquilados, de los acomodados.
los primeros eran campesinos que trabajaban ·por un jornal diario 2St, en
tanto que los segundos percibían una cantidad menor, a veces complementa
da con ración alimenticia y otras ínfimas prestaciones. la aparcería era 
utilizada con más frecuencia en el norte y en el centro del país, con di
ferentes modalidades en cada entidad, pues en ocasiones se acostumbraba -
que los hacendados proporcionaran tierra, animales, semilla y aperos, a -
cambio de lo cual el aparecero recibía por su trabajo las dos terceras -
partes de la cosecha; en otros lugares los hacendados proveían lo indis-
pensable para el cultivo, a cambio de la mitad de lo cosechado y en otras 
regiones descendía hasta un tercio de la cosecha. El campesino en esta
etapa se enfrentaba al doble problema de los bajos jornales y del mal tr_! 
to de los hacendados, quienes frecuentemente llegaban a aplicar castigos
corporales para sus trabajadores". 98 

En la minería, "la precaria situación de los trabajadores mineros se agu
dizó durante esta etapa en tal forma, que los jornaleros de las minas, al 
no poder soportar los malos tratos, los bajos salarios y los privilegios
que disfrutaban los trabajadores extranjeros, optaron por protestar, me--

* Revisar "ta etapa pre-revolucionaria" en "lecturas universitarias, anta 
logia, México en el siglo XlXl, 1900-1912" No. 22 textos y documento,:: 
como 1, de Mario Contreras y Jesús Tamayo, UNAM. 1975, pp. <117-323). 

97
López Rosado Diego G. "Curso de Historia Económica de México". México 
1981. UNAM. p. 323. 

98
Ibidem, pp. 323-324. 
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di ante la huelga en demanda de mejores salarios"*. 99 

"Y los dueños de la industria en esta etapa aumentaron continuamente el -
número de trabajadores industriales y del mismo modo se deterioraron las
condiciones de trabajo: Bajos salarios, prolongadas jornadas de labor, -
insalubridad, falta de protección en accidentes de trabajo, cesantía y v~ 

jez, existencia de tiendas de raya, etc. 

Entre 1895 y 1910 aumentó de 553 mil a 606 mil el número de trabajadores
dedicados a la industria, al mismo tiempo que se operaban algunas modifi-. 
caciones en las diferentes ramas manufactureras. En ·industrias como la -
textil, tabacalera, química, cuero, platería, joyería y relojería, el pe!. 
sonal se redujo como consecuencia de las mejoras técnicas y la moderniza
ción de la maquinaria; entre las reducciones destacan la de la industria
tabacalaera' (37%); la textil (26%) y la de cuero y la de platerfa (17 y -
15%). Las industrias derivadas de la madera, artes mecánicas, productos
metálicos, artes gráficas y fabricación de vehículos, acusaron un aumento 
del 26.5% al 32.5%, al pasar de 146.5 miles de trabajadores en 1895 a 197 
y miles en 1910. Muy pequeño fué el aumento del personal ocupado en las
industrias del vestido, calzado, alimentos y bebidas, materiales para - -
construcción alfarería, loza y vidrio. Los salarios más altos los perci
bían trabajadores de la industria siderúrgica, seguidos por la cervecera
y la del jabón. Además, dentro de cada una de las diferentes ramas indu2_ 
triales había obreros calificados y semicalificados que recibían mayores
salarios. En general, el salario industrial variaba entre las diferentes 
regiones del país, según el grado de adelanto de la rama industrial; -
otros factores que determinaban el jornal a pagar eran: La abundancia o
escasez de la mano de obra, y el mayor o menor grado de industrialización 

99 Ibidem, pp. 325. 
*Revisar: ula lucha laboral". "Cananea"; 11Los acontecimientos según un

periodista, norteamericano"; "Memorandum de los trabajadores de Cana-
nea", en "lecturas universitarias, antología, México en el Siglo XX, -
1900-1913". Textos y documentos, No. 22 tomo 1, de México Contreras y 
Jesús Tamayo, UNAM, 1975. pp. <126-132). 
Revisar. "El miedo de la burguesía es la causa de la intervención", -
de Flores Magón Ricardo, en lecturas universitarias No. 19; antologia
"latinoamerica en el siglo XX <1898-1945), tomo !, de Mario Contreras
e Ignacio Sosa, UNAM, 1973, pp. (100-106). 
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que hubiere alcanzado la zona".100* 

El comercio interior dentro de la República se pudo acelerar e incremen-
tar por la red del ferrocarril, la estabilidad política y el adelanto al
canzado en las comunicaciones, junto con el aumento que registró el cons_!! 
mo interno gracias a la creación de nuevos empleos a través del aumento -
de las inversiones extranjeras, contribuyeron a impulsar el comercio in-
terno y el tráfico mercantil en general. Los centros comerciales que más 
se desarrollaron fueron los que estaban local izados en las zonas del cen-. 
tro y el norte del país; la zona central se caracterizó por su adelanto -
agrícola, minero y manufacturero, mientras q~e en la dei norte, la mine-
ría y la ganadería fueron las principales actividades económicas. Los -
principales productos que se comerciaban se pueden dividir en 4 catego- -
rías en las· entidades que integraban la Federación según López Rosado - -
(1981): 

"l) La primera son los estados cuya situación geográfica los convertía -
en el paso obligado de las mercancías que se importaban o salían del 
país hacia el exterior, por estar ubicadas en las costas o en las -
fronteras del país en ellas, el tráfico mercantil se realizaba con -
los productos propios de su economía y con los que circulaban por la 
región para después distribuirse en el resto de la República; parte
de estos productos se consumían en las propias entidades, el más im
portante de los estados en este renglón, fué Veracruz, y comerciaba
frutos secos, manteca, mantequilla, aceite, aguardiente, jabón, car
ne y pescado, bebidas, telas de algodón, lana, lino y seda, zapatas, 
vidrio, etc. Tampico no podía desarrollarse adecuadamente por su -
falta de desarrollo agrícola e industrial, a pesar de ser el segundo 
puerto nacional; Campeche fué productor de maderas tintoreas y pa
ra la construcción. En Yucatán la escasa producción agropecuaria -
obligaba a comerciar activamente con Campeche y Tabasco. En el Pac,i 
fico Sonora empieza a desarrollarse la agricultura, pero tenía una -

100rbidem, pp. 326-327. 
* En el caso de Puebla, era una zona industrializada, pero se super ex~ 

plotaba al obrero, can un salario de los más bajos del país. 
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escasez de productos industriales y ganaderos, y comerciaba y reci-
bia de EU, harina, sal, tabaco, naranjas, aguardiente, jabón, artic.!!. 
los de palma y petate, frutos, vinos y licores, etc. 

2) El segundo grupo eran las entidades situadas en el interior del país 
y que carecían de conexión directa para intervenir en el comercio e.! 
terior; en el se incluyen estados cuyo desarrollo económico permitía 
contar con una variedad de productos para su comercio, además de que 
algunos casos, como en el de Puebla, circulaban los artículos que 
procedían de Veracruz e iban a México y viceversa. 

En este grupo destaca el D.F., donde si bien es cierto que tenía en
sus inmediaciones una producción agrícola y ganadera de relativa im
portancia por el hecho de ser el asiento de los poderes federales y
ser allí donde se concentraba la mayor parte de la población, se pr.Q. 
dujo un desarrollo comercial de gran importancia. Entre las mercan
cías que tenían como destino la capital del país eran sobresalientes 
los aceites de diversos tipos, aguardientes, cereales, materiales P.! 
ra construcción, productos alimenticios e industriales, frutas, gan,! 
do, cueros, pieles, madera, dulces, drogas', flores, licores, telas -
semillas, tabaco y zapaterías. Además llegaban otros productos im-
portantes que venían a aumentar la ya extensa lista de los que eran
objeto del comercio. El estado de Puebla había alcanzado un progre
so agrícola e industrial notable, en especial su industria fabril (o 
textil) este hecho, le permitía contar con varios artículos que cir
culaban en el interior, adicionados con los de origen extranjero que 
llegaban de Veracruz. 

3) El tercer grupo lo formaban estados del norte del país, cuya depen-
dencia hacia la industria minera, que había alcanzado un auge noto-
ria, propició que se fomentara un activo comercio con 11t1Y variados -
productos, especialmente dos de carácter industrial, ya que la caren. 
cía de manufacturas en esas áreas los impedía contar con las cantid,! 
des crecientes que demandaba la población y debían comprarlos en - -
otros sitios. 
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4) Y los del cuarto grupo, quedarían incluidos aquellos estados cuya s_i 
tuación geográfica y las conduciones especiales en que se encontra-
ban, determinaron su posición anárquica, lo que limitó al máximo el
tráfico comercial. En esa situación se encontraban Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas. Las comunicaciones como son telégrafo, teléfono, las - -
vías marítimas y terrestres, como se había indicado enlazaron el es
pacio, creando profundas redes para organizar las regiones de acuer
do a la situación y etapa. de la historia de nuestro país. Por lo -
que respecta pasaremos al análisis más profundo de la situación en -
el Valle de Puebla en el Porfiriato".101 

2.3.1.1. Situación Regional 

Esta etapa de nuestro país se caracteriza por una superexplotación -
intensa de los recursos y de la población. El acaparamiento de la tierra 
por unas cuantas personas de la burguesía agrícola en México, la introdu.f 
ción de extranjeros, se volvió con lós mismos patrones de producción feu
dales y se tenía un desequilibrio a nivel nacional, en la estructuración
regional interna de nuestro país. En este período se empiezan a diferen
ciar ya más &onas de otras, por el tipo de explotación de un recurso, la
forma de trabajarlo, comerciarlo y explotarlo. A quien pertenecía, si -
era de exportación o de consumo interno, por lo que se integra en este -
lapso de tiempo, los espacios más alejados, esto quiere decir que las zo
nas del país que no tenían una importancia económica, despobladas, sin e~ 
plotación de recursos, tenían la posibilidad de interconectarse por medio 
de los ferrocarriles, como se explicó, ayudó en una forma muy importante
al desarrollo regional. La introducción del capital extranjero determi-
nante al tratar de controlar las actividades más útiles del país, así se
les tenía en el Agro Mexicano, en zonas Industriales, en Centros Urbanos
ofreciendo servicios, en materia de explotación de recursos (sobre todo -
mineros) para abastecer a los países más industrializados, etc. Y lo más 
importante estaban presentes en forma de capital bancario, lo que signifi_ 

1º1Ibide, p. 328. 
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caba un apoyo de financiamientos en actividades que sólo a los extranje-
ros les convenía.* 

La diferenciación espacial a nivel nacional se vuelve cada vez más rápida 
al aurrentar en ciertas zonas la producción agrícola, las comunicaciones.
los asentamientos humanos, los complejos industriales, la agilización de
los ~rcados regionales, y con esto se empezaban a conformar las bases de 
las actuales regiones económicas del país. 

A continuación mencionaremos algunos factores para el desarrollo y atraso· 
de algunas zonas del país. 

Dentro del Porfiriato las regiones se empiezan a especializar y a diferen 
ciar dependiendo de la actividad preponderante dentro de ellas, el centro 
urbano de la región se caracteriza por su crecimiento y es el punto de -
apoyo de la economía regional, la población tiene cierta especialización
en un tipo de actividad, el comercio ayuda a enlazar zonas inaccesibles -
en donde antes no se tenía un contacto estrecho y el transporte y las co
municaciones unen los espacios en una red donde llevan a cabo la unión -
de estructuración y diferenciación de las regiones. 

2.3.1.2. Los Factores 

1) La tierra era concentrada por unas cuantos manos, que tenían contro
lado el país en su totalidad. 

2) La población era jornalera y obrera, se vivía en pésimas condiciones 
bajos salarios, en insalubridad; con trabajo forzado y castigos cor
porales. 

3) Los hacendados eran en su mayoría de la burguesía, extranjera y na-
cional , que acaparaban la producción y mantenían las relaciones capj_ 
talistas de producción igual que en la colonia de tipo (feudal). 

*Revisar "La dependencia del Capital Extranjero". De José Jues Limantour, 
y "La penetración extranjera y los grupos de poder económico en el México 
Porfirista" de José Luis Ceseña, en "Lecturas Universitarias", Antologia
No. 22, México en el siglo XX (1900-1912), textos y documentos. Tomo I,
de Mario Contreras y Jesús Tamayo. UNAM, 1975, pp. (171-206). 
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4) Los centros urb~nos importantes del país tuvieran un crecimiento r~ 
lativo. 

5) Las zonas mineras del norte eran explotadas y concesionadas a los e_! 
tranjeros. 

6) Los servicios y la banca eran totalmente de capital extranjero. 

7) El clero pierde poder al ser emitidas las leyes de refonna. 

8) Se da un tipo de inversión de capital de tipo bancario en activida-~ 
des lucrativas para los extranjeros. 

9) Se explotaron los recursos naturales á escala mayor y sobre todo los 
minerales, los de origen férrico y los hidrocarburos, por extranje-
ros .. 

10) Se intensificó la act·ividad comercial regional debido a la apertura
de caminos y del ferrocarril. 

11) Los centros industriales buscan ciertas condiciones para su estable
cimiento (factores de localización). 

12) En los puertos se intensifica la actividad comercial con las poten-
cias europeas y lo5 EU. 

13) Las vías y carreteras desarrollaron ciudades en la frontera, donde
desarrollaron una actividad comercial con los EU. 

14) Se permitió la entrada de Compañías deslindadoras que median y acap.2_ 
raban la tierra, utilizando las leyes mexicanas para su protección. 

15) El estado se·conviarte en la policía de sujeción, en caso de que -
se rebelase la población trabajadora. 

15) El saqueo de recursos, fauna, flora, por parte de mexicanos y extra_!! 
jeras, originó la desaparición y extinción de varios tipos de plan-
tas y animales. 



164. 

17) La asimilación cultural practicada, sus otros países en México, daba 
buenos resultados teniendo en la ignorancia al grueso de la pobla -
ción. 

18) Se empiezan a diferenciar ciertas zonas por su trabajo y su especia
lización productiva. 

19) La organización territorial del trabajo, sólo abarca las tres cuar -
tas partes del país, sin integrar al pals Baja California, la zona -
central del país y la zona de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el Sur 

20) México entra de lleno dentro del capitalismo internacional de las ~Q 
tencias, que están empeñadas en ejercer un Capital Monopolista, de -
dominio y control de paises y de colonias a nivel mundial. 

2.3.l.3 Las Características. 

Los mismos centros que se han explicado en el período anterior subsisten 
sin tener una variación muy notable. 

Con la Introducción de K extranjero, algunas zonas del pals se empiezan a 
desarrollar más que otras, respondiendo a los intereses de los palses ca
pitalistas dominadores. 

La burguesla nacional estaba empeñada en el 'control de la tierra, en una 
pequeña proporción en la Industria, sobre todo la textil, y en el comer -
cio de exportación, su debilidad y subordinación al capital extranjero -
era inegable. 

La conquista de algunas zonas del norte no eran posibles porque todav~a -
no respondían a ciertas exigencias e intereses por parte del exterior. 

En esta etapa el crecimiento de la población se pudo apreciar, el dominio 
del Clero fue desmantelado, separando sus posiciones y objetivos del Est~ 

do Mexicano. Y hubo en un tiempo un período de descontento por parte del 
pueblo por las infrahumanas condiciones de vida y la explotación que vi -
vlan, esto desencadenó un conflicto armado de grandes proporciones, lla
mado asl como la "lra. Revolución Social del presente Siglo." Además en 
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esta etapa histórica lo más importante es la Reforma Agraria planteada, 
la restitución y dotación de tierras a los Campesinos, la legislación 
agrícola, la intervención directa del estado en el reparto agrario, la nug 
va repartición de tierras, ayudó en una parte a reformar la estructura 
agraria en México. También se obtuvo una legislación sobre los recursos -
naturales, proclamándose el Estado el dueño de las riquezas del subsuelo 
que sean de interés nacional. Y en este tiempo debido a la lucha armada -
la economía se desbalancea y se importan los productos básicos necesarios 
para el país. Con estas condiciones México entra por completo a la Nueva 
División Internacional del trabajo a nivel Mundial, también se rige por -· 
las condiciones del Capitalismo Internacional y empieza un nuevo rumbo en 
cuanto a su conformación regional interna, y como país a nivel Mundial. 

2.3.l.4. La Diferenciación del Valle de Puebla 

En esta etapa, el Valle de Puebla sufre un cambio radical, después de ser 
controlado por comerciantes españoles, franceses, ingleses, el clero, la -
nueva burguesía mexicana entra en un nuevo estado y empieza a entrar en la 
actividad económica. Puebla desde el inicio de la colonia gozó de las ven 
tajas de una instalación industrial con ventajas inmejorables. El protec
cionismo hicieron desarrollar obrajes y talleres, y en este tiempo se empg 
zaron con algunas instalaciones de gran propo~ción. 

En el período independiente el estado trata de impulsar la industrializa -
ción del pals, y Puebla juega un papel importante por ciertas caracterls -
ticas geográficas y de relación regional que impulsaron su economía. Su -
proceso a comparación de otras regiones fué rápido, como se citó en el mar 
co general contaba con las industrias más importantes que apoyaban al país, 
y su principal exponente fué la industria textilera. De modo que Puebla -
tenía un antecedente textil, form6 una población con vocación y dedicación 
en la confección a hilados y tejidos, proletarizó a su población, absorbió 
la poca población indígena, concentró actividades comerciales y fomentó la 
expansión de la ciudad de Puebla, ayudaba muy profundamente por las vías -
y medios de comunicación, generando una importancia regional y nacional. 
las personas interesadas en el Valle vieron una posibilidad de éxpander d2 
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minio e influencia y esta posición geográfica fué aprovechada para su de
senvolvimiento, tanto físico como económico. 

El marco histórico general, nos servirá para analizar porque Puebla era -
importante a nivel nacional, pero además situará su verdadera preponderan 
cía en su situación regional en este último apartado, nos da las pautas -
para entender el proceso de industrialización iniciado 40 años atrás, y -

reestructurado a principios del siglo XX. 

Durante toda la primera mitad del siglo XIX la producción textil mexicana 
siguió siendo de tipo artesanal. ["La Constancia Mexicana] inagurada en -
1835 por su fundador Esteban de Antuñano, fué la primera fábrica moderna 
textil del país, instalada en Puebla. Abrió. sus puertas con 3 840 husos 
pero ningún telar, revelándose con ello la coexistencia de su industria -
mecanizada :y una fabricación artesana 1", 1º2 

"Para 1843 se estimó que en el país exlstlan 59 establecimientos de hila
dos y tejidos de algodón, 21 de los cuales estaban en Puebla (35.5Z). Su 
competidor más cercano era México con 17 establecimientos (28.8i), míen -
tras que los restantes 21 se distribuían asl: 8 en Veracruz, 5 en Ourango, 
4 en Jalisco, 2 en Querétaro, 1 en Guanajuato y uno en Sonora" . 103 

"Con esto se afirma que "A lo largo de su historia de Puebla ué un impe -
río industrial, desde su fundación hasta el s.iglo pasado, fué la primera 
ciudad textil de México, y los hilados y tejidos constituyeron la indus-
tria más importante en la economla en general". 104 

"De manera lenta y gradua 1 fué, pues, imponiéndose 1 a moderna industria -
textil. A las 10 fábricas que en 1843 podría conferírseles ese título, -
en 1os años siguientes se sumaron otras más. En 1853 - 1854 eran catorce 

1º2camboa Ojeda Leticia: "Los'empresarios de Ayer". El grupo dominante en 
La Industria Textil de Puebla 1906-1929. UAP, 1985. p. 26. 

lOJCita ibidem, pág. 26 de "Documentos para el estadio de La Industriali
zación en Mixico, 1837-1845, p. 81". 

104Gamboa Ojeda Leticia, Ob. Cit. p. 26; cita de Jan Bazont, "Evolución de 
La Industria Textil Poblana, (1544-1845)", Historia Mexicana, pp. 
493-516. 
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las fábricas de hilados y tejidos de Algodón del municipio de Puebla, te
niendo 32 012 husos y 368 telares de poder, lo que representaba el 25% y-
10~ respectivos totales nacionales. Para 1877 el municipio tenía 21 fá-
bricas donde se empleaban 2 671 operarios, aunque ya para entonces Atlix
co funcionaba una fábrica y en Cholula otros dos. En 1889 las estadísti
cas computaron, no obstante, 18 fábricas en todo el estado e incluso 17 -
en 1892, sí bien para 1902 y 1904 indican un total de 29 fábricas".105 

"Entre 1892 y 1902 se instalaron numerosas y significativas fábricas no -
fué mera casualidad. El apogeo económico del porfiriado se dejó sentir -
con gran fuerza en esos años. En opinión de.Ciro Cardoso y Carmen Reyna, 
en la década de 1890 se vieron reunidos todos los factores favorables a -
la industrialización, propiciando el comienzo del "decenio de máxima ex-
pansión" de ·1a industria de transfonnación". 106 

"Para que pudiera desarrollarse la industria se dieron algunas caracterf1_ 
ticas de apoyo al establecimiento industrial las cuales fueron: 

1) Ampliación y relativa unificación del mercado interno. 

2) Desarrollo de la red ferroviaria. 

3) Introducci6n y generalizaci6n del uso de la energía eléctrica, como
factor de localizaci6n industrial. 

4) Abolición de las alcabalas. 

5) Doble proteccionismo industrial por los altos aranceles con fines -
fiscales y la progresiva desvalorización de la plata en la cual se· -
basaba el peso mexicano. 

6) Auge de las exportaciones. 

7) Estabilidad en el costo de la mano de obra. 

105rb;dem, p. 27. 
1061b;dem, p. 29. 
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8) Expansión del sector agrícola con precios de sus materias primas, 
primero a la baja y después estables. 

9) Mayores posibilidades de crédito por el surgimiento de una red banc_! 
ria" .107 

10) Introducci6n del capital extranjero. 

11) Incremento de la población y creación de nuevos asentamientos urba-
nos (Villas fabriles). 

De esta forma las condiciones estaban listas.para que empezaran una inve.r. 
si6n de capital, y de las mejores ciudades regionales, como lo indica una 
cita anterior, Puebla ofrecía esas y mejores aptitudes para el emplaza- -
miento industrial. Personajes como Esteban de Antuñano.Dionisio de Vela.§_ 
coy Pedro Berges de Zuñiga, fueron los principales propietarios de la -
gran Industria Mexicana Textil de Puebla.* 

"Entre 1889 y 1899 se crearon, en efecto, varias sociedades anónimas de -
gran preponderancia, sobre todo en manos de capitalistas franceses. El -
proceso se inició con la compañía Industrial de Orizaba S.A. (CIOOSA), -
propietaria de cuatro fábricas en esa región, entre ellas la más importa.!)_ 
te del país (Rfo Blanco), inagurada con 1000 telares (aumentados poco de2_ 
pués a 1650) y 43 000 husos. A esta empresa se sumó en 1892 la Compañia 
Industrial de San Antonio Abad, S.A., (CISAASA), la cual también llegó a
explot.ar 4 fábricas, en la zona central del país, tres de esas fábricas -
reunían en 1907, 39 540 husos y l 220 telares. Otra fué la Compañía ln-
dustrial Veracruzana, S.A., (CIVSA), propietaria de la fábrica Santa Rosa, 
en 0:-izaba, abierta en 1898-1899 con 40 183 husos, 1 400 telares y 4 es-
tarnpadoras. En 1899 se agregó a ellas la CIASA, mencionada en líneas an
teriores, igual como lo hicieron las compañías Industrial de Guadalajara, 
(tres fábricas) e Industrial Manufacturera, ésta con seis fábricas distri 

107rbidem, p. 30. 
* Revisar, "Propietarios de la Industria Textil de Puebla en el siglo -

XIX: Oionisio de Velasco y Pedro Berges de Zufiig~' de Aguirre Carmen y 
Carabarin Alberto, en "Puebla en el siglo XIX", contribución al estu
dio de su historia"; UAP 1983. pp. 177-243. 
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buidas en el centro y occidente del país.** Para 1907 las cuatro prime-
(ClDOSA, CISAASA, CIVSA y CIASA) disponían al respecto al conjunto de la
Industria Textil". 108 Pero, dentro de la moderna producción textil no -
era Puebla la única región de importancia. "Por lo menos Veracruz (espe
cialmente Orizaba) y el D.F. competían cercanamente con ella. De esta~ 
nera, junto a Puebla se hallaban otras zonas concentradoras de la produc
ción textil". 109 

El progreso industrial siguió de cerca al mercantil. "A mercados locales 
limitados correspondieron manufacturas hechas en escala mínima, dispersas, 
además, en toda la República. Conforme avanzaba el Porfiriato, la ere- -
ciente magnitud de la demanda e intercomunicación de los Mercados alentó
al desenvolvimiento de la industria. No sólo atrajo más capital nacional, 
sino extranjero, que acude al llamado de nuevas perspectivas del desarro
llo. Se expandieron las empresas fabriles hasta llegar a más amplias es
calas de operación, absorbiendo en algunos renglones a las artesanías, o
bien coexistiendo con ellas en otros donde no podían desplazarse, y en g~ 
neral, aparecieron los razgos de nuevas integraciones geográficas y econ.Q. 
micas de la industria".110 

"Los productos de la incipiente industria fabril en el país encontraron -
en los primeros tiempos mercados urbanos todavía débiles, además de ser -
en extremo lenta la penetración en los rurales. El proceso se aceleró r! 
pidamente en las ciudades, y en el campo fué ganando impulso a medida que 
se quebrantaba la vieja estructura de comunidades autosuficientes, vías -
en producciones artesanales, para abrir paso a la nueva agricultura lati
fundista, orientada hacia el mercado, que disolvió muchas de esas comuni
dades. Aún cuando el desquiciamiento de éstas trajo consigo su empobrecJ. 
miento, algunos de sus miembros quedaron incorporados a una economía de -

cambio; como peones o jornaleros en las haciendas o como trabajadores ru-

lOSibidem, p. 30. 
1º9

Ibidem, p. 31. 
110Rozeuz Weig Fernando: "La Industria" en "Historia Moderna de México. -

la vida económica en el porfiriato". Op. cit. V. 7. PB1S. 
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rales libres, compraban los artículos en las tiendas de raya, y, por sµ -

parte, solían vender en los mercados locales aquellos que producían. Las 
con1.midades sólo sobrevivieron "en detenninadas partes del país, aleja-
das y con potente influencia india, como en los lugares recónditos de la
Mesa Central, y en el Sur y Sureste, en los Estados de Oaxaca, Chiapas, -
Guerrero, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala y parte de Puebla y Yucatán. Esas
comunidades en rigor, producían relativamente poco para el consumo exte-
rior a ellas; en cambio, como fonnaban una parte muy importante de la po
blación del país, lo que producían para su consumo propio no dejaba de t~ 

ner una significación nacional. La producción de haciendas y ranchos y.
en cierta medida, las nuevas manufacturas, fué llenando los espacios va-
cías creados en la oferta de bienes de consuino por el colapso del sistema 
de comunidades". 111 

Otros fenómenos acompañaron al crecimiento de las áreas de mercado a que
podía concurrir la industria del país. Uno de ellos se asocia a la urba
nización, "ya fuese por el auge, de las ciudades que servían como grandes 
centros comerciales, por el surgimiento de nuevos puntos de congruencia
de lo; sistemas de transporte, el desarrollo de las localidades vincula-
das con la expansión minera y de la agricultura comercial, o bien a causa 
del progreso de los principales focos de atracción hacia los que fué gra
vitando la actividad manufacturera. El abastecimiento de la creciente P.Q. 
blación urbana creó a las industrias de consumo fundamentales, y en partj_ 
cular a la textil y a la azucarera nuevas demandas que las impulsan a cr~ 
cer. Los procesos de comercialización y urbanización de la economía de-
tenninaban, a su vez, desplazamientos en el tipo de bienes apetecidos y -
cambios en los gustos de los consumidores".112 

El desarrollo de la industria nacional "se subordinaba, pues, a la capacl 
dad consumidora de las clases media y popular de la ciudad y del campo. -
Si bien las primeras pesaban poco económicamente hablando, de todas suer

tes se habían fortalecido durante el porfiriato, y sus crecientes consu-
mos daban vida a algunas ramas industriales que tendían a desarrollarse,-

111 rbidem, pp. 315-316. 
112Ibidem, p. 316. 
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como la de casimires finos, ITl.lebles, papel, publicaciones, etc. La cons.Q. 
lidación posterior de la clase media era requisito para que estas activi
dades fabriles cobraran un mayor impulso" .113 

Como resultado de esta transición, el Valle de Puebla al consolidar las -
características antes descritas, logra organizarse internamente (especial 
mente) de acuerdo a la situación econ6mica, adquiere y conforma estructu
ras de producción, como es el caso de la agricultura y la industria, al -
ser apoyados por el comercio interno dentro del Valle y el comercio extr-ª
rregional, logra internamente la conjunci6n de sus elementos y en este p~ 
ríodo el Sur de Tlaxcala como es el caso de Panzacola, Xicohtzinco, Te-
nancingo, estén más unidos y relacionados al sistema de Puebla. Logrando 
su unificación que realmente significa su Diferenciación Espacial como R~ 
gión. 

La integración de estos territorios consolidaron internamente las relaci.Q. 
nes de producción y a su vez enlazaron la Región. En este caso la Indus
tria jugó un papel importante al ser un enlace de diferenciación, y el C.Q. 
mercio como apoyo fundamental. 

En esta etapa de Diferenciación estudiada entre 1870 y 1910, la Industria 
Textil fué la más importante al concentrar a un gran número de personas.
y generar el valor de transacciones a nivel regional y de exportaci6n. 

Con la aparición de la electricidad, las industrias ya no se localizaron
ª las riberas de los ríos, (véase la localización de algunas de las prin
cipales fábricas en el Valle), adquirieron una independencia y ahora po-
dían establecerse dentro del perímetro urbano, un cambio drástico en la -
localización industrial. En este mapa se puede observar el nacimiento de 
algunas villas fabriles en torno a la primera situación de localización -
industrial, pero al establecerse dentro de la ciudad, los asentamientos -
urbanos empezaron a ubicarse alrededor de estas industrias, (así vemos, -
[ver mapa de localización industrial actual en capítulo IV], en este mapa 
se observa el crecimiento urbano en torno al posicionamiento industrial.-

113Ibidem, p. 317. 



172. 

La ciudad de Puebla y los nl.lnicipios más cercanos a ésta adquieren su in
tegración en relaci6n a la industria, mientras Tlaxcala como capital no -
lograba unirse regionalmente todavía. Además el municipio de Chiantempan 
poseía los talleres artesanales de textiles y sarap7s, que comparados con 
las fábricas, la competencia causaba grandes daños. El mapa de 1885 de -
Puebla nos muestra la red de comunicaciones y la estructura agraria en -
ese momento histórico, haciendo referencia, es necesario ver el último -
cuadro en donde "Barisouna de León y Téllez Moreno, muestran la estructu
ra urbana, la composición agraria, urbana y de producción". 114 

Por tanto la industria que gener6 el proceso de industrialización fué la
textil, que hasta nuestros días, Puebla y Tlaxcala tienen una tradición -
en confección y producción de prendas y acabados en el ramo. 

Un factor externo que modificó la situación nacional industrial, fué el ·· 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, las áreas con posesión industrial 
encontraron una situación inmejorable para su desarrollo. Y asociado a -
este proceso un cambio dentro de la población al irse incrementando en u.r: 
bana e ir abandonando paulatinamente el campo. 

Sin duda a través de su historia, el Valle de Puebla-Tlaxcala su fué con
firmando, estructurando, al organizar sus medios y sus estructuras espa-
ciales de acuerdo a las relaciones sociales de producción, esto lo valío
el diferenciar su espacio y conformarse en una región geoeconómica que as_ 
tualmente tiene un peso a nivel nacional e industrial de gran importancia 
para nuestro país. 

114sarisouna de León y Téllez Moreno F: "La división territorial del Es
tado de Puebla 1824-1910"; en "Puebla en el siglo XIX". Contribuciór, · 
al estudio de su historia. UAP 1983. pp. (9-51). Cuadro pp. 31-32. 
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Cuadro 
2.8 

'CIUDADES 

CANTIDADES DE ASENTARIENTOS DE DIVERSAS CATEGORIAS EN LAS RUNICIPALIDADES DEL DISTRitO DE PUEBLA. 

1891 - 1910 

PUEBLA CALERAS CANOA HUEYOTL!PAM RESURRECCIOM TOTALES 

1891 1900 1910 1891 1900 1910 1891 1900 1910 1891 1900 1910 1891 1900 1910 1891 1900 1910 -
Ciud1d11 1 1 1 1 1 

Yllh1 1 1 l 1 2 

;·Pueblo1 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 2 3 2 3 11 6 

H1elend11 2 2 1 4 2 3 6 3 

A.nchos 9 11 16 1 4 3 5 3 3 4 17 17 

Barrios 3 

F6britH 10 12 10 

"olino1 2 2 2 

L1drlller11 1 

Panteones 2 

TOTAL 25 13 40 1 1 1 5 1 1 6 6 7 10 8 11 47 29 

Fuente: 11 Puebla 11 , en [stadistica Genral de la Repüblica Mexicana a cargo del DR. Antonio Panifiel, Perilldico Oficial que se publica en 
cu•pli•iento del Art. 96 de la Ley Reglaeentaria del lo. Junio de 1833 (Oivisi6n Territorial de la República Mexicana: Estados 
Centro). México, Oficina Tip de la Secretada de Fo•ento. Calle de San AndrEs nÚ•. 15, 1893, ano Vll, 1891, nú1tro 7, p. 263-
307. 11 lndice alfabético de las localidades 11 , en Oivisi6n Territorial de la República Mexicana, formada con los datos del cen
tro verificado el 28 de Octubre de 1900 (Estado de Puebla). México, Oficina Tij>. de h Secretaría de íounto, 1902, p. 9-44. 

lista alfabética de localidades, en División Hrritorial de los Estados. Unidos Mexicanos correspondiente a 1910. (Estado de 
Puebla). México, Oeparta1ento de Talleres Gráficos de la Secretaría de íooento, colonización e Industria, 1917, p. 13-61. 
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CAPITULO l l l 

EL SISTEMA GEOECONÓMICO ESPACIAL DEL VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

En el capítulo correspondiente, se pretende el análisis integral de los -
elementos seleccionados para entender el sistema de la región de Puebla-
Tl axcala. Esta sección, se dividirá en 3 sub-secciones, considerando los 
siguientes apartados: 

1) Los factores físico-espaciales 
2) Los niveles de bienestar de la población 
3) Los factores económico-espaciales 

Mediante estas tres secciones, analizaremos la estructura (Medio Físico-
Población y .Economía) dentro de la región. Su comportamiento y los enla
ces y relaciones que están funcionando dentro del Sistema, regionalizando 
cada sección, y al final integrando la zonificación interna del Valle de
Puebla-Tlaxcala. 

En el análisis de los factores físico-espaciales, se analizan los recur-
sos naturales, mediante la cartografía analítica, y el estudio de los el~ 
mentes socioeconómicos se realiza con cálculo matricial, zonificación en -
mapas, el análisis de éstos y la integración de todo el conjunto. 

De esta forma, se comprenderá el comportamiento de los elementos que es-
tán funcionando dentro del Sistema de la Región Geoeconómica del Valle de 
Puebla-Tlaxcala. 

APARTADO I 

3.1. FACTORES F!SICO-ESPACIALES 

El análisis de los recursos naturales de una región, nos hace comprender
y reflexionar su uso y capacidad e intensificación de aprovechamiento, -
además de conservarlos en una forma bien planeada. Es aquí donde el aná-
1 isis de la cartografía analítica y el trabajo de campo, contribuyen al -
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entendimiento del Sistema natural en gran parte. Sin duda este análisis
conlleva a la relación recursos naturales y su interacción con su organi
zación espacial en fonna de sistema, ya que para un funcionamiento del -
sistema integral de la región, es necesario analizar sus recursos y pote.!!. 
cia1idades. Los elementos que se consideraron para este análisis son: 

1) Recursos Disponibilidad de Agua (Zonas de oferta y demanda de agua). 

2) Recursos Fertilidad del Suelo (Uso y capacidad de uso). 

3) FactorP.s de Impulso y Rechazo para: 

a) Actividades Agropecuarias y Forestales. 
b) Actividades Urbano-Industriales. 

4) Procesos Geomorfológicos. 

5) Procesos de Desertificación. 

6} Flujos de Energía. 

7) Regionalización Física e Impacto.Ambiental. 

3.1.1. Disponibilidad de Agua 

El recurso agua, uno de los más preciados para la supervivencia de cual-
quier fonna de vida en el planeta, lo necesitamos planear en una forma r_! 
cional, para su conservación y aprovechamiento, ya que depende totalmente 
de él, el entorno natural y la interacción de los sectores productivos, -
se le utiliza en diversas fonnas: para la transfonnación de materias pri
mas y/o en el mejor de los casos, en otros usos diversos. Berthemont1 

nos indica su relación con su organización espacial: "Este reconocimien
to del agua en tanto que elemento de organización espacial se impone sin
duda con mayor o menor fuerza según los lugares y los registros de utili
zación, sin que ello llegue a implicar un detenninismo del agua. La eva
luación de este elemento, en tanto que principio de organización espacial, 
se impone, sin embargo, incluso si únicamente tiene un valor relativo o -

1aerthemont Jacques: "Geografía de la utilización de las aguas continen
tales". Ed. Oikos-tan, Barcelona 1980, pp. (405-419). 
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implícito, en la medida según la cual sus manifestaciones espontáneas - -
fragmentarias, afortunadas o lamentables, prefiguran y reclaman los acon
dicionamientos y las opciones futuras". 

Dentro del área de estudio se encuentran localizadas 3 áreas importantes: 

a) La alta disponibilidad de Agua. 
b) La media disponibilidad de Agua. 
c) La baja disponibilidad de Agua 

En relacióna éstas se localizan: 

Las áreas de oferta y demanda del Agua. 

Para establecer y determinar estas zonas, se utilizó el método expuesto -
en el primer· capítulo, descomponiendo los elementos del medio físico que
interactúan en el Valle de Puebla-Tlaxcala, y que tienen expresión en me
nor o mayor grado de intensidad dentro de la escala de trabajo. Cada el.!!_ 
mento se desintegró de sus componentes y los que tuvieron efecto y reper
cución, fueron cartografiados e integrados al mapa como un recurso actual 
y potencial. 

Como un ejemplo de su diseño y elaboración, a continuación se enumeran -
los que intervinieron en este mapa: 

Clima: 

Temperatura Anual. Dos temporadas a lo largo del año 
Precipitación Anual Mayo-octubre; Noviembre-abril 
Evapotranspiración 
Dirección de los Vientos Regionales 
Humedad 

Geología: 

Tipo de material Edad y Constitución 
Permeabilidad 
Granulometría 



Estructura: Formaciones Geológicas 
Falias y fracturas, afloramientos 
Depósitos volcánicos (Tefras, Ignimbritas) 
Coladas de lava 
Manantiales 

Edafología: 

Penreabil idad 
Estructura 
Textura (Granulometría) 
Profundidad 
Ph 
Salinización (Na y/o Ca) 

Tipo dé Suelo. Condiciones Físicas 

Geomorfo 1 og ía: 

Depósitos de Sedimentos Aluviales, lacustres 
Palustres 

Drenaje Superficial 
Densidad de disección 
Geofonnas 
Procesas Activos (de acuerdo a la escala de trabaja) 

Uso del Suela y Vegetación: 

Tipo de Vegetación 
Densidad de Vegetación 
Actividad y Uso del Suela 
Areas de Veda 

Infraestructura: 

Carreteras, Caminos, Brechas 
Acueductos, Canales 
Pozos, Tanques, Depósitos, Norias, Presas· 

17'l. 



Urbanos: 

Areas urbanas 
Densidad de Población 
Demandas y Uso de Agua 

Area; de Oferta y Demanda de Agua 
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Esto se integró por zonas dentro del mapa base, y modificando de acuerdo
ª ciertos elementos físicos que tiene.n mayor intensidad en un área especJ. 
fica en el Valle de Puebla, se cartografían de acuerdo a la escala de tr_!. 
bajo. 

Como Investigación de apoyo se consultó el estudio de la fundación alema
na del Proyecto Puebla-Tlaxcala, y con los criterios que exponen, se com
pararon con· el resultado del análisis del mapa que se elaboró, y se pudo
encontrar una gran similitud, a pesar de que se partieron de métodos dif~ 
rentes al de la presente investigación. 

Knoblich Klaus2 en su trabajo "La influencia de las condiciones de Aguas
subterráneas sobre la colonización de la Cuenca alta de Puebla-Tlaxcala". 
Explica que decisivo será, "que una región es propicia para la coloniza-
ción en cuanto al abastecimiento de agua, sólo si éste está asegurado du
rante todo el año". Y dentro de las regiones propicias, da sus caracte-
rísticas: 

''l) En inmediata cercanía de las aguas fluyentes. 
2) En la inmediata cercanía de manantiales actuales y precedentes. 
3) En la zona de nivel de aguas subterráneas entre 1.5 y 10 m. bajo la

superficie".3 

Explicando que las áreas menos propicias, son cercanas a mucha profundi-
dad, fueron lagos o partes de inundación o faltan manantiales y aguas fl.!! 
yentes. Dentro del mapa de Disponibilidad de Agua. Las áreas con mayor-

2Knoblich Kalus: ·~a influencia de las condiciones de aguas subterrdneas 
sobre la colonización de la Cuenca alta de Puebla-Tlaxcala", en Comunic~ 
cienes, Proyecto Puebla-Tlaxcala; No. 9, Puebla 1973. pp. 7-10. 

3!bidem, p. 8. 
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proporción de este recurso se encuentran .en la zona donde los depósitos -
aluviales están concentrados, y en donde hay vestigios de la actividad de 
desborde de antiguos cauces en un lago poco profundo, que Knobl ich menciora. 
en la regi6n del bloque de Tlaxcala y los cerros de Texoloc y Xochitécatl. 
Como lo indica "debe haber sido durante todo el año un lago de uniformi
dad de poca profundidad". 4 

La región al sur de los cerros Texoloc y Xóchitecatl hasta la convergen
cia del Atoyac y el Zahuapan se destaca por zonas pantanosas a los costa
dos. En esta área se conjugan los factores propicios para que se encuen- · 
tren aguas subterráneas, porque dentro de la serranía norte que es la par_ 
te norte que divide al Valle se encuentra fracturada y afallada, mostran
do dislocaciones importantes y una captura importante de manantiales. 
También por la densidad del fracturamiento se tiene una recarga del acuí
fero, ayudado notablemente por el tipo de material no consolidado, que en 
su mayoría son depósitos piroclásticos de diversos tamaños, relacionados
ª los afloramientos del bloque Tlaxcala (lutita-arenisca) que permiten -
una gran permeabilidad y también por ·10 tanto una considerable carga de -
arrastre por los torrentes que se pueden observar en el mapa. El clima -
es favorable ya que las descargas de humedad en invierno son de aproxima
damente (100 1m1) y en verano de 800 mn, lo que permite un equilibrio de -
recarga del recurso agua. (Ver gráfica en el mapa). 

El área del paisaje natural ha sido modificado totalmente y en él se en-
cuentra la agricultura más importante, (cultivo de gramíneas, frutales, -
flores) para el abastecimiento de mercados regionales como San Martín Te~ 
melucan, Puebla y Ja Ciudad de México. También dentro de esta área se -
tiene una importante densidad de poblaci6n que supera los 20 hab/km2; ya
que se están estableciendo en esa área corredores industriales y áreas u.r. 
banas donde se tiene a una profundidad media el recurso agua de (1-a 4m)
Knobl ich menciona sobre este fen6meno "también donde se tiene ya una pre
sión muy importante de extracción de agua, lo que en un tiempo muy largo, 
se tenga que extraer agua de otras.zonas para su abastecimiento".s 

4
Ibidem, p. 9. 

51bidem, p. 8. 
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Dentro del sondeo de campo en el Valle, la necesidad clara que solicita -
la población, es el abastecimiento de agua, ya que en forma muy injusta -
hay zonas donde el recurso se explota para el abastecimiento industrial o 
colonias urbanas privilegiadas (PEMEX), y donde sólo una noria alimenta a 
una población rural. Esto habla de una falta de organización y distribu
ción del agua en la Región. La zona con mayor concentración de este re-
curso está comprendida en San Martfn Texmelucan y sus alrededores como M2_ 

yotzingo, San Rafael Tlanalapa, Temaxcalco, Tuxco, Tianquismanalco, en el 
NW del Valle. 

También en una concentración importante se localiza en Zacatelco, San Mi
guel Xoxtla, y en la confluencia de San Pedró Cholula y San Mateo Cuanalá. 

En esta zona de alta disponibilidad de Agua, es un área de demanda de és
ta, en ella se ubica el parque industrial más importante a nivel regional 
(Quetzalcóatl), y es un polo en constante crecimiento. Relacionándolo -
con el Agua, la industria establecida en la zona de Puebla tiene un abas
tecimiento constante y es mucho mayor en comparación con la agricultura.
siendo de (15000 lps=lltros por seg.),6 mientras que para abastecer a los 
Centros Urbanos Poblanos más importantes del Valle se suministra la cantj_ 
dad de (2 354 lps) para satisfacer a 1 500 000 de personas en la Capital
Regional. Requiriendo actualmente una dotación de agua para Puebla y - -
Tlaxcala de (12.39 m3/seg.)7 y (2.47 m2/seg.) respectivamente. Conside-
randc que el consumo diario por habitante es de 360 l/hab/día; significa
rá que para el año 2000 se suministre la cantidad de agua que actualmente 
se le beneficia a la industria para mantener el abasto seguro de los dos
centros urbanos. 

El área de disponibilidad media de agua se encuentra delimitada por su m2_ 
terial geológico poco consolidado, con gran permeabilidad, ya que en su -
80% son depósitos volcanoclásicos, lo que hace que el agua tenga una in-
fl itración importante y considerable; en general esta zona tiene un régi-

6aarbosa C.M.: "la dotación de Agua en la Industria en Puebla: Sacrifi
cio de la poblacfón y asalto al derecho urbanístico"; en Rev. Critica.
UAP No •. 13. Puebla, Puel. pp. 23-28. 

7Plan de Ordenación de la Zona de Conurbación del Centro del pais. 
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men de lluvias de verano con un promedio de 800 mm en Verano y de 110 l!Tll

en Invierno. También aquí se tiene un coeficiente de evapotranspiración
en proiredio de (3) en Invierno y de (33.3) en Verano. Lo que hace que la 
variación de la Temperatura no oscile considerablemente dentro del Valle, 
ya que el promedio en esta zona es de 2lºC en Invierno y en Verano de --
24ºC. Esto favorece en la parte NW del Valle, y con una constante de los 
vientos dominantes del SE y del E, se aparte una cantidad de humedad con
siderable, que es utilizada para el cultivo de frutales como (Per6n, Pera, 
Durazno, Chabacano, Manzano, Capulín, Tejocote, Nuez). También en esta -
zona comprendida en su mayoría por Calpan, Huejotzingo, Tlahuapan, San -
Salvador el Verde, Chiautzingo. Comprende una disponibilidad de agua por 
aporte del deshielo de los glaciares del Iztaccihuatl, que vierten el - -
agua río abajo, la cual es conducida por acueductos hacia dep6sitos en la 
parte baja: También ésta es un área de recarga y de un fracturamiento i.!l 
tenso asociado a fallas que han capturado algunos manantiales. En el 80% 
del Valle se puede afirmar que tiene una disponibilidad media, pero no ol 
vidando que su tendencia es a disminuir por la alta explotaci6n del agua
subterránea de acuerdo a la aclaración anterior. 

Las zonas de disponibilidad baja son las áreas de oferta de agua donde -
abundan los afloramientos rocosos, densidad importante de fracturas y fa
llas, donde los derrames de lava y depósitos piroclásticos abundan por -
la actividad volcánica pasada asociada a los afloramientos del bloque - -
Tlaxcala formado por diatomitas, y por lutitas y areniscas. 

Las áreas de baja disponibilidad son las serranías, la Sierra Nevada, la
Malinche y la Sierra Norte que delimita al Valle. Aquí es donde el agua
se necesita en forma prioritaria, y también donde no se tiene algún tipo
de abastecimiento. Por algunas condiciones naturales, el agua es tolera
ble con alguna cantidad de sales {ver cuadro de Tolerancia y Composición
química del agua). En esta zona se tienen las más altas precipitaciones
de 800 a 1000 nm en la Sierra Nevada, y de 700-800 en la Malinche, lo que 
también hace que se tenga agua en forma de depósito en norias o (jagüeyes). 

Las áreas de oferta es donde en el mapa se marcan las zonas de material-

r 
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Simbología del Cuadro de la Calidad del Agua 

1) * = Miligramos por 
** = Conductividad eléctrica en milímetros por centímetro 

*** = Con eKplicación adicional 

2) Agresividad del Agua 

3) 

4) 

A • agresiva : disuelve Ca co3 
l • incrustante: deposita Ca co

3 
N • neutra 

PH = potencial hidrógeno 
T • temperatura en (ºc) 

Dureza 

o - 0.75 mg/L Ca co
3 

75 - 150 mg/L Ca co
3 

150 - 300 mg/L Ca co
3 

más de 300 mg/L Ca co
3 

= Suave 

= Poco dura 

= Dura 

= Muy dura 

Rangos de Calidad del agua en func:1 ón del 

AD= agua dulce menos de 525 ~g/l. 
AT ~ agua tolerable entre 525 y 1400 mg/l 
AS • agua salada más de 1400 ag/l 

total de sólidos disueltos: 

5) Otras características 

D.T.D.= diámetro de la tubería de descarga en (cm) 
P.T.O.= profundidad total de la obra en (~) 

N.E.= nivel estático en (m) 
N.O,= nivel dinámico en (m) 

Q.• gasto en litios por segundo 

Motor • O = diese! 
E 111 eléctrico 
M = manual 

Uso • D • Doméstico 
I • Industrial 
R • Riego 
P • Pecuario 
O • Otro 

Parámetros utilizados para determinar la calidad de Agua para Riego. 

Conductividad: 

- Agua de baja (C 1): 
Sanidad 

puede usarse para riego de la mayor parte de los -
cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con muy 
poca probabilidad de que se desarrolle salinidad 
Se necesita nlgGn lavado, pero este se logra en 
condiciones Pormales de riego, excepto en suelos de 



- Agua de Salinidad: 
media (C 2) 

- Agua altamente 
Salina (C

3
) 

- Agua muy altamente: 

SODIO 
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muy baja permeabilidad. 

puede usarse siempre y cuando haya un grado moder~ 
do de lavado. En casi todos los casos y sin nece
~idad de prácticas especiales de control de salin1 
dad, se pueden producir las plantas moderadamente 
tolerantes a la salinidad. 

no puede usarse en suelos cuyo drenaje sea deficie~ 
te. Aún con drenaje adecuado se pueden necesitar 
prácticas especiales de control de la salinidad, -
debiendo por tanto, seleccionar 6nicam~nte aque 
llas especies vegetales muy tolerantes a sales. 

No es apropiada para riego bajo condiciones ordin~ 
rias, pero puede usarse ocasionalmente en circuns
tancias muy especiales. Los suelos deben ser per
meables, el drenaje adecuado, debiendo aplicarse un 
exceso de agua para lograr un buen lavado, eO este 
caso, se deben seleccionar cultivos nltamunte tol! 
rables a las sales. 

La clasificaci6n de las aguas do riego con respecto al RAS, es base pri -
mordialmente en el efecto que tiene el Sodio intercambiable sobre la con
dición física del suelo. No obstante, las plantas sensibles a este ele -
mento pueden sufrir daños a consecuencia de la acumulación de sodio en 
sus tejidos cuando los valores del sodio intercambiable son mis bajos que 
los necesarios para deteriorar la condici6n flsica del suelo. 

- Agua baja en: 
Sodio (S

1
) 

- Agua media en: 
Sodio (S 2) 

- Agua alta en: 
Sodio (S3) 

puede usarse para el riego de los suelos con poca 
probabilidad de alcanz.ar niveles peligrosos de so
dio intercambiable. No obstante, los cultivos sen 
sibles, como algunos frutales y aguacates, pueden -
acumular cantidades perjudiciales de Sodio. 

en suelos de textura fina el sodio representa un -
pell.gro considerable, más aún si dichos suelos po
seen una alta capacidad de intercambio de cation~~. 
especialmente bajo condiciones de lavado deficien
te, a menos que el suelo contenga yeso. Estas 
aguas pueden usarse en suelos de textura gruesa o 
en suelos orgánicos de buena permeabilidad. 

puede producir niveles t6xicos de sodio intercam -
biable en la mayor parte de los suelos, por lo que 
estos necesitarán prácticas especiales de manejo -
buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia 
orgánica. Los suelos ycsíferos pueden no desarro
llar niveles perjudiciales de sodio intercambiable 
cuando se riegan con este tipo de agua. Puede re-



188. 

querirse el uso de mejorados químicos para substi -
tuir al sodio intercambiable, sin embargo, tales 
mejoradores no serán económicos si se usan aguas de 
muy alta salinidad. 

- Agua muy alta: 
en sodio (S4) 

Es inadecuada para riego, excepto cuando su salini
dad es baja a media y cuando la disolución de cal -
cio del suelo y/o la aplicación de yeso u otros me
joradores no hace antieconómico el empleo de esta -
clase de aguas. Ocasionalmente, el agua de riego 
puede disolver un buen porcentaje de calcio en los 
Suelos calcáreos, de tal manera que disminuye nota
blemente el peligro por sodio, condición que deberá 
tenerse en cuenta en el caso de usar agua de las 
clases (c1- s

3
) y (C 1 - s

4
). Tratándose de suelos 

calcáreos de ph alto o de suelos que no son calcá -
reos el estado del sod-io de las aguas (C 1-s 1), -
(C 1-s4) y (C2-s4) se puede modificar ventajosamente 
agregando yeso al agua. De igual manera. es conve
niente aplicar yeso al suelo periódicamente cuando 
este vaya a regarse con aguas (C 2-s3) y (C3-s2). 

REGION HIDROLOGICA 

La cuenca del Valle de Puebla-TLaxcala tiene los siguientes ríos: 

A 
B 
p 

R 
R 
L 
R 
R 

Río Atoyac (4 300 Km2) 
Río Atoyac - Balcón del Diablo (213 Km

2
) 

Presa Miguel Avila Camacho (1 km) 2 
Río Atoyac - San M~rtín Texmelucan (1920 km ) 
Río Nexapa (362 km

2 
) 

Totolzingo (92 km ) 2 
Río Zahuapan (1590 km ) 2 Río Alceseca ( 202 km ) 

Perteneciendo estos ríos, presas y lagunas a la cuenca alta del Balsas 
con una extensión de (6486 km2). 

FUENTE: "Análisis Químico de Muestras y criterios de los Análisis" en la 
Carta 1:250 000 de Hidrología de Aguas Subterráneas (E 14-2), SPP. 
lNEGI 1983. 

,,. 
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rocoso, y son áreas de recarga, y dentro del Valle lo restante es un área 
de ctemanda, exigiendo los siguientes usos: 

li Agrícola y Ganadero = i0% 
2) Industrial = 60% 
3) Urbano - (doméstico) = 30% 

En base a la intensificación y demanda 
de este recurso. (apreciativo) 

Un caso de derroche y contaminación tan severo se tiene en la Presa Vals~ 
quillo o (Avila Camacho). Dor.de las aguas contienen descargas de desecho 
urbano e industrial dirigidas por los ríos Atoyac y Zahuapan, esta presa
se ha declarado zona de recreo y esparcimiento, al vistazo no se observa
nada, pero ciiando uno desciende al fondo por el vertedero, se tiene un -
olor desagradable, y el arrernolinamiento de las espumas de los detergen-
tes. El riesgo de esta área es por estar contaminada, y ser declarada ZQ 
na de turismo y recreo; (Por la Secretaría de Turismo), pudiendo adquirir 
la µoblación algún tipo de enfermedad o contaminación. 

Estas aguas también son utilizadas para riego agrícola en la zona de - -
Atlixco por el cauce principal. Reincorporando los contaminantes por me
dio de productos agrícolas a la población consumidora de la región. El -
agua, es un elemento vital, y como se puede observar en el mapa de dispo
nibilidad de agua, los principales asentamientos urbanos están comprend.i 
dos en donde el agua es más abundante, y lo que es más, los corredores i.!l 
dustriales están asociados a esta localización o a la distribución de es
te recurso. 

También como un dato adicional, el Valle de Puebla-Tlaxcala se encuentra
ubicado en la regiór hidrológica del Alto Balsas, en donde se encuentran
como ríos principales el Atcyac con (4300 km2), el Atoyac-Balcón del Dia
blo con (113 km2), la Presa Avila Camacho con (3 km2), Atoyac-San Martín
Texirelucan con (1970 kin2), el Nexapa con (362 km2), la Laguna de Totolcin 
go con (92 krn2), el río Alseseca con (202 km2) y el río Zahuapan con - -=:

(1590 km2). Todos relaciunados a la región hidrológica No. 18 del Alto -
Balsas. 8 

8cartas de Aguas Superficiales y Subterráneas de la Ciudad de México - -
CE14-2) 1:250000 SPP. !NEGl. 1982. 
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3.1.2. Fertilidad del Suelo 

Dentro de las características destacadas, la fertilidad ocupa un lugar i!!l 
portantísimo ya que de ella depende el uso y la intensificaci6n agricola
para lo cual, la fertilidad del suelo la definimos como la capacidad de -
un suelo, donde sus diferentes condiciones físicas y químicas en conjunto 
con todos los elementos del medio, sean lo suficientemente favorables pa
ra sustentar una variedad vegetativa en equilibrio con el suelo, que pro
mueva su propia expansión de fertilidad, y que ésta incida para la produs_ 
ción de cultivos aprovechables para el hombre. Por lo tanto el análisis-· 
de este apartado ha considerado 3 subdivisiones para el análisis de la -
fertilidad de suelo, que a continuación se explican. 

La Fertilidad Alta del Suelo. 

Esta zona se encuentra localizada dentro del mapa en la Ciudad de San Mar. 
tín Texmelucan y sus poblados circunvecinos. El tipo de suelo predominan 
te es el aluvial (Luvisoles y Fluviosoles). En el primer caso los luvio
soles son suelos (según clasificación FAO-UNESCO) que presentan un hori-
zonte "B" argilico, con acumulación aluvial de arcilla, de baja permeabj_ 
lidad y alta retención de humedad. Y en el segundo caso, los fluviosoles, 
son suelos formados por acullJ..llación de material aluvial de depositación -
reciente; muestran perfiles fonnados por estratos con desarrollo más o m,g_ 
nos semejantes, sin llegar en ningún caso a caracterizarse como horizon-
te de diagn6stico. 

En ezta zona se encontr6 que la conjunción de factores físicos en combin~ 
ción al suelo se tiene la mejor tierra para los cultivos, siendo de orí-
gen aluvial, mantienen condiciones granulo métricas, y de materia orgáni
ca importantes, (que permiten la penneabilidad y porosidad del suelo). -
Además de que se combina con la zona de mayor disponibilidad de agua, da.!! 
do como resultado, las mejores tierras para el cultivo. Esto se manifie~ 
ta con el tipo de Agricultura y los rendimientos que son los más altos -
del Valle 6 Ton/ha. registrado en San Martín Texmelucan (ya sea de cult.i 
vos anuales, semipennanentes, permanentes). Su capacidad de uso puede e~ 
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tenderse hasta un cierto margen, ya que las condiciones físicas y quími-
cas varían de acuerdo al material madre, en otras zonas del Valle. Hay -
que indicar que en esta zona hay una competencia por el suelo, y la parte 
agrícola lleva desventaja s1 comparamos el uso del Suelo Industrial y Ur
bano que avanza rápidamente en relación con el Agrícola. 

considerando esta zona, tenemos un promedio de precipitación de 800 rmt en 
Verano y en Invierno de 100 rrm, y un coeficiente de evapotranspiración de 
(3) en Invierno y de (33.33) en Verano. 

También esta área tiene 2 subdivisiones, correspondiendo a la fertilidad
media del suelo. (Pedia alta y Media media); en el mapa de fertilidad -
del Sueic, en esta área se encuentra el Distrito de riego Atoyac-Zahuapan 
que comprende parte del Estado de Tlaxcala. Aquí se conjugan los facto-
res físicos en una manera diferente, ya que disminuye la humedad en el ª!!! 

biente, y la disponibilidad de agua subterránea es de 5 a 6 m de profun
didad (INEGI pozo de verificación) en algunas áreas dentro del Distrito.
pero en la zona de llativitas el ~ante está muy cerca de la superficie a -
2 ó l~(datos de campo). Así que dentro del distrito de riego el agua no
es un factor limitante. Los principales suelos de esta área son: 

1) Gleysoles, Feozems, Vertisoles y Cambisoles: 

Los primeros (Gleysoles y Feozems) presentan colores o matices diferentes 
que se deben a la reducción ocasionada por la presencia del manto freáti
co. Les segundos son suelos que presentan un horizonte Amólico de color
obscuro, que tienen como característica principal un alto contenido de m2_ 
teria orgánica, son profundos a medios. 

Los vertisoles, son suelos con altos contenidos de arcillas expandible -
(más de 30~). las cuales producen agrietamientos que ocasionan la mezcla
de todo tipo de perfil, fenómeno que evita en general la presencia de al
gún horizonte diferenciado. Y los cambisoles, son formados por w4terial
suelto, descansa sobre estratos cementados y otro tipo de suelo. 

Esta zona también presenta algunos residuos palustres de un lago somero -
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poco profundo, como ya se había exp 1 i cado anteriormente. 

También estos suelos en conjunto son aprovechados para cultivos anuales y 
semipermanentes como maíz forrajero, alfalfa y algunas hortalizas, los -
primeros son para abastecer a la ganadería lechera de la zona, y los se-
gundos se venden en los mercados locales, Puebla y Ciudad de México. Es
tos suelos son muy arcillosos y concentran gran cantidad de humedad, cue.!l 
tan con una infraestructura de apoyo (canales y acueductos) para su abas
tecimiento y también para drenarlos en algunas áreas del distrito. Pero
debido a su constante uso presentan ya cantidades considerables de Oxido
de Silicio y de acumulación cálcica, lo que reduce lamentablemente su re.!l 
dimiento, y se aplique tecnología para su rehabilitación. Estas desvent~ 
jas hacen que no se expanda la frontera agrícola. Además de que su in
tensificació_n agrícola no se puede efectuar, por el contenido de sales en 
su constitución general, la producción es de auto consumo en algunos ca-
sos, pero también se venden algunos excedentes como los casos anteriorme.!l 
te citados. 

Los poblados localizados en esta zona son: Tlaxcala, Chiautempan, Toto-
lac, Panotla, Texoloc, Tepeyanco, Nativitas, Tetlahuaca, Zacualpan, Nopa
lucan, Xiloxochitla y parte sur del Estado de Tlaxcala. La parte media -
del suelo se encuentra determinada por su alta permeabilidad, bajo conte
nido de materia orgánica, baja disponibilidad de agua, y falta de infrae~ 
tructura para su aprovechamiento agrícola. En su mayoría son cultivos -
anuales y permanentes que se dirigen para abastecimiento de Puebla y Ciu
dad de México. 

Hay dos áreas de suelo que destacan, éstas tienen problemas de sales de -
calcio y silicio y se encuentran en San Pablo del Monte y Amozoc. Donde
la humedad desciende, por la falta de abastecimiento de ésta por las des
cargas por parte de los vientos regionales dominantes y en estos lugares 
donde se cultiva el maíz, principalmente forrajero. 

Baja Fertilidad del suelo. 

Las zonas de baja fertilidad son zonas donde se tienen Regosoles y Litos.Q_ 
les y éstos son de origen principalmente volcánico, con excepciones del -



191. 

bloque Tlaxcala en el Norte del Valle (Lutitas-areniscas). En los prime
ros, el intemperismo y la pedogénesis se encuentra iniciando su ciclo. 
Además son zonas donde abunda un tipo de vegetación natural que se encue.!l 
tra de alguna forma en regeneración, por los eventos naturales pasados; y 
los segundos (bloque Tlaxcala) es un área pequeña donde abunda muy poca -
vegetación y está sujeta a procesos erosivos. 

El uso y capacidad de uso del Suelo, nos indica que su vocación del suelo 
en general, es agropecuario y forestal, ya que las condiciones se conju-
gan para un aprovechamiento racional de esta zona. Pero este uso del su~· 

lo sufre una modificación por el patrón de uso del suelo urbano-indus
trial, y un problema fundamental, es el avance urbano sobre los mejores -
suelos agrícolas de la región, un fenómeno que está avanzando muy rápida
mente en la zona de Texmelucan principalmente. 

Falta un tipo de suelo que se encuentra en el Area Boscosa de Pino-Encino 
de la Sierra Nevada, según la clasificación (FAO-UNESCO) es un suelo - -
(Andosol) 6crico, húmedo, hfstico, profundo, café o pardo obscuro, que -
son llamados Andosoles forestales, con un horizonte A profundo, con alto
contenido de materia orgánica y arcilloso. En ellos se encuentran los -
suelos forestales más fértiles de la región para el desarrollo del siste
ma bosque de'pino-encino. Estos están localizados en la Sierra Nevada y

la zona de la Malinche. 

Dentro de esta zona, la destrucción del Bosque es considerable, ya que el 
uso de la madera es para muebles y leña principalmente como fuente de - -
energía y como ornato, lo cual deteriora el ecosistema, al abrir tierras
de cultivo (sobre todo maíz), dejando desnudos los cerros y acrecentando
los problemas de transporte de material, perdiendo suelo hacia las barra~ 
cas, y acelerando los procesos del modelado del relieve por la falta de -
un estrato vegetativo de cobertura y protección al suelo. 

La vegetación natural que prevalece dentro de la región es el bosque, es 
un ecosistema alterado fuertemente, y además no se tienen las suficientes 
normas para su cuidado y aprovechamiento racional. Siendo una fuente de
equil ibrio ecológico para la propia región en estudio. 
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3.1.3. Procesos geomorfológicos 

Los procesos geomorfológicos, son aquellos que por medio del agua en sus 
tres estados (sólido, liquido o gaseoso), el viento y la gravedad, afec
tan y modelan el relieve. Estos por ciertas circunstancias afectan las
actividades económicas, sobre todo la Agricultura, Vías de Comunicación
y asentamientos humanos. En este segmento analizaremos los procesos más 

frecuentes que se pudieron observar en la zona. 

Dentro de la región de estudio se detectaron los siguientes procesos: 

!) Procesos dinámicos. 

A) Hídricos 
Cauces perennes, intennitentes, abarrancamientos, fonnación de -

cárcavas, torrentes, depósitos aluviales. 

B) Procesos gravitacionales. 
Conos de talud, deslizamiento de detritos y deslizamiento de ro-
cas. 

C) Movimiento de masas líticas (sofoción y reptación). 

D) Procesos eólicos. 
Nubes de polvo (abrasión), acumulación de sedimentos. 

D) Procesos periglaciares (no activos en las partes bajas de la Sie
rra Nevada y la Malinche). Depósitos morrenicos como fuente de -
sedimentos. 

En la región de Puebla-Tlaxcdla encontramos zonas especificas en donde -

los procesos gecmorfológicos están actuando más activamente. 

En la zona media de la Malinche y sus faldas, así como la Sierra que di
vide a la Cuenca en su parte norte, son las áreas donde el proceso de t.Q 
rrentes es más activo afectando a la agricultura de temporal. Estas zo
nas tienen aproximadamente entre 15 y 20º de pendiente, su litología en 
la correspondencia de las faldas de la Malinche, son tobas de origen se
dimentario, delesnables y en buena parte no ofrecen resistencia a ser --
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transportadas, hay cauces que miden aproximadamente entre 15 y 20 km. -
longitudinalmente, con profundidades de los 5 a 15 m en promedio. Es-
tos cauces están acelerando sus procesos de denudación al establecer en 
la parte alta agricultura de temporal, de alguna forma, mientras existe
el cultivo, la vegetación protege la delgada capa de suelo, pero en el -
momento de la cosecha, el suelo pierde esta protección y es más susceptj_ 
ble a la erosión. De esta forma tenemos los cauces longitudinales en -
tramos rectos, y además funcionan como torrentes al activarse en el pe-
riada de lluvias. Estos cauces también desembocan en la confluencia al 
Zahupan y parte del Atoyac, como una prevención la SARH de Tlaxcala ha -
construido algunas presas de azolve (gaviones) para el control y dismin!:!_ 
ción de la energía del agua, río abajo. La zona norte del Valle cuenta
con una combinación de litologías, en unas áreas se tiene los depósitos
del bloque Tlaxcala (lutita-arenisca), y aportes volcánicos de tobas an
dcsíticos, andesitas y basaltos. Es un área fracturada y afallada inte_!! 
samente por lo que es un área de recarga de acuíferos y también tenga -
captura de manantiales. Esta zona por la influencia de los vientos re-
gionales no tiene una buena dotación de humedad, al asociarse con la li
tología, los suelos son delgados y bajos de materia orgánica en el Hori
zonte A, son muy poco arcillosos y por tanto no muy bien consolidados. -
La agricultura en esta zona es dañada en las áreas en confluencia de los 
torrentes y para aprovechar el suelo se cultiva en contorno tratando de 
reducir el efecto de doble pendiente. También está sujeta a procesos de 
torr·entes esta área y se dinamizan en el periodo de verano. También - -
ocurren sobre los caminos algunos conos de talud, que afectan a los cul
tivos que llegan a coincidir con los bordes en las brechas o caminos. 
Es pues un área en donde los procesos afectan más intensamente a la agrj_ 
cultura y también está asociado en el área de la Malinche a la deforest!!_ 
ci6n que ocurre en esa zona. 

Ya dentro de la Sierra Ne·1ada, su constitución en general es a base de -
andesitas, tobas y cenizas volcánicas, con derrames basálticos o andesí
ticos en buena parte de la zona. Está en su gran parte fracturada y - -

afallada, de tal forma que algunos cauces están controlados por fractu--
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ras. Debido también al alto afallamiento hay captura de manantiales que 
son aprovechados por las comunidades rurales más cercanas. En esta área 
tenemos también dos de los volcanes más grandes de México, siendo el Po
pocatépetl y el Iztaccíhuatl con 5500 m. el primero y 5200 m. el segundo. 
En ellos por efecto de la altitud tenemos los glaciares que son aprove-
chados por las comunidades rurales como fuente de agua. En estas zonas
la pendiente cambia bruscamente a partir de los 2650 nm, al tener vale-
res entre 15 y 30° aproximadamente. 

Entre los 2500 y los 2650 m, localizamos las comunidades rurales más al! 
jadas del Valle de Puebla, los procesos geomorfológicos en esta área son 
más activos, ya que en la parte baja tenemos acumulaciones de tobas no -
consolidadas y son muy delesnables y fáciles de transportar, afectando 
entonces a los caminos que se convierten en cauces y algunos campos de -
cultivo. En relación a esto la parte norte de la Sierra rumbo a Río - -

Frío, los procesos son más activos por el descarga de humedad, y asocia
do a ello la deforestación, así corno la apertura de campos al cultivo. -
De tal forma, que los principales caminos y terracerfas se convierten en 
cauces y los torrentes tienen un aporte considerable de sedimentos, aso
ciado a la pérdida de suelo forestal por esta actividad. 

A partir de los 2900 encontramos en algunos caminos movimientos de rept2, 
ción y sofoción y algunos desplomes en escarpes rocosos, que están fuera 
del área rural. Pero en algunos cauces, hay acumulaciones de morrenas de 
fondo que son aportes de sedimentos. También se efectúa el proceso de -
torrentes que es muy activo en verano. 

Y por último existe una gran colada del Volcán Popocatépetl, y además se 
tienen depósitos de cenizas volcánicas no consolidadas, estas últimas 
$On descargadas directamente a los cauces siendo muy fáciles de transpor 
tar. 

También en el escarpe de la colada, se observa desplomes de rocas por -
gravedad, y la población de esta zona aprovecha este tipo de material PE. 
ra la construcción. Se encontró algunos depósitos de nubes ardientes a 
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las afueras de la poblací6n de Santiago Xalitzintla que también son fuen_ 
tes de material para construcci6n. 

Por último, a las faldas del Volcán Popocatépet1, los aportes de cenizas 
y tobas no consolidadas, con escasa fuente de materia orgánica, son apor_ 
te para el proceso de deflaci6n que daña a los cultivos por aviación, S.Q. 

bre todo de mafz. Esta área está comprendida entre San Nicolás de los -
Ranchos, Nealtican y Santa :1arfa Acuescomac. En esta zona no se tiene -
influencia de la pendiente dentro del Valle. 

En algunas zonas dentro de la ciudad de Puebla, y en el sur de Tlaxcala
en ciertos asentamientos por el rumbo de San Pablo del Monte, algunas -
construcciones están en los bordes de algunas barrancas, que por efecto
de asentam1ento o por el peso de la construcción pueden desplomarse. Es 
to se deduce ya que están localizados en paquetes de sedimentos deles-
nables, que con fuertes lluvias pueden activar los procesos de transpor
te. 

3.1.4. Procesos de Oeset·tificación 

Es otro proceso que se identific6 dentro del Valle, y es Ja tendencia a 
la desertificación (que es producto por la intervención del hombre en el 
ecosistema), relacionado con la escasez de humedad en el ambiente tanto
en la tierra como en el aire, que altere las condiciones naturales, y -
que se lleve a la formación de un desierto. 

El siguiente análisis se realizó con el trabajo y las bases de Ortiz So
lorio,9 que analizó los principales procesos del deterioro ambiental rela 
clonadas con la desertificación, identificando (7) eventos dentro del Vf! 
lle, los cuales mencionaremos a continuación: 

l) La degradación de la cubierta vegetal. 
2) La erosión hídrica y eólica. 
3) La salinización. 
4) La disminución de materia orgánica en el suelo. 

9ortiz Solario M. de L: "La desertificación del Valle de Puebla", en el 
"Crecimiento Urbano e Industrial sobre suelos agrícolas ~n el Valle de 
Puebla; costo social y deterioro del medio ambiente", Colegio de Post
grad~ados. CEDERU-CEDAF, CONACYT. México 1989. 
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5) El encostramiento y compactación del suelo. 
6) La acumulación de substancias tóxicas. 
7) Incremento excesivo de asentamientos humanos. 

Todos estos eventos en conjunto est~n relacionados para efectuarse el -
proceso de desertificación dentro del Valle. Tanto la relación de la C.!!_ 

bierta vegetal con los procesos erosivos, inciden en las condiciones del 
suelo, su pérdida y además relacionadas con las actividades económicas.
de tal forma que la agricultura lleva una tremenda desventaja. Relacio
nando con los procesos geomorfológícos, las faldas de la Malinche y la -
zona norte que deiimita la cuenca, tienen una marcada tendencia a la de
sertificación. 

Y relacionando los excesivos asentamientos humanos, las ciudades funcio
r.an como islas de calor, presentándose condiciones de aridez, al compac
tar y asfaltar las vías de comunicación, y éstas concentran gran canti-
dad de energía solar y con ayuda de co2 que emiten autos y fábricas se -
lleva a cabo el efecto de invernadero, producto de la interacción de es
tos factores. 

Deduciendo del trabajo antes mencionado, que una de las causas más seve
ra, está relacionada con los asentamientos urbano-industriales y asocia
do también a la tala i~~oaerada del recurso bosque para ser utilizado CE_ 

mo fuente de energfa, leña, en construcción entre otros. Ocurriendo la
tala furtiva, y esto repercuta en las condiciones el imátícas en la Cuen
ca. 

Al no haber un bosque, no habrá la suficiente captación de agua, y tampQ 
co una humedad relativa que pueda sustentar una vegetación secundaria. -
Como se habfa indicado anterionnente, de persistir esta tendencia, un -
cambio climático regional podría poner en riesgo la actividad que se ge
nera en la parte baja de ia Cuenca. 
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3.1.5. Factores de Impulso y Rechazo para las Actividades Agropecuarias 
y Forestales 

Estos factores están relacionados con recursos naturales, que favorezcan 
o restrinjan un~ actividad económica, tal es el caso de las actividades
primarias. Considerando su uso y capacidad de uso de estos recursos. 
Los elementos que se considerarán para efectuar esta evaluación son: 

1) La disponibilidad de agua. 
2) La fertilidad del suelo. 
3} La infraestructura. 
4) Uso actual del suelo. 
5) Procesos geomorfológicos y de la desertificación. 

Dentro del mapa se pudo detenninar algunas ~reas en función de estos el! 
mentos: 

Los factores de impulso para la actividad agropecuaria la encontramos 1.2_ 
calizada en el Valle de San Martín Texmelucan y el Distrito de Riego de 
Atoyac-Zahuapan. Los factores que impulsan esta actividad es el contar
con disponibilidad de agua para riego, la afluencia de los vientos regi.2_ 
nales, la baja pendiente o en algunos casos es nula. la estructura de -
los suelos es buena además de contar con suelos con vocación agrícola y 

su capacidad para la producción agrícola es eficiente. El clima es be-
nigno ya que cuentan con 800 íl111 (en verano} y con (100 fm1) en invierno,
su te~peratura en verano es de 24ºC y en invierno de 2lºC. Pero está S!:!_ 

jeta en algunas ocasiones a régimen de heladas. No hay erosión y tampo
co deflación, por consiguiente esta zona está localizada en íe~melucan:
Nativitas, Ixtauixtla, Lardizábal, parte de la agricultura que colinda -
con San Pedro Cholula. 

En esta área, en el mapa la agricultura que puede expanderse, o que se -
practica actualmente de temporal, ésta corresponde a la zona central del 
Valle tanto de Puebla como de Tlaxcala. En esta área no hay efecto de -
la pendiente, la disponibilidad de agua es de media, pero en algunas zo-
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nas es de alta. Un factor restrictivo es este recurso, pero se puede S.!!_ 

perar mediante la excavación de pozos en la zona. Se tiene aproximada-
mente la influencia climática en general del Valle, con ciertas restric
ciones, en esta zona el suelo es arenoso, no está consolidado, tiene una 
permeabilidad alta, y la humedad relativa en estas zonas desciende un p~ 
ce. En esta zona mediante técnica e infraestructura de riego se puede -
superar estos factores requiriendo de inversión para las obras. Otra lj_ 
mitante que habrá que superar serian algunos terrenos que tienen proble
mas con salinizaci6n y encostramiento. De alguna forma la parte central 
del Valle reune características para seguir manteniendo la agricultura -
de temporal y apoyar algunas zonas bajo riego, principalmente las que ei 
tén más cerca de los mantos y de alguna forma cuenten con riego y bombeo 
para su sostenimiento. 

Las áreas restrictivas son las partes correspondientes a las faldas de -
la Malinche y de la Sierra Nevada. 

En estas zonas se tiene la influencia de la topografía y la pendiente 01 
cila entre 5 y 20º. Son suelos delgados y pedregosos con poca consisten. 
cia y estructura y bajos en contenido de materia orgánica. Tienen una -
alta permeabilidad, derivado principalmente por su origen volcánico (ce
nizas y tobas) principalmente. Los procesos erosivos son más activos y 
también estas zonas están sujetas a la desertificación. Ocurre también
que son las áreas abiertas a la agricultura y en cierta medida se ha de1 
montado, causando también impacto al bosque. En esta área se tiene una 
baja disponibilidad de agua, y son zona de recarga de acuíferos, por lo 
que no es recomendable la actividad agrícola, pero actualmente se culti
va req~iriendo técnica de conservación de suelo y técnicas para el cultj_ 
ve, haciendo más difícil la labor. También estas áreas están sujetas a
la incidencia de las heladas. 

Ocurre en esta zona, un pastoreo de ganado vacuno, caprino y ovino, im-
pactando la poca vegetación que protege al suelo. Esta zona comprende -
todos los asentamientos rurales tanto en las faldas de la Malinche, en -
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la Sierra que limita al norte del Valle y en las faldas de la Sierra Ne
vada. Ejemplos de esto Teolocholco, Chiautempan, San Pablo del Monte, -
Calpan, San Nicolás de los Ranchos, entre otros. 

La zona correspondiente al bosque se puede recuperar por las condiciones 
ambientales propicias para su regeneración, esto implica la aplicación -
de técnicas y métodos de conservación de suelo y agua, para tratar de r~ 
generar al bosque. Se puede localizar esta área en la Malinche y Ja Si! 
rra Nevada entre los 2600 y los 3900 msnm. Preferentemente de {pinos, -
encinos y oyamel) (Pinus, Quercus y Abies religiosa), las condiciones de 
humedad depositada por la dirección de los vientos regionales, el tipo -
de suelo profundo, con una cantidad de materia orgánica importante en el 
horizonte A. Cuenta con disponibilidad de agua, manantiales y son zonas 
de captación de agua. Estas zonas boscosas en algunos lugares cercanos
ª los torrentes ya no se podrían recuperar por la erosión, pero fuera de 
este inconveniente, el bosque es necesario mantenerlo y protegerlo como
fuente de equilibrio de la fauna y de recarga de los acuíferos. 

Hay una zona, en donde existe una colada de lava, que por sus condicio-
nes está regenerándose en forma natural, y es una zona de captación de -
agua, siendo esta área utilizada como cantera en Ja zona de Xalitzintla. 

3.1.6. Factores de Impulso y Rechazo a las Actividades Urbano
lndustriales 

Estos factores nos indican la posibilidad y la relación de ubicar activj_ 
dades industriales y asociadas a éstas la expansión urbana. Indicando. -
los elementos que nos pueden ayudar de la naturaleza, o por el contrario 
nos obstaculizan este avance. 

Los elementos que se consideraron para reaiizar este segmento principal
mente fueron: 

1) La disponibilidad de agua. 
2) la fertilidad y el uso y capacidad del suelo. 
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3) La infraestructura. 
4) Uso actual del suelo. 
5) Procesos geomorfológicos y de la desertificación del medio ambiente. 
6) 

7) 

8) 

9) 

Flujos de energía. 
Topografía. 
Principales asentamientos. 
Vfas de comunicación. 

10) Servicios. 

La zona central del Valle, por su condición topográfica plana en general, 

no tener influencia marcada por la pendiente, dispone de áreas que cuen
tan con media disponibilidad de agua a la alta disponibilidad, los sue-
los ofrecen condiciones para el establecimiento tanto industrial como ur. 
bano, al no tener que aplicar mucha técnica e inversión en los cimientos 
en genera l. La infraestructura carretera, es fnmejorab le, a 1 poseer r~ 
gionalmente una super carretera, y conexfones intrarregionales, comuni-
cando los principales puntos urbanos y establecimientos industriales. 
Además asociados a las vías de comunicación cuentan con servicios neces_! 
rios como agua, electricidad, drenaje (en algunas áreas), pavimentación, 
alcantarillado, teléfono, telégrafos, bodegas, etc. Siendo esta área la 
más atractiva para el establecimiento industrial y avance urbano. Y un 
elemento que aún ayuda a este avance, es el contar en esta misma zona a 
los principales centros urbanos del Valle, siendo éstos Puebla, Texmelu
can, San Pedro Cholul~ Xicohténcatl, Chiautempan, Huejotzingo. Además -
se encuentra localizada en esta zona la más alta densidad de población -
de la región haciendo aún más atractivo el establecimiento urbano e in-
dustrial. Sin embargo a lo largo de las principales vías de comunica- -
ción no se cuenta con todos los servicios, haciendo que en algunas áreas 
del Valle sea dificil el asentamiento urbano principalmente. 

También en la zona centro del Valle en general, no se tiene una influen
cia marcada de los procesos geomorfológicos, pero si de una influencia a 
la desertificación por asentamientos urbanos como indica el mapa de de-
sertificación. 
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La zona periférica a la zona central del Valle marcada dentro del mapa.
tiene posibilidades de expansión y también de localización industrial. -
En especffico a la correspondencia de la zona occidente del Valle, en el 
pie de monte y la llanura en los municipios Tecuanipan, Nealtican, Cal-
pan, Huejotzingo, Chiautzingo, San Salvador el Verde, Tlahuapan. Entre
las cotas de 2500 m y 2400 m. Esta área en su gran mayoría tiene in- -
fluencia de la pendiente entre 5 y 10° aproximadamente, Además se ubf-

can acarcavamientos y salidas de las barrancas o torrentes en los princi 
pales poblados, pero éstos pueden ser controlados con medidas de conser-· 
vac1ón de suelo y reforestación. Es un área donde se cuenta con una di~ 
ponibilidad de agua de media a baja. Y la .fertilidad del suelo descien
de en gran proporción en relación al Valle Central de la región. Esta -
baja en la fertilidad es más notoria en Tecuanipan, Nealtican y Calpan.
Pero rumbo a Huejotzingo se localiza una agricultura de frutales combin.e_ 
da con cultivos anuales, aumentando la fertilidad ayudado con las desea!:. 
gas de humedad en esa área. Esta última zona entre Chiaut:ingo y Tlahu.e_ 
pan disponen de manantiales y agua en forma intermedia haciendo posible
este tipo de agricultura. Las comunicaciones son terratecerías transit.e_ 
bles todo el año y están comunicadas a las comunidades rurales de esta -
zo~a. La infraestructura es más escasa, en cuanto a telefonía, pavimen
tación, alcantarillado, pero en casi todas las localidades existe elec~
trificación. 

Por lo que esta zona con una inversión y apoyo estatal, puede estable-
cer un tipo de industria ligera o agroindustria que no consuma grandes -
volúmenes de agua y sea aprovechada esta área del Valle. Esto también -
se puede aprovechar en algunas áreas de la Malinche, en la parte de la -
llanura y donde no exceda la pendiente más de 15°. Como en ieolocholco
Y Chiautempan. Y en algunas zonas de la Sierra norte que delimita la -
Cuenca sobre todo en Ixtacuixtla. En estas zonas marcadas para el esta-
blecimiento industrial, se tiene una influencia de la desertificación -
por cobertura vegetal, y también carecen de abastecimientos energéticos, 
por lo que faltaría infraestructura para iniciar el establecimiento in-
dustria l. 
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El área de la serranfa en algunas excepciones, se puede establecer algu
na agroindustria de tipo ligero. Los factores le son restrictivos en t.Q. 
dos los casos, salvo la zona de Chiautzingo de producción frutícola en -
donde se podría establecer este tipo de industria. 

En el Valle de Puebla-Tlaxcala, encontramos localizada a la industria de 
acuerdo a la lógica de la disponibilidad de recursos, topografía, asent! 
mientas urbanos y vías de comunicación. 

En algunas zonas tanto de Puebla como del propio Tlaxcala, el número de
establecimientos se está incrementando, y sobre todo el avance urbano en 
relación directa al establecimiento industrial. Esto demandará más re-
cursos y como se citaba en el caso con el agua, la dotación de este ele
mento tarde o temprano se racionará y se seleccionará las prioridades -
del Valle, haciendo que el agua sea un factor limitante. 

En cuanto al avance urbano es específico se analizó los elementos res- -
trictivos, pero asociados encontramos que el agua y la electricidad son 
los principales, aun teniendo problemas en la topografía y pendientes -
que oscilan entre 15 y 25°. Teniendo áreas de colonización en la parte 
correspondiente en la Malinche principalmente. 

3.1.7. Flujos de Energía 

Esta sección y el mapa elaborado, nos indica el flujo, las cadenas y las 
interacciones dentro del sistema, de la producción, almacenaje de la - -
energía que dispone la región. La elaboración de este mapa, se llevó a 
cabo con la metodología de Odum10 (1971) y de parámetros ecológicos, se' -
puede representar el sistema de producción de energía dentro del Valle -
generando cuatro áreas de producción-aprovechamiento y distribución: 

1) Productores de energía (sistemas naturales). 

10 Lugo E. y Morris G. "Los sistemas Ecológicos y la Humanidad". Secreta 
ria de la O.E.A. Programa de Desarrollo Regional, Cientif ico y Tecno':" 
lógico. Washington, o.e. 1982. 
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2) Areas de producci6n de energía natural asociado al consumo de ener-
gía introducida por el hombre. 

3) Areas de aprovechamiento y consumo de energía (tanto natural y del -
hombre), formando zonas de tensión. 

4) Areas de consumo altamente subsidiado. 

1) Productores de Energía (Sistemas Naturales) 

Son las áreas donde existen algunos sistemas ecológicos todavía no alte
rados por el hombre, donde la naturaleza todavía tiene una cierta inter
acción sin modificaciones tan bruscas dentro del medio. 

Estas zonas son los bosques de pino-encino-oyamel (Pinus, puercus y - -
.~bies religiosa), en la Sierra Nevada y en el bosque referido en la Ma-
linche. Dentro de estas zonas el sol es la fuente energética más impor
tante, seguida de la lluvia (sólo en el periodo de verano), donde la - -
energía se dinamiza y se canaliza por la red hidrográfica, con el desga1 
te del relieve y la transportación de los sedimentos a la parte baja del 
Valle. En esta área se tienen elementos de tensión, éstos son utiliza-
dos y aprovechados para el consumo de energía natural, estos elementos -
modifican algunas zonas por eventos de la naturaleza relacionadas al vol_ 
canismo presente pero no activo en la zona. Estas áreas están en una -
transición y como ejemplo de éste tenemos, coladas de lava, conos volcá
nicos, o planicies de piroclastos. En donde se observa un cambio en las 
condiciones naturales y actualmente se está regenerando por esta condi-
ci6n. También se considera a la permeabilidad alta como un flujo de - -
energía local en las áreas donde se tienen materiales no consolidados.·
y este flujo se vea más activo en verano que en invierno. Otro flujo de 
energía presente en el Valle, es la manifestación de heladas y graniza-
das, las primeras activas en invierno y las segundas presentándose en v~ 
rano. Asociado a ellos los vientos dominantes del Valle tanto en verano 
cuando descargan la humedad y dan lugar a las precipitaciones benéficas
ª la agricultura, como los vientos o rachas en invierno que dañan esta -
actividad. 
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2) Areas de Producción de Energía natural asociado al consumo de 
Energía introducida por el hombre 

Se localizan principalmente en los Pie de Monte de la Sierra Nevada, la
Malinche y en la Sierra que delimita la parte norte de la Cuencia de Pu~ 
bla-Tlaxcala. 

Son áreas en donde predomina la agricultura de temporal y los agroecosi~ 

temas de frutales. También considera aquellas ramificaciones boscosas -
ya muy alteradas por el hombre. Estas áreas son de producción y aprove
chamiento, además de ser un consumidor de energía de primer orden (cuan
do éstos utilizan energía del medio en relación a la producida por el -
hombre). Esta zona cuenta con la introducción de la electricidad como -
la primera fuente de energía producida por el hombre y ésta a su vez es 
utilizada para diversos trabajos, requiriéndose principalmente en la ex
tracción de agua y para uso doméstico. Los consumidores de la electricj_ 
dad no son tan activos en relación al alto consumo de esta fuente de - -
energía. Existe una predominancia todavía de la fuente de energía natu
ral manifestándose en los vientos, heladas, erosión, granizadas y en la 
permeabilidad. Son zonas de transición, porque la energía natural está
combinada con la energía producida por el hombre y ésta es utilizada en
la producción de alimentos. También aparecen flujos de transporte de -
energía tanto de primer orden como de segundo orden. Los primeros son 
cauces o torrentes, el viento o las mismas presas o bordos . En el se
gundo caso las vías de comunicación funcionan como flujo de transporte -
de energía en el espacio . 

Algunos casos son los caminos y brechas, vías de conducción eléctrica; -
el telégrafo y en ocasiones el teléfono. Estos son en el sistema ampli
ficadores de la energía ya que son quienes distribuyen ésta en todos los 
puntos de la región. Ocurre también que en esta zona de transición se -
tienen depósitos o zonas de abastecimiento, tal es el caso de bodegas y 
pozos de agua. 

Esta área se considera de tensión, porque de acuerdo al grado de integr~ 
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ci6n de la misma región, sus recursos y aprovechamientos energéticos pu~ 
den incorporarse a las dos siguientes zonas. 

3) Areas de Aprovechamiento y consumo de Energía (tanto natural y 
del hombre), formando zonas de tensi6n 

Esta zona es la indicada en el mapa, donde se encuentra en una transi- -
ción espacial dentro de su propia organización, es el espacio rural o 
campos agrícolas, distritos de riego que están dentro y/o fuera, o en la 
periferia muy cercanos al espacio urbano. 

Esta área se consolida y se organiza espacialmente como una agricultura
tanto de temporal como de riego. Los flujos energéticos provienen en -
forma predominante del hombre, ya que los insumos, la electrificación ªI 
tual como amplificadores y funcionan como fuente continua en la produc-
ción de alimentos. Lo que es más, los mismos insumos ya sufren una - -
transformación o utilizan redes de comunicación {flujos de energía des~ 
gundo y tercer orden). Esta área se ve influenciada por las vlas y me-
dios de comunicación contando con fuentes energéticas como petróleo y -
gas. Dentro del Valle la energía de los torrentes o las precipitaciones, 
o el mismo viento son contenidos con prácticas de conservación tanto de
suelo y agua. Y algo que es influenciado por esto, es la asociación en
tre el espacio agrícola y el espacio urbano. La energía que llega a ca.!!_ 
sar siniestros son heladas, granizadas, ventarrones, plagas o enfermeda
des. La sequía es controlada por el hombre mediante obras de irrigación. 
Esta zona está comprendida en el distrito de riego Atoyac-Zahuapan, área 
agrícola de Texmelucan, Ixtacuixtla, Tepeyanco, San Pedro y San Andrés.
Cholula y algunas áreas del Municipio de Puebla. También ocurre una pr~ 
dominancia de la infraestructura en esta zona y son canalizadores de la 
energía a otros sistemas del Valle. Aparece el flujo capital producto -
de la acción del hombre, ya que con este flujo se organiza en esta zona
de acuerdo a necesidades e intereses ligados entre el espacio urbano y -
el espacio agrícola dentro de la región. 
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4) Areas de consumo altamente subsidiado 

La producción de energía natural desciende al mínimo, éstas son las áreas 
urbanas, son grandes consumidores de energía y en esta zona se tiene el
mayor flujo ya que se considera transector al capital como un flujo que
activa y da vigor al espacio modificándolo de acuerdo a intereses y nec! 
sidades. Es el gran transector y actúa como amplificador para abastecer 
a otros elementos dentro del sistema. Es un puente y difusor de la ener. 
gía que actúa como elemento de expansión del espacio urbano y también C.Q. 

mo un enlace y cadena del establecimiento industrial. Para mantener al
sistema debe contarse con todo tipo de infraestructura y servicios como
vías y medios de comunicación, agua, luz, drenaje, pavimentación, alum-
brado, gasoductos, oleoductos, poliductos, redes de electrificación tan
to áreas como subterráneas. Actuando como un gran concentrador de estos 
niveles energéticos, y a su vez se expande en las zonas de transición -
agrícola para su expansión. 

En el Valle de Puebla, las fuentes de energía eléctrica que abastecen a 
la región son: 

1) El sistema eléctrico de Malpaso 11 (en el estado de Chiapas), que su
ministra el 82% de la energía total de la región. 

2) El subsistema de la termoeléctrica de Puebla. 

3) La energía de las presas hidroeléctricas de Necaxa y Mazatepec en el 
mismo estado de Puebla. 

El sistema Malpaso genera (1080 MGW = Megawatts/h). 
El subsistema de la Termoeléctrica S.S. Mier (224.949 Megawatts/h). 
La energía de la presa hidroeléctrica del Necaxa (569.297 Mega
watts/h). 
La energía de la presa hidroeléctrica de Mazatepec (220 Megawatts/ 
h). 

llGutiérrez, R.R.~"El Sector eléctrico de México hacia el año 2000"; en
Revista de Comercio Exterior. Vol. ~O, Núm. 3. Marzo de 1990. México,
pp. 272-280. 
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Esto nos da una capacidad instalada para el Valle de Puebla-Tlaxcala de 
(2094.264 MGW/h). 12 Equivaliendo de la generación neta del Sector Públi 
co de (65 884 Gigawatts/h = 6.5884 x io1° Kw/h) a nivel nacional, es d; 
3.17% de la energía generada a nivel nacional es concentrada en la re- -
gión. Como un dato más el estado de Tlaxcala no produce ningún tipo o -
generación eléctrica, por tanto depende de las interconexiones del esta
do de Puebla para sus necesidades. 

La conducción de la energía eléctrica se lleva a cabo con el tendido de
l as 1 íneas de 

A) 230 Kv. 
B) 

C) 
115 Kv. 
34,5 Kv. 

Siguiendo el tendido de estas líneas la misma dirección de las principa
les vías de comunicación de la región. (Ver mapas de flujo de energía}. 

La dotación de energía eléctrica existe en casi todo el Valle de Puebla
Tlaxcala y es el tipo de energía que más se utiliza para diversas activi 
dades. (Ver cuadro de falta de servicios en el apartado concerniente a 
vivienda). Para ejemplificar la distribución y generación eléctrica se 
cita un mapa de localización de los centros de generación eléctrica a nj_ 
vel nacional. 

En cuanto al abastecimiento de energéticos de origen petrolífero, éstos
provienen del Golfo de México desde la Venta, Tabasco, distribuyéndolos
hacia los centros y tenninales de refinación de productos petroqufmicos. 

La región es atravesada por gasoductos y poliductos de PEMEX con las si
guientes dimensiones: 

1) 48" in = pulgadas 
2) 24" 

12 INEGI: El Sector Eléctrico en México. SPP. INEGI. 1985, pp. 81-84. 
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MAPA DE LOCALIZACION DE PLANTAS ELECTRICAS A NIVEL NACIONAL 
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Fuente: Gutiérrez R. R.: "El Sector eléctrico de México hacia el año 2000 11
1 en revista de 

Comercio Exterior. Vol. 40 1 ~o. 3, Marzo de 1990. México, D.F. 
pp. 272-280. 
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Jl a· 
4) 4" 

Existen dos ramificaciones de esta red, la primera proviene de Veracruz, 
Santa Anna e Hidalgo que abastece al corredor Apizaco-Xalostoc-Huamantla, 
dirigiéndose esta ramificación a Ciudad Sahagún, Hidalgo. teniendo rami
ficaciones en ciudad Industrial Xicohténcalt y al corredor Malinche. 

La segunda red, aparece junto al corredor Córdoba-Orizaba-A>nozac-Puebla
Texmelucan, con ramificaciones de Puebla en dirección a la vfa principal 
entre Tlaxcala y Puebla surtiendo de energéticos al corredor industrial
de la citada zona. 

Las dos vfas de conducción se construyeron paralelas a las vías terres-
tres de comunicación, de ahí su fácil construcción, mdntenimiento y bi-
furcación a otros sitios que así lo requieran. 

La región cuenta con una refinería localizada en Texmelucan, ésta distr_i 
buye de energéticos a la región y a otras zonas del país, principalmente 
la Ciudad de México. 
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Procesando 1os siguientes derivados de1 petróleo: 

Planta Producto Capacidad Nomina1 Año en que 
(Ton/Anua1) Inició 

San Martín 
Texme1ucan (Pue) 

Planta 
Metano1 A1coho1 Metí1ico 21 500 1969 

(Metanol} 
Metanol 11 A1coho1 Metílico 150 000 1978 

(Metano1} 

Especia1idades 
Petroquimicas Oesparafinantes 960 1973 

Desemu1sionantes 2 040 1973 
Reductores de tensión 120 1973 
superficia1 
Depresores de congela 2 400 1973 
ción -
Aditivos para gasoli- 150 1973 
na sin p1omo 
Supresores de humo 6 000 1973 
Inhibidores de 150 1973 
corrosión 

Tetramero Tetramero de propile- 80 000 Ton/año en construs_ 
no m ción 

Dodecil benceno Dodeci 1 benceno 70 000 Ton/año 
m 

A1qui1uri1o pesado 5 980 Ton/año 
m 

Acrilonitrilo Acrilonitrilo 50 000 Ton/año 
m 

Acido Cianhídrico 500 Ton/año 
m 

Fuente: Memoria de labores de PEMEX, 1982. 
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Esta distribución y procesamiento de energéticos es un factor de locali
zación tanto industrial como urbano teniendo favorablemente las redes -
ubicadas dentro de la región. Existe también hacia las afueras de la 
ciudad de Puebla tanques de almacenamiento, teniendo en cuenta la deman
da de los derivados del petróleo para surtir a la región en cuanto a es
te tipo de energía. 

Las áreas urbanas más grandes del Valle concentran este tipo de energía
para movilizar los implementos necesarios del equipamiento urbano, ya -
sea vial, motores de extracción de agua, bombeo, desasolves como unos -
ejemplos. Además de utilizar esta energfa para todas sus necesidades. -
Y a este respecto estas zonas demandan cada vez más, recursos, en bien -
de su constante avance y crecimiento. Teniendo la zona urbana de Puebla 
y Cholula, y la conurbación con los municipios de Tlaxcala, San Martfn
Texmelucan y su periferia, y la conurbación Zacatelco, Xicohtzinco, Xic.Q. 
téncatl, Tlaxcala-Chiautempan-Totolac-Panotla-,luan Cuamatzi y Amaxac de 
Guerrero. 

3.1.S. Regionalización Física (Sistemas Naturales) 

La determinación y el análisis cartográfico, diferenció siete áreas don
de se manifestaron diferentes condiciones naturales conteniendo diferen
tes formas de utilización y de aprovechamiento del espacio. 

Coincidimos con las ideas de Lugo y Morris13 al considerar a los ecosis
temas como los benefactores para el aprovechamiento del espacio, en sus
formas y principios de aprovechamiento, explicando: "Estos ecosistemas.
suplen nuestras necesidades más fundamentales de alimentos, fibras y - -
fuentes de agua. Nosotros administramos directamente los sistemas, ta-
les como la agricultura y los terrenos forestales, las aguas provenien-
tes de ríos y otras fuentes, las regiones urbanas e industriales, etc. 

13Lugo E.A. y Morris L.G.: "Los sistemas ecológicos y la humanidad". Se
cretaria de La O.E.A. Programa Regional de Desarrollo Científico y -
Tecnológico, Washington, D.C. 1982, pp. 36-37. 
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Ejercemos un control indirecto sobre el resto de los sistemas naturales
mediante actividades que modifican la provisión de nutrientes, alteran -
el paisaje y el ciclo que regulan la población de las especies, desde -
las formas más elementales de plantas y animales hasta los elefantes y -

la humanidad misma. Si no entendemos las funciones y la interrelación -
entre los sistemas entrelazados que configuran la nave espacial llamada
tierra, no será posible administrarlos o regenerarlos en la forma desea
da, ni aprovechar al máximo los beneficios que de los recursos naturales 
pueden derivarse." 

Los recursos de acuerdo a la posición planetaria y continental, tienen -
funciones especificas, aún así, dentro de estos sistemas existen transi
ciones o subsistemas donde la naturaleza se manifiesta en diversas far-
mas, reflejándose esta característica en particular en los recursos. 

Como se verá en el marco teórico, el hombre mediante el trabajo, los uti 
liza mediante una técnica, y citando a Morris y Ariel, el hombre actúa, 
utiliza y aprovecha los recursos modificando los paisajes, cuando esta -
actividad consciente la realiza, se organiza, por tanto, dentro de una -
zona en especifico, como es el caso de la región de Puebla-Tlaxcala, el 
paisaje se ha modificado y organizado de acuerdo a ciertas necesidades -
jerarquizando la utilidad que el hombre puede obtener de la naturaleza. 

Dentro de la organización espacial de los recursos, Killian y Tricart14 

distinguen tres niveles de organización de éstos en el planeta: 

1) "El nivel de organización de la materia, caracterizado por la orden2_ 
ción de los crepúsculos que la componen. 

2) El nivel de la organización de la vida, que supone una aptitud para
la reproducción acompañada de una tendencia hacia unas formas de º!. 
ganización creciente, al revés que la materia. 

14Tri cart J. Kil l ian J. "La ecogeografia", Ed. Anagrama, Barcelona, - -
1982, op. 8-9. 
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3) El nivel de organización social, que se basa en una conciencia que -
suscita unas fonnas de organización inmaterial, de tipo social y ecg_ 
nómico, y que va acompañada de la elaboración de una cultura. Cada
uno de estos niveles de organización se caracteriza por unas estruc
turas sostenidas por unas fuerzas especificas. El hombre de las so
ciedades menos tecnificadas tiene profunda conciencia de ello. Di-
cha conciencia es un elemento fundamental de su cultura y le lleva a 
admitir una cierta armonía de las cosas a la que debe tributar el m2_ 
yor respeto." 

Indicando, además que dentro de la naturaleza, no basta con la relación
entre cada uno de los elementos del medio, esto nos hace considerar a la 
naturaleza en un estado [annónico] "basada en algunas interdependencias: 
interdependencia entre los elementos de la naturaleza, interdependencia
entre los hombres e interdependencia entre el hombre y la naturaleza. ,.IS 

Dependiendo de estos niveles de interdependencia, la utilización del me
dio geográfico, se expresa en su utilización y la organización espacial
de cual depende la para el sostenimiento en el caso de la región de est~ 
dio. 

Esto nos hizo considerar dl sistema. regional como un todo, actualmente -
tiene una organización espacial en cuanto al aprovechamiento de los re-
cursos y una localización lógica en donde se pueden obtener y utilizar -
más fácilmente. De acuerdo a la propuesta metodológica, se utilizaron -
los mapas y el análisis de los elementos y factores del medio físico pa
ra detenninar siete zonas dentro de la región geoeconómica del Valle de 
Puebla-Tlaxcala, considerando las siguientes variables: 

1) Disponibilidad de agua (zonas de oferta y demanda de agua). 
2) La fertilidad del suelo (relacionando su uso y capacidad del suelo). 
3) Factores de impulso y rechazo para las actividades agropecuarias y -

fo res tal es. 
4) Factores de impulso y rechazo para las actividades urbano-industria

les. 

15 Ibidem, p. 8. 
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5) Procesos geomorfológicos y de la desertificación. 
6) Flujos de energía. 

7) Topografía. 
8) Infraestructura y servicios. 
9) Uso actual del suelo. 
10) Asentamientos humanos y vías de comunicación. 
11) Contaminación e impacto ambiental. 

Delimitando en base a la cartografía elaborada (1:50 000) en los difere!!. 
tes temas, y apoyada con trabajo de campo. Oetenninando siete áreas co
mo se había indicado enunciándolas a continuación: 

1) Areas naturales. 
2) Areas naturales en transición. 
3) Agroecosistema de temporal. 
4) Agroecosistema de riego. 
5) Agroecosistema de frutales. 
6) Areas de avance e impacto urbano. 
7) Zonas de transición. 



Nombre 

lzta - Popo 

Zoqulapan 

La Halinche 

Xicohténcatl 

3. 2 

CUADRO DE PARQUES NACIONALES Y ESTATALES DECRETADOS 
CARACTERISTICAS FIS!CAS EN El VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

Tipo de Parque localización Area {Ha) Estado Actual 

Nacional Edo. de México 25,679 Semi alterado 
Morelos y Puebla 

Naciona 1 Ixtapaluca-Tlal- 11.000 Alterado 
12-II I-1987 manalco, Texcoco, 

Chicoloapan 

Nacional Estados de Tlax- 47,111 Degradado 
6-X-1938 cala y Puebla 

Nacional Tlaxcala-Tlax. 800 Degradado 

Fuente: Plan de Ordenación de la zona de conurbación del centro del país. 

Propiedad 

lfocional 
{parcial) 

Nacional 
{parcial) 

Diversas 

Diversas 
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3.3 

CUADRO DE EQUIPAMIENTO DE LOS PARQUES NACIONALES EN EL VALLE DE 
PUEBLA - TLAXCALA 

219. 

IZTA-POPO ZOQUIAPAN MALINCHE XICOHTENCALT 

Acceso 
Pavimento X X X 

Brecha X 

Actividades 
Día de campo X X X 
Campamento X X X 

Excursionismo X X X 
Montañismo X X X 
Alpinismo X 

Espeleología 
Natación 
Remo 
Pesca deportiva 
Observación-vida X X 
Silvestre 

Servicios 
Transportes X X X 
Alimentos X 

Artesanías 
Alquiler de caballos 
Alquiler de lanchas 
Juegos infantiles 

Instalaciones 
Información X X X 

Albergue X 
Sanitarios X X X 

Fuente: PLAN de Ordenación de la zona de conurbación del centro del 
país. 

.-. 

... 
.. 
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Areas naturales y áreas naturales en transición: 

Estas corresponden al parque nacional lztaccíhualt y Popocatépelt en el

occidente de la Cuenca, y el parque nacional Malinche en la corresponde.!)_ 
cia oriental de la Cuenca de Puebla y Tlaxcala. La extensión de estas -
zonas es de 83 790 ha o su equiva 1 ente es de 837. 9 km2. (Ver cuadro de -
Parques Nacionales y cuadro de Infraestructura). Siendo el 25.68% del -
5rea total de la región. 

En esta área se basa fundamentalmente el equilibrio natural de la región 
al contener la cantidad y densidad más grande de la masa vegetal y arbo
lada de la región, con especies en general de (P.inus, Quercus y Abies r! 
ligi0sa), además es el área productora de oxígeno, y reguladora del cli
ma regional, siendo entonces el albergue de especies animales de la zona 
templada del país. Funciona como captadora de acuíferos, y como otra -
función es un área de oferta de agua. Dentro de ésta, una alberga aun -
todavía a pequeños mamíferos, roedores y pequeñas aves. Los mamíferos y 
ave~ más grandes han sido exterminados y en la actualidad son sólo un r! 
cuerdo, o se conocen p~r crónicas históricas registradas. Esto es una -
victoria para la capdcidad de exterminación del hombre en la zona, algo
que pasará en años venideros sin ninguna duda. 

Las áreas naturales, sor, las zcnas productoras energéticamente hablando. 
Son también recursos en biomosa fáciles de aprovechar como es el caso del 
bosque. Pero también son susceptibles a plagas y enfermedades generadas 
por cuestiones naturales o inducidas por el hombre. Y también alterados 

y destruidos por incendios, talas clandestinas, apertura de tierras a la· 
agricultura y para la ganadería. Estas tierras con una vocación fores-
tal al ser abiertas a ia labor agrícola, pierden su capacidad productiva, 
y en unos cuantos años pierden toda su fertilidad, dando paso a los pro
~esos de modelado de relieve por falta de una protección vegetal, y por 
consiguiente avance del proceso de desertificación. Repercutiendo en el 
abastecimiento de agua principalmente. El bosque es una zona de recreo
y turismo que no se ha toinaao en consideración, tiene atractivos natura
les, paisajes que son del gusto y agrado para cualquier actividad de mo_!l 
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tañismo y campismo. Un factor que está acelerando la degradación del -
bosque, es la apertura agrícola en suelos forestales, esto es de una gr~ 
ve atención, de no llevarse a cabo reforestaciones o un estudio sobre el 
ecosistena bosque más a detalle, se pone en riesgo la estabilidad de la 
zona que depende de esta área productora energética del Valle. Refirién 
dono; exclusivamente a los asentamientos urbanos-industriales agrícolas 
en la zona central de la Cuenca de estudio. 

Las áreas de transición son ~arcadas en el mapa, en donde sucedió algún
evento natural, como es el caso de coladas de lava, volcanes que modifi
caron con su actividad el paisaje, y hoy en día son áreas que se encuen
tran regenerándose en forma natura1, dando paso a la vegetación natural
o en etapa de sucesiór1 ecológica. 

Agroecosistema de temporal 

Es el área donde se practica la agricultura de temporal, principalmente
de maíz, y asociación maíz-frijol, cebada. Como indica el análisis de -
los factores físicos contiene las mayores desventajas teniendo la dispo
nibilidad baja de agua, de fertilidad baja del suelo, donde los factores 
de impulso son muy pocos, y hay más efectos restrictivos para esta acti
vidad. También se localiza la concentración de población rural más im-
portante de la región de ambos estados, por lo que esta zona, es la que 
debe tener más atención para su integración a la economía de la región.
y en comparación regional ocupa las dos cuartas partes del área total de 
la cuenca, teniendo 102, 040. ha. 

Agroecosistema de riego 

Es la mejor agricultura donde se cultiva maíz, frijol, frutales, hortalj_ 
zas y flores. Se ubica en San Martín Texmelucan y alrededores. Y tam-
bién en Panotlae Ixtacuixtla dentro de Tlaxcala y la zona de San Pedro -
Cholula y alrededores. Es en donde las ventajas para su integración y -
expansión se pueden ampliar. Cuenta con disponibilidad de agua alta, -
fertilidad alta a media, donde los procesos de desertificación y de pro-
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cesas geomorfológicos no actúan tan activamente, los flujos energéticos
son abundantes y donde las vías y medios de comunicación están relacion! 
dos con los servicios asociados a la agricultura. Pero también tiene en 
algunas áreas problemas de encostramiento por sales cálcicas y sódicas,
cerca de Tlaxcala y Panotla. Esto se debe considerar un manejo de recu
peración y utilización de suelo. Además, esta agricultura, es la que -
abastece agrícolamente a la región y a la ganadería (vacuno-lechero), en 
la zona de Tlaxcala y Ch1autempan y ciertas zonas de Cholula. Los fact.Q_ 
res de impulso, favorecen esta actividad, y hoy en día, esta área está -
en competencia con las áreas urbanas, sobre todo en la zona de San Mar-
tín Texmelucan. Relacionada con el corredor industrial y el avance urb_! 
no esta zona se puede expander agrícolamente sobre todo si se apoya re-
gionalmente esta actividad ya que cuenta con todas las ventajas para su
autosostenimi ento. Actualmente se tiene en el distrito de riego de Ato
yac-Zahuapan y áreas circundantes a Cholula, la mejor agricultura de ri! 
go orientada a cultivos semipennanentes y anuales como (alfalfa, maíz f.Q. 
rrajero, hortalizas y flores) ésta tiene una extensión de 18 037.4 ha, -
equivalente al 5.52 % del total del área regional del Valle de Puebla- -
Tlaxcala. 

Agrecosistema de frutales 

Este se encuentra en la parte oeste del Valle, en la zona de Tlahuapan -
hasta Huejotzingo y parte de NealticanySan Nicolás de los Ranchos. Se
distingue, porque se tiene una agricultura pennanente de (chabacano, - -
nuez, durazno, capulín, ciruela, tejocote, perón, pera). Asociado o in> 
tercalado con maíz o frijol. Las condiciones naturales, como la influen. 
cia de los vientos regionales cargados de humedad, dan sus descargas en 
esa área, en específico manteniendo una temperatura media anual de 18°C,
condiciones de heladas de noviembre a marzo por lo general, una precipi
tación mayor a los 800 l11TI anuales, y una evapo-transpiración (coeficien
te de 33.3) en verano, y de 3.5 en invierno. El sistema está bien em- -
pleado por las condiciones del suelo, que no tiene mucha consistencia en 
su estructura, y son muy penneables, por lo que las raíces de los árbo--
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les de los árboles pueden penetrar más dentro del suelo, y pueden aprov~ 
char más el agua. Esta zona se puede utilizar más provechosamente por-
que los factores de impulso dan posibilidades de expansión, está en una 
zona de disponibilidad media de agua, y con una fertilidad media del su~ 

lo. Los procesos de de>ertificación disminuyen, pero aumentan los geo-
morfológicos al estar los cultivos cerca de algunas barrancas o cascadas. 
La principal forma de cultivo es en huertos que en promedio tiene 1 a 2 
ha, en general, abundando huertos familiares más pequeños en extensión.
En esta área se tiene también una importante población rural que se dedi. 
ca a la producción y a la comercialización de estos productos. O en el 
procesamiento de sidras, mermeladas, o conservas, sobre todo en Huejot-
zingo. También en esta zona encontramos la delegación del distrito de -
temporal Cholula, que abarca los 26 municipios de la región del Valle de 
Puebla. 

Areas de avance e impulso urbano 

Son las áreas o manchones negros donde se localiza los principales asen
tamientos urbanos en el Valle de Puebla-Tlaxcala, en ellos se puede ob-
servar el crecimiento y disposición del avance del espacio urbano. Esto 
se debe a varias circunstancias, tanto naturales como socioecon6micas. -
El medio proporciona las condiciones naturales que favorecen este tipo -

* de avance. El el ima es benigno ya que es un C(W2 )(W) (el ima templado --
subhúmedo con lluvias en verano (800 mm media anual), y con un porcenta
je de precipitación invernal menor a S. Su temperatura media anual es -
de 20ºC. Por lo que es una aptitud bioclimática para la población al vi 
vi r en 1 a región. Los recursos natura 1 es como agua, son de calidad a ce.E_ 
tab1e, ya que es agua dulce (agresiva), y con sólo cierta cantidad de s~ 
les. (Ver cuadro de la calidad de agua. El suelo es favorable para los 
asentamientos humanos, siendo la topografía del terreno plana en el área 
central de la región con un promedio de 5º a 10º de la pendiente. Las -
condir.iones temporales ne esta zona, son propicias para el avance urbano 
y establecimiento industrial. E>to se puede observar en el (mapa de co
municaciones) con las ramificaciones del valle hacia los principales pu!)_ 
~rbanos de la región. 
* García E: Modificaciones al Sistema Climático de Koeppen"; UNAM. lnstJ: 

cuto de Geografía, México 1981. 
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Una de las demandas, que a mediano plazo debe considerarse, está relaciQ 
nada con el recurso agua, éste a pesar de tener una abundancia en deter
minadas zonas del Valle, el no prever un crecimiento y avance urbano, -
exigirá una planeaci6n para la dotación de este recurso y satisfacer las 
necesidades de la región. 

Incluso como se había indicado, las áreas de avance urbano, están en fu!I. 
ción de la dotación de agua y esto se puede observar en el mapa de disp2_ 
nibilidad de agua, en donde las principales ciudades regionales tienen -
sus áreas periféricas asociadas o relacionadas al crecimiento urbano. -
Como ejemplo de este proceso tenemos la periferia de Puebla, Huejotzingo, 
San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Zacatelco, Xicohténcatl,Tlaxc! 
la y Chiautempan. 

Como un dato adicional para considerar la exigencia de agua para abaste 
cera Puebla, en la actualidad (1990) es de (2354 lps),ló y para Tlaxca-::
la de (1800 lps)*. Tomando en cuenta que el consumo diario por persona
de 360 l/hab/día. Este consumo nos da una idea, más o menos aproximada, 
comparándola con una comunidad rural de Puebla (pozo 242 = Q gasto = 35 
litros por segundo), (ver mapa de disponibilidad de agua). 

Zonas de transici6n 

Esta área en específico se encuentra en asociación con las zonas antes -
descritas, tiene una injerencia directa con las áreas urbanas, y en par
ticular tiende a incorporarse al proceso urbano-industrial. Como se in~ 

dicó en apartados anteriores, puede utilizarse en diversos usos y desti
nos, dependiendo del interés o la orientaci6n estratégica. Hay transi-
ciones agropecuarias dentro de esta zona, que están en asociación con el 
avance urbano. Esto es posible por los elementos de la naturaleza que -
le son propicios, y esta es una de las causas por las cuales el uso del 

16earbosa Cano M. "La dotación de agua a La industria en Puebla, sacrifi 
cio de La población y asalto al derecho urbanístico", en, Revista Cri::
tica, UAP No. 13, PuebLa-Pue., pp. 23-28. 
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suelo agrícola tiene una competencia con el uso de suelo urbano e indus
trial. 

También, como un factor dinámico que influye decisivamente en este proc~ 
so, es el contar regionalmente con vías de comunicación terrestres que -
interconectan la zona centro del Valle. Esto actúa de dos formas: 

1) en la primera, los predios agrícolas que se encuentran en esta zona, 
cuentan con este factor para introducir los insumos y otro beneficio 
derivado de éste, es el poder distribuir y cosechar los productos -
agropecuarios dirigiéndolos a los mercados locales y regionales en -
un periodo breve de tiempo; 

2) el segundo caso, es que a partir del proceso urbano-industrial, las
vías de acceso donde están localizados los corredores y parques, las 
carreteras son un atractivo factor para incrementar los asentamien-
tos humanos, en disposici6n al proceso antes enunciado, facilitando
el desplazamiento rte personas rápida y eficazmente. Coincidiendo en 
algunos casos del Valle, ccn predios agrícolas, dando por resultado
que las vías sean un factor para que el avence urbano-industrial se 

efectúe en suelos agrí:olas. 

Siendo esta zona de transición dinámica, en donde las relaciones hombre
naturaleza, se modifican más rápidamente, dependiendo de las necesidades 
y prioridades que se manifiesten dentro de la región. 

También en esta área asociada a las zonas eminentemente urbanas, se ha ~ 
modificado en algunos casos los elementos constitutivos naturales origi
nales, existen transiciones o ya están totalmente modificados. Lo cier
to, es que en estas zonas en fonna particular, haciendo referencia a las 
áreas urbanas, se efectúa el mayor impacto ambiental. 

La contaminación en estas áreas es de consideración, y se manifiesta de
diversas formas e intensidades, y aún varían de algunos centros urbanos 
a otros dentro de la región geoeconómica. 
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Como consecuencia de este proceso urbano-industrial, se afecta de igual
forma la agricultura, en especial la relacionada con las ciudades y que 
tienen mayor influencia por estas últimas. 

Con el trabajo de campo, se determinó que la cuenca más afectada por el
proceso urbano-industrial es la del río Atoyac-Zahuapan, donde coinciden 
los corredores de Puebla y Tlaxcala, y en su gran mayoría de los parques 
industriales. 

Ocurre también, que en esta zona se ubica la mayor densidad de población 
y las descargas de desechos urbanos se hacen en esta zona, ya sean dese
chos líquidos, gaseosos o sólidos. 

En las áreas agrícolas influenciadas por el proceso urbano-industrial 
tienen efectos de contaminación por los desechos arrojados, asociados al 
uso de pesticidas en el control de plagas. 

En este apartado, con referencia a la contaminación del Valle se hacen -
dos observaciones pertinentes dentro de esta investigación: 

1) La situación de la zona central del Valle, asiento del proceso urba
no industrial afecta directamente a los campos agrícolas, a los pro
ductos que consume la población local y regionalmente. Repercutien
do y siendo asimilada por los productos agrícolas incorporándolos a 
su composición y consumidos por la gente del Valle. Las descargas -
también afectan río abajo a la agricultura de otras zonas en el cur
so del Atoyac en la confluencia del Balsas, afectando en diversas 
formas. 

Sus niveles, consecuencias, no las podemos determinar, porque no se 
cuenta con análisis químicos o niveles de impacto de ciertos elemen
tos. Cumplimos, y hacemos manifiesto que de seguir este proceso las 
consecuencias en un mediano y largo plazo se verán reflejadas en pa
decimientos, o en la producción de alimentos. Cabe señalar que hará 
falta un estudio en especifico de los niveles de contaminación o im
pacto ambiental regionalmente. 
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2) Como señalábamos, en las mismas ciudades también se tienen diversos
niveles de impacto y contaminación, esto varfa incluso de ciudad a -
ciudad, y en el Valle no es igual por distintas formas de contamina
ción. 

El asentamiento urbar.o que cuenta con mayores brotes de contamina- -
ción es la ciudad de Puebla, y en específico la periferia en con
fluencia con la conurbación con algunas localidades tlaxcaltecas. 

Aquí hay barrancas con depósitos de basura, rellenos sanitarios, descar
gas industriales, donde la población al no tener un lugar donde ubicarse, 
lo h~cen en estas zonas, poniendo en riesgo su salud y las de sus fami--
1 iares. La tira de basura de diversos tipos se hace al aire libre, - -
causando diversos trastornos. 

Ahora, las ciudades regionales que menos contaminación producen en la r~ 
gión son, Tl axca 1 a, Chiautempan, Tepeyanco, Panotl a y 1 as áreas rura 1 es
del 'la11e. Esto no quiere decir que no la produzcan, pero es evidente -
que espacialmente áreas allegadas a estas zonas no tienen los niveles de 
contaminación de Puebla. 

"I por último, una zona que también tiene problemas de contaminación ya -
considerables, es la ciudad de Texmelucan y su periferia en correlación
ª les corredores y parques industriales. 

Corr.o ~jercicio final, los principales contaminantes que se pudi.eron oh-
servar y con ayuda de algunos trabajos y entrevistas a la naturaleza del 
Vaile de Puebla-Tlaxcala son: 

Aira 

Ozono, co2, H2so~, Caco3, cal, cemento, aerosoles, pinturas domésticas e 
indu5triales y pesticidas. 
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Suelo 

Pesticidas, herbicidas, metales pesados, grasas, hidrocarburos, basura -
sólida, ~esechos urbanos orgánicos e inorgánicos. Desechos industriales 
sólidos y líquidos. Detergentes. 

Agua 

Pesticidas, herbicidas, detergentes, metales pesados, grasas, aceites, -
hidrocarburos, basura sólida, desechos urbanos orgánicos e inorgánicos.
desecho; industriales. 

Apartado II 
3.2. FACTORES SOCIO-GEOGRAF!COS 

Como elemento principal de la mod·ificación del entorno para sus necesid! 
des, la población es como se había indicado el elemento constructor de -
integración y de transformación. Mediante su trabajo construye y rela-
ciona las distintas áreas de la producción y ejerce la unión entre espa
cios. 

Entonces ~s. el hombre el ejecutor y motor de la construcción de las re
giones geoeconómi cas. En este apartado, se conocerá su estructura y CO!!J. 

posición para así saber sus niveles de bienestar a nivel regional, sus -
expresiones espactales, y la manifestación de algunos elementos de acuer_ 
do a las variables seleccionadas. 

Mostrar.do áreas que reúnan los ber.efactores de la calidad de la mano de 
obra, y las zonas que no reúnen estos requisitos. Así pues, se relacio
nará si éstos tienen que ver ~on el proceso urbano-industrial de la re-
gión geoeconómica. 

En cada Vdriable, se muestra un cuadro de datos estadísticos en el peri~ 

do de 1980 en adelante; los mapas contienen los datos a nivel municipal
y se expresan espacialmente, adicionándoles a cada mapa la densidad·de -
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pob1ación. Esto nos da la posibilidad de correlacionar la concentración 
y dispersión en cada uno de 1os aspectos a estudiar en esta sección. 

3.2.1. Población total 

La región de Puebla-Tlaxcala tiene una población total de (1448 238 hab) 
en 1980. 17 Distribuidos en (743 351 mujeres) y (704 787 hombres). Te-
niendo una densidad regional de 444 hab/km2, en general. 

En su distribución espacial, el comportamiento de las curvas de densidad, 
muestran tres zonas importantes regionalmente: 

1) la zona de la ciudad de Puebla en donde se concentra el grueso de la 
población siendo ésta del total (1 051 580 hab) equivaliendo al 
72.61% de la región; 

2) la segunda área pertenece a Texmelucan y las localidades asociadas.
teniendo una población de (199 969 hab) equivaliendo al 13.80% de la 
región; 

3) La conurbación de TlaxcalayChiautempan y los municipios de la peri
feria concentran (96 092 hab) siendo 6.63% de la población total re
gional y el resto de la población habita en comunidades rurales o u.r: 
banas fuera de la influencia de estos centros, siendo el 6.96~ regig_ 
nal. 

Entonces, la densidad del Valle de Puebla aumenta en tres nodos princip:! 
les, considerándose aún de media, porque con los datos de 1980, la pobl:! 
ción habita en localidades de O a 45 000 habitantes y ésta ocupa las - -
tres cuartas partes de las localidades del Valle. Y mostrando anterior
mente los puntos más altos de concentración poblacional regional. Y ex
presándose especialmente esta concentración en no menos de un cuarto de 
la extensión del Valle. (Ver tabla y mapa re~ional de población 1980) 

17censo de Población y Vivienda de Puebla y Tlaxcala. INEGI. 1980. 



DE POBL.,~!ON TOTAL POR MUNICIPIO EN EL VA
CUADRO LLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

"º· 3.4 POBl.l\Clal TOTJ\L P.mICU\L OE F\.'nUA Y ~\.\'Oo,L\ 1980 

MUNICIPIO Subtotal Oensid.-,d '""""= U..13erc:s 

SA!I PABLO DEL IOJKTE 20 198 6.19 10 202 9 996 

lEDLOCHOLCO 1 353 2.2.S ) 751 ) 602 

CHIAUTE!'P.IJI );! 572 9.98 !§ " ti: lp;n 

TE.'WICl•GO 5 374 l 6• 2 929 > 'º' 
JOSE MARIA l«JRELDS 

' 235 l.29 2 140 2 0?5 
MIGUEL HIDALGO 3 830 1.17 l 920 l 910 
llCOHlE•CATL B B06 2.60 ... , . " 
l I COHlZ l HGO 5 202 1.59 2 555 2 647 
U.O.TUCO 19 492 S.97 9 667 ' 25 
THEYAHCO 9 096 2.78 4 512 4 584 
HAT!VllAS H 096 4.32 7 195 6 qo1 
lElLAfNACA 10 208 3.12 '" ' O<• 

TLAlCALA 21 808 6.6B 10 819 10 "' 
APElATl1LAH 6 072 1.13 l 849 l 358 
IOlOLAC 7 498 2.29 ) 670 3 928 
JUA!I CUMAHI u 909 3.64 6 oos ' ºº·' 
MAIAC DE GUERRERO 4 837 1.-48 2 ,,. ' ' 
PMOILA 11 396 3.49 5 589 5 !!07 
!ll ACUlllLA 18 114 5.55 9 39.t a no 
LARD!!.ABAL 6 052 1.85 3 214 2 8)8 

TLAHUAPM 19 us 5.95 9 n1 9 49] 
lLALAHCAL ECA 11 094 3.40 5 677 5 417 
SAH SALVADOR EL 

13 661 4.18 6 897 6 764 
nROE. 

IEIMELUCAH 79 504 24.36 39 154 40 350 
TEOILALC!HGO 6 846 2.09 J 532 3 314 

CHIAUTllHGO 13 286 4.07 6 654 6 6)2 

HUEJOIZIHW 31 997 9.80 15 851 16 146 
OOl41HW ,\REHAS 3 849 1.17 l 886 l 963 
SM HICOW DE LOS 

10 400 3.18 5 293 5 107 
P.AHCllOS 

CALPAH u 114 3.-40 5 566 5 518 

HEAL!ICAH 6 850 2.09 3 413 ) 4)7 

SAH PEORO C:UOLULA 57 498 l.7.62 26 298 '<I wo 
JUAH C. BCHILLA 10 399 3.18 s 240 s l.59 
CUAUILAHC IHGO 18 768 5.75 9 249 ? 519 
COROHAHW 15 627 4. 78 1 955 7 672 

TLALlEHAHGO 3 674 l..12 iau l BJJ 
SM MIGUEL lOlllA 6 272 1.92 l 121 J lSl 
ltAHGUIS><AHALCO 7 )6-! 2.25 ? 571 ) 7n3 

l(CIJAJjlPM 3 727 l..l.4 l 879 l ª"'ª 
SAH GREGORIO AlZC>IPA .\ 548 l.J9 2 304 2 2U 
SAH AHORES Cl!OLUU 26 032 1.n u aa2 12 'JSO 

PUEBLA 835 759 256.U 400 6J9 ns 120 
N<OZOC 23 406 7.17 u 681 u 725 

Fu•nte: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE PUEBLA Y TLAXCALA 
SPP, IHEGI 1980. 
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3.2.2. Población Urbana y Rural 

La población rural y urbana se basa en el criterio utilizado por Unikel,18* 
que considera a las poblaciones menores de 5 000 habitantes como rurales, 
teniendo dos apartados más para las localidades mixtas rurales y locali
dades mixtas urbanas. Considerando localidades urbanas a las mayores de 
15 000 habitantes. 

El total de la población urbana de la región es de (l lBB 912 personas)
equival iendo al B2.09% de la población total regional, y la población r~ 
ral tiene (260 326 P,ersonas) siendo el 17.97% de la población total re-
gional. Calculándose que por cada habitante rural del Valle hay cinco -
personas que habitan en zonas urbanas dentro de la zona de estudio. (Ver 
cuadro de población rural y urbana y mapas). 

En los mapas de Indice de Ruralización y de Urbanización, nos indica en
primer término, que los municipios que tienen más población rural consi
derando el criterio de 5 000 habitantes, Tianguismanalco, Tecuanipan, -
San Gregario Atzompa, J.C. Bonilla, San Nicolás de los Ranchos, Calpan,
Miguel Hidalgo, Xicoténcatl, Totolac y Apetatilán. 

Y en cuanto a los municipios que tienen más p9blación urbana dentro de -
la región tenemos según el criterio antes mencionado Chiautempan, San Pa 
blo del Monte, Zacatelco, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, C~ 
ronango, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. (Ver cuadro y mapas). 

Los municipios que tienen grandes contrastes en cuanto a su población es 
Miguel Hidalgo y Nativitas al no registrar población urbana. Esto puede 
llevar a considerarse que no hay poblaciones e incluso ningún asentamie.!!_ 

18unikel Luis: "EL desarrollo urbano de México", diagnóstico e implica-
cienes futuras. Ed. EL Colegio de México, 2a. ed. México, 1976, p. --
347. 

*Revisar Los criterios para definir La población rural y urbana en La -
misma obra. Inikel L. Op.cit., pp. 337-355. 
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to urbano. Lo cierto es que en trabajo de campo, y de acuerdo a los crj_ 
terios seleccionados Nativitas y Miguel Hidalgo en el estado de Tlaxcala 
están en una transición entre lo rural y urbano o lo urbano/rural. 

Otro caso dentro del Valle, es la población rural, los municipios que no 
tienen registrada ninguna población son: José María Morelos, Xicohtzingo, 
Domingo Arenas, Tlaltenango y San Miguel Xoxtla. 

En los casos concretos de José María Morelos y Xicohtzingo, es cierto -
que ya pertenecen a la conurbación de la ciudad de Puebla, pero están en 
una transición como se explicaba anteriormente. La situación del Municj_ 
pio de Domingo Arenas es otro caso,ya que se encuentra esta localidad ubi_ 
cada en el perímetro de la Sierra Nevada y también está dentro de la - -
transición entre lo rural/urbano, conteniendo ciertas características CQ. 
mo, dotación de electricidad, comunicación a base de brechas, no hay un
sistema de reticulado de las calles en la localidad, las casas.varían en 
cuanto a los materiales de construcción. En esta misma situación se en
cuentra Tlaltenango, pero este municipio tiene ya una influencia de los 
corredores y parques industriales, teniendo como característica princi-
pal los servicios, vías de comunicación rápidas y los centros de trabajo 
más cercanos. 

El único caso que se distingue de los demás, es San Miguel Xoxtla, es un 
centro eminentemente urbano, y está influenciado directamente por la fá
brica Hylsa localizada en esta localidad, y por la especialización en -
los servicios de esta zona. 

Una circunstancia que cabe mencionar, es que para calcular la población
urbana, fue necesario restar de la población total, la población rural,
de los datos publicados por COPLAMAR19 de 1980. En este caso, fue con-
frontado con los datos del censo a nivel municipal de 1980 y en este ce!!_ 
so no aparecen los datos separados en cuanto a esta variable selecciona
da. De tal forma, para cumplir con este apartado fue necesario hacer e~ 

19cOPLAMAR: Geografía de La Marginación. Op.cit., pp. 184-190; 204-206. 
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ta modificación para que se pudieran obtener estos datos. 

Y por último entonces definiremos, que la población urbana y rural, 
es la distribución ue la población que se encuentra ubicada en las dis-
tintas localidades a nivel regional, con distintas características, te-
niendo dos ambientes complementarios, lo urbano y lo rural, considerando 
que en estos dos e5pacios existen transiciones entre lo urbano/rural y -

lo rural y urbano. 

3.2.3. Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económica
mente Inactiva (PE!) 

La población econC; .. 1._amente activa, es la fuerza laboral productiva con
que se dinamiza los .ectores productivos de la región. 

El total de la pob1~.ión económicamente activa e inactiva es de (480 160 
personas) que equivale al 33.15~ de la población total. Separando la PQ 

blación económicamente activa tendría un total de (477 894 personas) - -
equivaliendo al 32.99~ de la población total regional. Y la población -
económicamente inactiva es de (2 266 personas) en 1980, equivaliendo al 
0.15% de la población total regional. 

El total de la PEA por sectores económicos, se analiza a continuación: 

El total de la PEA agropecuaria y forestal es de (94 174 personas) : 
(19.70~ de la PEA). 

El total de la PEA minero e industrial es de (120 139 personas) (25.i3~ 

de la PEA). 

El total de la PEA del sector comercio y servicios es de (150 197 perso
nas) : (31.42% de la PEA). 

El total de la PEA en actividades no especificadas es de (113 363 perso
nas) : (23.72~ de la Pea). 
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Si se observa e1 desg1ose por sectores, e1 sector de actividades no esp~ 

cificadas es superior a 1a PEA agrícola, e incluso por una diferencia -
aproximada de (19 189 personas) igua1 a 1a PEA industria1. E1 sector C2. 
mercio y servicios tiene e1 mayor porcentaje a nive1 regional. Signifi
cando que por cada persona que l_abora en 1 a región, cuatro dependen de -
esa persona, de1 tota1 d~ 1a población regional. 

Ahora, ana1icemos por sector productivo. 

En e1 cuadro de la PEA por sector productivo en (%) tenemos para el sec
tor agropecuario y foresta1 los siguientes municipios, abarcando mis del 
(30% de 1a pob1ación que labora en este sector): 

José Maria More1os, Tepeyanco, Nativitas, Tetlahuaca, Panot1a, Ixtacuix
t1a, Lardizába1, Tlahuapan, T1alanca1eca, San Salvador e1 Verde, Teotlal 
cingo, Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, San Nicolás de los Ran
chos, Calpan, Nealtican, Juan C. Boni1la, Coronango, Tlaltenango, Tian-
guismana1co, Tecuanipan, San Gregario Atzompa, San Andrés Cho1u1a y Teo-
1ocho1co. 

Siendo en total 25 municipios, éstos están asociados a 1as ireas de agr.!_ 
cultura de tempora1, bajo riego, agricu1tura pennanente en ia región. 
En total suman estos municipios (55 692 persona~) equivaliendo de1 tota1 
de 1a PEA agrico1a regiona1 al 59.13%. 

En cuanto al segundo sector, minero-industrial, 1os municipios que estu
vieron por encima del (19%) eri este sector fueron: 

San Pab1o de1 Monte, Teolocholco, Chiautempan, Tenancingo, José María Mp_ 
re1os, Miguel Hidalgo, Xicoténcatl, Xicohtzingo, Zacatelco, Apetati1fo, 
Totolac, Juan Cuamatzi, Amaxac de Guerrero, Texmelucan, San Pedro Cholu-
1a, Cuaut1ancingo, San Migue1 Xoxtla, Puebla y Amozoc. 

En conjunto suman 19 municipios, concentrando un tota1 de (110 031 persp_ 
nas) equivaliendo del total de la PEA regional a 91.58% 
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DE POBLl\CION ECONOIUCAMENTE ACTIVA POR MUNI-
CUADRO CIPIO EN EL VALLE DE POEBLll-TLl\S~"' 
Ko.3.6 fUU.ll:1W t:XXtOUCAM.Ull'J:: N:l'IVA 

AJrlOOlol J..rou:;;t.r.1..il 'I\!CCJ.'1.Ci<l 

SAN PABLO DEL HOKTE 2 104 J 498 l 515 

TEOLOCt«lLCO 8<7 725 J56 

CHIAUTEMPAH J 2N ) 105 2 J81 

TEIWICIHGO 516 822 216 

JOSE HAAIA HORELOS 821 548 81 

MIGUEL HIDALGO 426 JU~ 249 

X 1 COITTEHCA TL 555 l 282 782 

XICOHTZIHGO 359 9t.i"' 389 

ZACATELCO l 771 2 706 l 4!.1!.I 

TEPE!AHCO l 587 HJ ti72 

HATIVITAS J 172 482 617 

TETLAHUACA 2 L92 2'J4 sn 
TWCALA 1 687 l 95~ 4 JHJ 

APETAI 1 TLAH 268 'j~) '25 

TOTOLAC 420 599 ni 
JUAN CUAHATZI l 159 2 OJO no 
AAAJ.AC DE GUERR[RO 304 J55 332 

PAHOTLA 2 028 495 842 

IXTACUIXTLA J 7J9 650 853 

lAl<D 1 ZABAL l 287 428 373 

TLAllUAPAll 4 ·Hlb 40) )75 

TLAlAKCAlECA 2 077 Jül 4J·1 

SAH SALVADOR EL 2 771 192 2t:ll 
VERDE 

TEl!IELUCAH ti 212 5 619 6 178 

TEOTLALCll<GO l JJO 50 22) 

ClllAUTZIHGO 2972 211 567 

HUEJOTZIHGO 5 U5 l J7J l 766 

D<»llHGO AREllAS 1 131 64 9J 

SAN HICDLAS DE LOS 2 )4b 165 461 

RAllCllDS 

CALPAll 2 ti7& 63 197 

HEAlTICAH 1 632 56 122 

SAll PEDRO CHOLULA 4 060 4 7~9 J b% 

JUAN C. BOK 1 LLA 1 687 505 249 
CUAUTLAHC 1 HGO 899 L •JJS 89tl 

CDROIWIGO l 208 570 '14 

Tt.ALTEKMGO 737 167 106 
SAK MIGUEL XOXTLA 212 733 326 
TIAllGUISIWW.CO 2 008 BJ 140 
TECUAlllPAll !.155 26 48 
SAll GREGORIO ATZOHPA 852 126 202 

SAH AllDRES CllOLULA 4 036 l 076 1 202 
PUEBLA 12 659 77 402 ll2 880 

AllJZOC l 617 1 ')71 l 155 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE PUEBLA Y TLAXCALA. 
SPP, INEGI, 1980. 
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SAJt MIGUEL •0111.A 

TI AltGU 1 SHAHALC O 

TECUAJtlPA!t 

SAJt CRCGORIO All()IPA 
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DE POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA POR 
MUNICIPIO EN EL VALLE DE PUEBLll-TLAXCALA 

K.tiUCICl'i EO:U:MICA.,..1'.......,.l'l:: UóK:'rlVA 

"':' ... ,&) Di:..~-u~ ·-~ ~.LJ 
f.5oec:1f J.C.lÓOS p~· V n~· 

2 653 6B 9 339 

"' " 2 48') 

2 SJJ 73 11 )66 

350 6 l 912 

293 lJ l 756 

377 18 l 455 

$2) ll 3 45J 

542 B 2 2C.2 

2 Q'J8 " d ll'J 

797 29 J 4Sd 

909 29 5 20'1 

d8l 38 ) 'Jl7 

) 538 54 ll 617 

456 11 1 753 

l OlJ 10 2 %3 

l lJO rn s 2b] 

309 12 l 312 

l 002 38 4 "º~ 
l b·l.O 43 G ns 

009 lJ 2 7'JIJ 

l JH lb 6 ~% 

ns ll ) 548 

970 18 4 2)2 

o eso 120 .:?.i li'9 

4!>3 3 2 OS'J 

••2 7 4 S~'J 

2 06d 28 10 l~U 

192 ' l 484 

485 3 3 460 

l 160 lb 4 112 ... l 2 lSS 
.¡ JU4 So lt. ~75 

i'Sl ' l 198 
l l)Uci ,. 

"' ib2 
l 015 u 5 248 

315 - l 325 
2ti) 5 l s.u. 
)98 5 2 ül4 

208 l l 238 

'º' 2 l -iH 

l 437 ,, 7 d02 

b4 lb2 1274 268 377 

l 7Ud " 6 Hl 

fuento: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE PUEBLA Y TLAXCALA. 
SPP, INEGI, 1980. 
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CUADRO 

"º· 3. 7 

MUNICIPIO 

SAH PABLO DEL MOHTE 

TEOLDCHOLCO 

CHIAUTEl\PAM 

TENAACIHGO 

JOSE MARIA MORELOS 

MIGUEL HIDALGO 

XICOllTEHCATL 

XICOHHIHGO 

ZACATELCO 

TEPEYAMCO 

ltATIHTAS 

TETl.J.llUACA 

TLAlCALA 

APETATITW 

TOTOl.J.C 

JUAH CUAllATll 

f>JW.AC DE GUERRERO 

PAHOTLA 

lXTACUllT\.J. 

l.AAOIZABAL 

TLAllUAPAH 

TLAWCALECA 

SAH SAL Y AllQR EL 

VERDE 

TEXMELUCM 

TEOTLALCIHGO 

CHIAUTZIHGO 

llUEJOfZIHGO 

OOl<IHGO AREHAS 

SAH H 1 COLAS OE LOS 

RAllCllOS 

CALPAH 

HLILTICM 

SAH PEORO CHOLULA 

JUAH C. BOH 1 LLA 

CUAUTWCIHGO 

COROHAHGO 

TLALTENIJIGO 

SAH MIGUEL XOITLA 

TIAHGUlSHAltALCO 

TECUAHIPAH 

SAH GREGORIO ATZOl<•A 

SAH AHDRES CHOLULA 

PUEBLA 

AIOOlOC 

DE POBLACION ECONOMICAMENTE /\CTIVA E INAC
TIV/\ ESTRUCTUR/\ PORCENTU/IL POR MUNICIPIO 

[<nl.X:!O:l ~CW:Nl'& ·'L'"l'lVA 

=·4=• ...u.J,~u.;C' Jcc. ~'Clur ~V~ i'\Ct., !'O • 

' C1lµ_'CJ.Lu:: • .:i1J.t.!i 

2l,J9 J5.55 15.4 26,97 

J.\,OJ 29.l.J 14.J 21.!)IJ 

2ts.Sl 27,)2 20.94 22.29 

26.99 -IJ.l ti,ú(., 18.Jl 

46.15 Jl.21 10.16 lb.96 

29.26 2.;.-16 18.JC. 25.91 

16.07 J7,1J 20.l!b 2J.SJ 

15.81 U.ti2 16.15 2J.9G 

2l.tH JJ.33 18.t!L 2~.U4 

45.69 10.19 19.4) 23.05 

60.89 9.25 11.HS 17.4~ 

ss.12 7,4 H.JtJ 22.1~ 

14.52 16.83 37. 7J J0.4b 

lS.29 JJ.8J 24.24 26.01 

14.17 27.35 Jl.Ul:I 34.19 

22.02 36.57 lJ.d 25.27 

23.17 27.0b 25.31 ;?J.55 

4b.04 U.:.?4. 19.11 22. 75 

SJ,'J9 9.J9 12.32 23.uS 

46.lJ 15.J4 ll.J7 24.b9 

64.U4 6.11 5.ú9 l!).92 

58.54 8 • .\9 12.23 w.u 
65.48 4,54 G.ti4 22.92 

25.69 2J •. 24 25.55 25.02 
ti4.59 2,.¡3 10,8) 22.00 

64.62 .¡,59 l;.!,JJ lll.Jl 

49 • .U lJ.27 17.06 19.'JU 

76.ll 4.32 G.2b 12.94 

67.BO J.97 lJ.JJ l4.U2 

65.08 l.'.JJ 4. 79 21!.21 

72.J7 2.41! ~.41 l'J.l.i9 

24.0li ::!U • .'.!l 21.9 15.511 

52.75 15. 79 Jl.JJ 2J.55 

Ul.tltl ol0.ti3 18.Ub 21.u 

lil.lJ 10.86 7 .89 l'J.J4 

SS.62 12.6 a.01 2J.77 

13.76 47.56 21.ll.i 17.20 

76.22 J.lS S.J2 lS.11 
77.14 2.1 l.tlH 16.UO 

!:17.H l!.olti ll.~5 20. 72 

51.73 lJ.79 !.5.41 UJ."2 

ol.72 2H.tl4 42.06 23.'Jl 

24.~a 30.44 17.d 26.]9 

fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIEND/\ DE PUEBLA Y TLAXC/\LA. 

SPP, INEGI, 1980. 
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De estos municipios, los primeros {9) municipios están asociados al co-
rredor Puebla-Tlaxcala, en donde se tiene la dinámica industrial entre -
el estado de Puebla y ilaxcala. 

En relación a (4) municipios Ape:atilán, Tololac, Juan Cuamatzi y Amaxac 
de Guerrero, tienen una relación corno asentamientos humanos en donde su
población está dedicada a labores de transformación y éstos se desplazan 
a los corredores industriales del Valle. Por tanto se concentra una buen~ 
cantidad de población dedicada a labores de transformación en estas loc2. 
lidades con (3 577 personas). Un autor que confirma estas lineas en - -
cuanto al análisis del empleo industrial en el Valle, es Patrice Mele 20 

indicándonos: 

"Los municipios para los cuales la predominancia del empleo industrial -
es la más fuerte son: Juan Cuamatzi (38.5%) en este caso la importancia
de la ?EA secundaria, traduce el peso de la migración hacia las plantas
textiles de Santa Ana Chiautempan, y San Pablo del ~\ante (35%), a pesar
de que en este municipio no existe una industria notable, una parte irn-
portante de la población de esta localidad emigra cada día hacia la ciu
dad de Puebla. La presencia de Tenancingo y José Maria Morelos en esta
clase, deberá analizarse de la misma manera, aunque también, como el im
pacto de las nuevas empresas ubicadas sobre la carretera entre Puebla y 

Tlaxcala, empresas que conjuntan al 24~ de la PEA de Teolocholco." 

Algo parecido sucede en el extremo poblano, Texmelucan, San Pedro Cholu
la, y Puebla, juntos concentran (87 780 personas) que equivalen al 73.06~ 

de la PEA industrial de la región. En el caso de Cuautlancingo, la ins
talación de la planta Volkswagen que alberga una capacidad de trabajo P2. 
ra aproximadamente (14 000 empleados) {véase en el 4º capitulo), tiene -
este último municipio registrados (l 935 personas) que laboran en esta -
planta, y la población que absorbe de otros municipios periféricos a la 
ciudad de Puebla. 

20Mele Patrice: "El escacio industrial entre la ciudad y La reg1on: estu 
dio de la dinámica de la industrialización de La región centro de los
estados de Puebla y Tlaxcala", en Documentos de Investigación No. 3. -
Instituto de Ciencias. Puebla. Noviembre de 1986. (pe. 13-14) 
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Como se puede ver en el mapa de ?EA industrial, la mayor concentración -
arriba del {40%), la localizamos en San Miguel Xoxtla por la influencia
de la empresa Hylsa, Cuautlancingo por la Volkswagen. 

En el sector terciario los municipios que estuvieron en la media de - -
(193) de la PEA comercial y servicios son: 

Chiautempan, Xicohténcatl, íepeyanco, ílaxcala, Apetatilán, Totolac, Ama

xac de Guerrero, Panotla, Texmelucan, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, 
San Miguel Xoxtla, Puebla. 

De estos municipios (15) en total, tenemos un total de (135 214 personas) 
que equivalen del total de la PEA comercial y de servicios al 90.02~. 

Pero si revisarnos los datos de la población absoluta en el cuadro de la 
PEA total, tendremos una diferencia en los municipios al no aparecer Za
catelco, Huejotzingo, San Andrés Cholula y San Pablo del Monte. 

El cc;nercio y los servicios están ligados en donde, los centros poblacio 
nales más grandes de la región abarcan y tienen los mercados regionales, 
además de proporcionar una diversidad de servicios. Pero en el caso de 
Tepeyanco, Apetatitlán, Totolac, ~~axac de Guerrero y Panotla, están li
gados al sistema de c0r.1ercio y de servicios que se proporciona en ílaxc!!_ 
la y Chiautempan. 

En el caso de Xicohténcatl, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, San Mi- -
guel Xoxtla, Zacate1co y San Andrés Cholula, están ligados al sistema c.2_ 
rnercial y de servicios prestados por ?ueb1a y San Pedro Cho1ula, queª. -
nivel regional es de los más completos, y se puede disponer de diversos
servicios tanto necesarios como innecesarios. 

Dentro de los cuadros, los datos que nos parecen más pertinentes anali-
zar, son los referidos a las actividades no especificadas. Como se des
glosaba al principio la PEA por sectores, la problación dedicada a las -
actividades no especificadas tiene un peso regional en (~) importante. -
De acuerdo a la media entre los porcentajes se detenninó que (20~) era -
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el porcentaje más adecuado, dándole un ajuste para que representara los
siguientes aspectos: 

Los municipios que están dentro de este porcentaje son: San Pablo del -
Monte, Teolocholco, Chiautempan, Miguel Hidalgo, Xicohténcatl,Xicohtzin
go, Zacatelco, Tepeyanco, Tetlahuaca, Tlaxcala, Apetatitlán, Totolac, -
Juan Cuamatzi, ?maxac de Guerrero, Panotla, rxtacuixtla, Lardizábal, Tl~ 
lancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, Teotlalcingo, Calpan, San
Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Tlaltenango, San Gregario 
Atzompa, Puebla y Amozoc. 

Estos municipios tienen un total de (103 143 personas} que equivalen al-
90.98% de la PEA en actividades no especificadas. 

De éstos, una muestra de los municipios que tienen más de (1000 habitan
tes) en actividades no especificadas son: San Pablo del Monte, Chiaute!!! 
pan, Zacatelco, Tlaxcala, Totolac, Juan Cuarnatzi, Panotla, lxtacuixtla,
Tlahuapan, Texmelucan, Huejotzingo, Calpan, San Pedro Cholula, Cuautlan
cingo, Coronango, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

De estos municipios, (18) en total, tienen una población absoluta todos
ellos de (100 031 personas), siendo éste el 88.23~ de la población en ac 
tividades no especificadas. 

En los casos de San Pablo del Monte, este municipio está ligado a la ecg_ 
nomia de Puebla, y Zacatelco está en función del corredor industrial-ur
bano de Puebla-Tlaxcala. 

Los municipios ligados a Tlaxcala y Chiautempan, son Totolac, Juan Cua-
matzi, Panotla, que se unen en la conurbación de Tlaxcala-Chiauternpan. 

Ixtacuixtla, Tlahuapan, se relacionan al centro urbano de Texrnelucan, y
ligado a éste Huejotzingo, donde se instaló el corredor Quetzalcoatl-in
dustrial. 

Y por último los municipios de Calpan, Cuautlancingo, Coronango, San An-
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drés Cholula y Jlmozoc, están ligados al eje San Pedro Cholula-Puebla. En 
donde es el centro más importante dentro del Valle. 

La situación en este renglón es muy dificil, las actividades no especif.i 
cadas no tienen una clasificación y aún más, se tiene la más diversa de 
las ocupaciones. Desde el comercio de banquetes, contrabando, artesa- -
nías, hasta limpia-parabrisas, payasos, vende chicles. Esto lo podemos
observar en las principales avenidas de Puebla. A este renglón, el tra
bajo de los menores de edad de 6 a 14 años en promedio (porque hubo ca-
sos en que los niños eran entre 4 y 5 años). 

Se incorporan al trabajo en ayuda del sostenimiento de la economía fami-
1 iar. De esto se desorende, que el empleo a nivel regional no puede ab
sorber al 23.72~ de la PEA activa en toda la región. Y ésta se dedique
al comercio y servicios principalmente. 

También un caso en particular es el de la venta de contrabando, hace al
gunos años respecto a la fecha (1990) se ubicaba un mercado de centraba.!! 
do atrás del Palacio Municipal en Puebla, éste fue reubicado cerca a la
Central Camionera CAPU, donde las personas tienen un local, y pagan im-
puesto por el tipo de mercancía. La situación es por la venta de estos
objetos, que en algunos casos son aparatos que no reúnen normas de cali
dad y son vendidos, desde alimentos, aparatos electrónicos, electrodomé1. 
tices, joyería, armas, ropa, que compiten con los aparatos nacionales; -
obteniendo buenas ganancias y donde que este negocio proporciona una es
tabilidad económica, cada vez más personas se incorporan a este comercio. 
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3.2.4. Educación 

La educación como indicador de bienestar de la calidad de la mano de - -
obra, proporciona de acuerdo al nivel educativo, el ingreso de acuerdo a 
su grado de instrucción y escolaridad. 

Esto indica a la población que tiene acceso a los niveles educativos, en 
proporc1on, el tipo de educación que se imparte, ~i ésta es adecuada o 
no de acuerdo a los planes y necesidades regionales. 

Ya dentro del Valle de Puebla-Tlaxcala, la educación a nivel primaria y 
secundaria se puede considerar de aceptable. Sólo que están concentra-
dos en los principales puntos regionales. Las principales ciudades que 
concentran el mayor número de primarias y secundarias son: Puebla, San -
Pedro Cholula, Texmelucan, Tlaxcala y Chiautempan con (604 establecimie_!l 
tos), equivaliendo al 60% del total de los centros de la región. 

Dentro del cuadro de alfabetismo, podemos advertir que el total de persg_ 
nas que son alfabetas (considerando que saben leer y escribir) es de - -
(762 716 personas), y el número de personas analfabetas es de (106 413 -
personas). Mostrando que los mayores índices de analfabetismo los loca
lizamos en los municipios periféricos enclavados en la Sierra Nevada, -
conteniendo un índice de analfabetismo superior a 20, tal es el caso de
Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, San Nicolás de los Ranchos, -
Calpan, Nealtican, y en su correspondencia en la Malinche, San Pablo del 
Monte, Teolocholco, Tenancingo, José María Morelos. 

También otros municipios que tienen ligado un alto analfabetismo y que -
encuentran localizados en la zona central de Valle son: Zacatelco, Juan
Cuamatzi, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Cuautlancingo, 
Coronango, Tlaltenango, Tianguismanalco, San Andrés Cholula y Amozoc. 
Estos contienen como principal elemento, la educación primaria, de ahí -
como podemos observar en el cuadro y el mapa, la educación secundaria s§. 
lo se puede adquirir si se cuenta con escuelas en los municipios, o en -
el mejor de los casos, el desplazamiento hacia los centros poblacionales 
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DE POBLACION ALFABETA y ANALFABETA POR !ro 
CUADKO >JTC'TPIO EN EL VALI..E DE POEBLA-TLAXCALA 

"º· 3. 8 :-C~L\CHl"i :\LF,~11.:r,\ 'í :\'ir\Ll 1\ill"r,\, 1 

~i~'f¿~~"'.U ro. :fo .:J.f.ito.:!t.:s ='-'· Je .\n.llfdb.!tOS 

SAlt PABLO DEL MOMTE J9.; 10 939 ' SJb 

TEOLOCHOLCO 34.5 J .ios 1 0tl2 

CHIAUTWA.'t 19.0 19 3~0 l OH 

TE!IAHCIMGO JS.7 2 5:15 9<5 

JOSE MARIA '40Rfl05 35.l 2 Oi5 sso 
MIGUEL HIDALGO :!3.l 2 :::.;7 ..;ag 

llCOllJEHCATL ll.5 ) 9CO <J7 

llCOHTZIHGO 19.) 5 ::1.; Sld 

ZACATELCO zs • .; 12 dS.3 2 JU 

TEPETAMCO lS.J 5 ..;7) "'' HATIYITAS lS • .:? 512:5 l l:id 

TETLAUUACA 14.2 ti J9l 754 

TWCALA ~::. l ld 'i52 l 35.¡ 

APET A TI TLAM 10.-l J o.;9 J~\,) 

TOTDLAC 11. ~ J ~27 Jt;!7 

JUAM ClWIATZI :7 .~ ) .::6.¡ 2 \JJU 

!WJ.AC DE GUERRERO :2.2 2 -1)'3 2% 

PAMOTLA 13.9 7 Jli ·.lli'J 

11TACUIXTLA EL:i 3 ·.':D l r..42 

LARD I ZABA1. 15.2 .; ::s 5JY 

TLJJIUAPAM 25.4 7 :!S'l ' l2' 

TLAU!tCALECA 25.J .¡ é-4~ l .:?.!7 

SAlt SAl.YAOOR El 21.8 5 U7 l OGb 

YERO E 

TEll<ELUCAH l'J.6 ¡; )77 o Utd 

TEDTLALCIHGO 12.d '.l 25J <lu 

CHl>.UTZIHGO 20.0 5 :!24 l l9) 

HUEJOT1 I MGO a.J H fiiú l Sd'J 

DClllHGO ARENAS 21..i 1 5:.9 .;.;6 

SAlt HICOLAS DE LOS )),ti J 7H l S<J 
RAHCUDS 

CALPAM H.3 J J;::, ' )5.¡ 

MEA!.TICAH JJ,j 2 .;;.; ;<u 

5AM PEDRO CHOLULA t7 -~ 27 24d ' 1Jú 

JUAM C. BONILLA l-l.-4 .¡s.;.; i1'6 

CUAUTLAMC IHGO 23.:J d ~09 ' '" CDROMAMGO n.v ti :JOO 1 )':.~ 

TLALTEHAMGO 22 . .' l ti;::: .L;.; 

5AM NICUEL IOXTLA 17.:J 2 75 .. J!:!.i 

TIAMCUISIOAMLCO 2J.B 2 jl: 27~ ., 
TECUAMIPAM 17 • .l l Sl':I Jdü 

SAlt CREGORIO ATZOOA 1.J.J ' .le:~ 1 ... 
5AM MORES CHOLULA :s.s ll 465 1 : •12ú 

PUEBLA lJ . .t 45: •l5:J H 9;:.¡ 

AIOIJZOC JJ.2 ~ .:!~d 2 :t12 

Fuente: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE PUEBLA Y TLAXCALA. 
SPP, INEGI 1980. 
COPLAMAR: GEOGRAFL'. DE LA MARGmACION OP.CIT. 



DEL NO. DE ALUMNOS POR TIPO DE ESCOLARIDAD, 

POR MUNICIPIO EN EL VALLE DE POEBLA-TLAXC!! 
CIJ"1JRO LA 

.'to. 3.9 ,•,:u..:,:.:¡1) [,( .U.ü'O:l.'S E.'i L\ 1:.J.:,--:ia;, 

·"· --< .......... -....... :. ·"· ..;..:~IJ·Oi.O.::!> ·"· .;"' "·'"'·• ..... "' 
MU U I ~ ! p lo ? .. ,u-,, .. r~-·' 

SAlC PABLO OEL MONTE J 5:¡ -lU.3 " TEOLOCtlOLCO "' ~t~. '" 
CKIAUTE!'.PIJ< ~ .. ::- :Pt 
TEIWICIKGO '" l:.l ¡¡ 

JOIE !V.RIA IOCJRELOS 631 ;1 " MIGUEL HIOALGO .. b6 121 

.l.ICOliíEHCATL :t:- :t..:i --
ll COHTZ 1 HGO ' :9:? -l<;7 69 

ZACATEL•O ' Ui l Ji.J IH 
lEPll/JICO l 902 Hl SS 
HATmTAI , 39d "}7) ·,Id 

1E1LAHUACA 

TWCALA n; 2 011) .on 
>J'ETATITLAll : :u 2-:"5 tiú 

TOTOLAC l :ac 530 ,. 
JUA!I CUMA121 ' '56:' "J " WJ.AC DE GUERRERO i'O 2.i? '" P/JIOTLA 1 ¡5.;, 722 1:3 
UTACUllTLA J .:.1.::i 3.;') \,, 
LAROIZA!lAL l Zi'J J:J.! ~._¡ 

TLAllUAP/JI ' >).¡ü jl,)Ü " 
11..A!MCAJ.ECA l 60.; 20~ 17 

S/JI SALVADOR EL 

' us -lll JJ 
VERDE 

TEL•ELUC/JI l~ 063 2 ., •• ..¡ ;; 

TEOTUJ.CIHGO l Ui ~ s} 
CHIA!ITTIKGO 2 250 lllO ló 
ttUEJOTZJHGO ' ~53 ·JH od 

(l()llHGO AAEHAS .;Ja 

SAN KICOLAS OE LOS 
l 2Zl l'l 

RMCl<OS 

CAi.PAN 52.:' ~)2 

HEALTICIJ< ?i.;. ., 
SAll PEORO CHOLULA ' .;".,\,) l ",':¡.: ;:-.¡ 

JUA!I c. BONILLA ' g¿r:¡ li!. ll 

CUAUTLANCIKGO ] 2JL .:i:: " COROIWIGO l "t-.. J )l.:' ,, 
TLALTEIVJIGO .;Sl ~lU 

llJ< MIGUEL 10l!LA 59) 27..\ 2\ 

TI AllGU l SIWCAL C O l ~.;o H 
TECU.llllP.111 :10..\ ll 
IAll Glll:GORIO ATZCl<PA ~(,:J l.OJ 

SAN .lllORES CHOLULA J 3'::1 55) -11' 

PUEBLA !.a 'ºI •l -::rn ' S2J 
AKJZOC l 7lti ;;.;o JO 

fuente: ANUARIO ESTAOISTICO DE PUEBLA Y TLAXCALA 1984-1985. 
SPP, INEGI. 
CDADERNOS DE LA PLANEACION DE PUEBLA "í TLAXCALA 
SPP, INEGI. 
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DEL NO. DE ALUMNOS POR TIPO DE ESCOLl\RIDAD, 
POR MDNICIPIO EN EL VALLE DE PUEBLA-TI.AX~ 

CUADRO LA 
Ko.3. 9 ~tM..:.1)1 flf: ALll-f\'aS tN ~\ !~fa~IU~. (OlllrlM"Cleil). 

MUHICIPIO .o . .:.e iúUU\O!:i l\.><:nlC.l ti.J. Je A..l.urh?:i L.i.c1.:n.;1Jtu-
"""""""' ,,~ ..... .... "''··1" -~'"" 

SAH PAJILO OEL l<IJHTE 2 l• 

TEOLOCHOLCO 6 H 

CHIAUTE.MPAH H liH 

TEHAHCIKGO ' 11 

JOSE MARIA MCJRELOS l ' MIGUEL HIDALGO l 9 

XICOHTEKCA TL 7 ll 

XICOHTZIKGO 12 54 

ZACATELCO 27 ;, 

TEPEYAllCO H " KATIVITAS 10 20 

TETLAHUACA o o 
TWCIJ.A 127 5.¡~ 

AP ET A T ITLAll 6 J8 

TOTOLAC J6 dl 

JUAll CUAMAHI ll 18 

WJ.AC DE GUERRERO 10 15 

PAllOTLA 55 72 

llTACUllTLA <l 29 

LARDIZAll>J. d 16 

TLAllUAPM J " T LALAHCALECA l 7 

SM SALVADOR EL • 8 
VERDE 

TE!MELUCAK " 1 1 

TEOTLALCIKGO o J 
CHIAUHIKGO l 4 

HUEJOTZIKGO 28 ;~ 

OOlllKGO AREKAS o 1 
SAll KICOL.AS OE LOS 

l 2 
RMCHOS 

CALPM 3 ' KEALTICAK l 2 
SM PEDRO CHOLULA 55 171 

JUAll C. BONILLA 2 11 
CUAUTLAllC IKGO ' 10 

COROllAllGO J 17 
TLALTEHAHr.11 l ; 
SAH MIGUEL lOlTLA 2 7 

TIAllGUISMAllALCO o o 
TECUAlllPM o o 
SAll GREr.llRIO AHl»<PA J " SM AllDRES CHOLUL.A ll dl 
PUEBLA 2 526 17 -152 
AMOZOC ' '° l 
fuente: ANUARIO ESTllDISTICO DE PUEBLA Y TLAXCALA 1984-1985. 

SPP, INEGI. 
CUADERNOS DE LA PLANEACION DE PUEBLA Y TLASCALl\.SPP, 
INEGI. 
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CUADRO 

"º· 3.10 

SAH PABLO OEL llOKTE 

TEOLOCHOLCO 

CHl/.IJTD<l'J\11 

TEKA.<CIHGO 

JOSE llAAIA l«JRELOS 

MIGUEL ll!OALGO 

ll COllTEHC>. TL 

llCOllTIIKGO 

ZAC>.TELCO 

TEPEIJ\llCO 

HAT!llTAS 

TETWIUAC>. 

>.PETATITLJ\11 

TOTOLAC 

JUJ\11 CUMATII 

MAUC OE GUERRERO 

PJ\llOTU 

llTACUIXTLA 

LAROIZABAL 

TLlllU>.l'M 

SM S>J.IAOOR EL 

IEROE 

TEXMELUCM 

TEOTUJ.CIHGO 

CHIAUTIIKGO 

HUEJOTIIKGO 

OOo<IKGO AAEICAS 

SM HICOLAS OE LOS 

P.MCHOS 

CAl.PM 

HEALTIC>.ll 

SM PEORO CHOLULA 

JUJ\11 C. BOKILLA 

CUAUTWCIKGO 

COROHAKGO 

SM MIGUEL lOXTLA 

TIMGUISIWW.CO 

TECUJ\lllPM 

SM GREGORIO ATllJIPA 

SAll MORES CHOLULA 

PUEBLA 

Al'OZOC 

DEL NO. DE ESCUELAS PR.lllARIAS 'l SECUNDARIAS 
POR MUNICIPIO EN EL VALLE DE POEBLA-TLAXCA-

LA. 

::o l9d 

' J5J 

11 )2 Si~ 

4 ::35 

J ::i.30 

3 3U6 

18 lY 4'12 

16 l4 i)'Jº 

lU 2üd 

25 :!l 90d 

6 on 

4 rl]f 

ll ll J9G 

:s 

20 

ll 094 

ll 6bl 

J8 11 

t. :s.Hl 

16 

] :!.49 

iu .ioo 

ll 114 

l6 

lll J'J'J 

ld 7f;t! 

3 U74 

tJ 272 

i 364 

] 7:7 

17 

Jtió 

Fuente:CUADERNOS DE L.A PLANEACION DE POEBL.A 'l TLAXCALA, SPP • 
INEGI, 1980. 
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donde puedan adquirir un mayor nive1 académico, dependiendo siempre de -
sus posibilidades económicas. 

La población estudiantil del Valle de Puebla-ílaxcala en 1980 fue de - -
(335 259 alumnos) considerando primaria, secundaria, preparatoria, escu~ 
las técnicas, licenciatura y posgrado. Correlacionando esta información, 
la densidad de alumnos de primaria en la región sería de 74 alumnos/km2. 

Siguiendo el mismo procedimiento para la educación secundaria sería de -
19 a1umnos/~~2 ; para la preearatoria o bachillerato de 2 alumnos/km2, es 
cuelas técnicas l al~mno/krn2 ; y de licenciatura y posgrado 6 alumnos/km2. 
Esta última cifra se eleva oor incorporar en el cuadro de número de alu~ 
nos la licenciatura y el posgrado, dando a entender una apreciación fal
sa, en este caso el número de alumnos para licenciatura fue de (ll 178 -
alumnos)y de posgrado de (5 586 alumnos); equivaliendo al alumnos/krn2 -
de licenciatura y un alumno por kilómetro cuadrado para el posgrado. Y 
por consiguiente, de la cantidad total de alumnos, se puede afirmar, to
mando a la población total regional, que el 23.13~ de la población se e~ 
centraba como alumno, recibiendo educación en cualquiera de los niveles
educativos puestos a disposición en la región. 

Relacionando el número de alumnos espacialmente, encontrarnos que los mu
nicipios asociados a los mayores centros urbanos de la región y que es-
tán además asociados al proceso urbano-industrial, tienen el mayor núme
ro de personas estudiando licenciatura y posgrado en la región, cerno es 
el caso de Chiautempan, Zacatelco, Tlaxcala, Texmelucan, San Pedro Chol~ 
la y Puebla. En el caso de Totolac, su vecindad a la caoital Tlaxcala y 
su conurbación le es favorable para tener también alumnos que estudien -
la licenciatura y posgrado, ader.iás de contar con la cercanía a la Univer. 
sidad Autónc~4 de Tlaxcala. 

A este tipo de nivel educativo, se le da la orientación de formar marcos 
profesionales dirigidos a los procesos de transformación industrial, te
niendo como base en Puebla la Universidad Autónoma de Puebla, y en Tlax
cala la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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"La ciudad de Puebla cabecera del municipio, es por tradición un centro
educativo y cultural que ha adquirido de la ciencia, arte y técnicas, el 
acervo con que cuenta, se ha visto enriquecido con todos los elementos -
de progreso. "21 

Además de contar con la (UAP), también tiene el apoyo de la Universidad
Cuauhtémoc, Universidad Iberoamericana de Cuextlacopan, y el Colegio de
Puebla. Y en el municipio de San Pedro Cholula se encuentra la Univers.i 
dad de las Americas. 

"En el estado de Puebla la educación superior se otorga en un 90% por el 
Estado, en forma descentralizada a través de la UAP. Entendida la educ~ 
ción superior como un factor de desarrollo científico y tecnológico, su
deficiencia es evidente y su atraso frente a las exigencias de la era i.!l 
dustrial y tecno16gica, representan un problema a vencer. Debe hacerse
notar que, si bien existe investigación científica y tecnológica por Pª.!:. 
te del Estado, sobre todo en áreas operativas concretas (agricultura, -
fertilizantes, estadísticas, etc.}, ésta no está interesada y sistemati
zada, ni forma parte del sistema educativo del Estado.•22 

Como marca la cita, la preocupación así lo indica, el plan de desarrollo
del estado de Puebla, es el de fortalecer los marcos profesionales sobre 
todo los dirigidos hacia el proceso industrial, de ahí, que su problem~
tica trata de concretar con carreras de especialización de tipo indus- -
trial, y también para favorecer el sector agropecuario como una estrate
gia de desarrollo estatal. 

En cambio el estado de Tlaxcala, la diferencia es el no contar con los -
suficientes recursos para iniciar y fortalecer la educación superior en
el Estado. Asf lo indica el Plan de Desarrollo de Tlaxcala, "la educa--

2\os Municipios de Puebla; Colección: "Enciclopedia de los Municipios -
de México". México. CEEM. ?uebla 1982, pp. 630-631. 

22Gobierno del estado de Puebla: "Plan de Desarrollo Estatal de Puebla -
1983-1988". 
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ción a nivel estatal engrenta aún problemas de nivel académico, de infr.e, 
estructura:,-lcplanta docente. En resumen, 1 os nivel es de cobertura educ.e, 
tiva de la entidad se han incrementado considerablemente en los últimos
años; sin embargo, persisten factores cualitativos que inciden en el ni
vel de aprovechamiento de los educandos y se observa desvinculación en-
tre la educación tecnol6gica en todos los niveles con las líneas de desa 
rrollo y requerimientos del Estado."23 En Tlaxcala, la educación se es-: 
tá llevando a cabo a través de institutos tecnológicos, con finalidades
específicas como es el caso de apoyo al sector agropecuario e industrial. 
En tal caso, al no poder contar con la infraestructura de educación sup! 
rior, trata de formar cuadros técnicos para el desenvolvimiento tecnoló
gico de la entidad. 

3.2.5. Alimentación 

La alimentación fuente de energéticos para la subsistencia del hombre, -
es un indicador social y espacial, debido a que no toda la población ti~ 
ne acceso a adquirir alimentos que le proporcione los requerimientos de 
vitaminas y minerales; el consumo de un tipo de dieta en especial tiene
dos expresiones en la población: 

1) La población que medianamente puede adquirir ciertos alimentos para
nutrirse. 

2) La población; por su condición salarial, no tiene acceso a estos al_!_ 
mentas, se nutre de alimentos chatarra, antojos, sólo para satisfa-
cer el hambre, por lo tanto no se alimentan por su situación económ_!_ 
ca. 

En el cuadro de alimentación de la reg1on, este apartado se basó en los 
fndices de subconsumo de carne, leche y huevo, calculados por COPLAMAR, 24 

23Gobierno del estado de Tlaxcala: "Plan Estatal de Desarrollo de Ttaxc!!_ 
ta 1987-1993". 

24cOPLAMAR: "Geografía de La Marginación". Op.cit. 
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en donde muestran que el índice está por encima del 60% a nivel regional 
y s61o dos municipios están por debajo del índice. (Puebla y Tlaxcala)
siendo las capitales regionales dentro de la región. 

El subconsumo se marca más en los municipios periféricos tlaxcaltecas a
la ciudad de Puebla; y en los municipios rurales cercanos a la serranía, 
obteniendo valores de subconsumo de 90% en (carne, leche, huevo), indi-
cando que esta población no tiene acceso a este tipo de alimento. Un c~ 
so en particular es el de dos municipios (Totolac y Antonio Carbajal) en 
Tlaxcala, donde este subconsumo baja radicalmente en comparación a los -
demás municipios. Esto se debe a la conurbación de Totolac y Tlaxcala,
Y la cercanía de Apetatilán al mismo Tlaxcala. Pero a pesar de esto, el 
municipio de Chiautempan, su indice de subconsumo es alto, por lo que se 
deduce que la ciudad capital es abastecida de estos productos y son ad-
quiridos más fácilmente por estas localidades. 

Por lo tanto el consumo de calorías requeridas para la supervivencia de 
la población es de 1 240 calorías diarias, como indica la ONU. Tomando
esto en cuenta, un trabajo de apoyo elaborado por Ortiz25 indica "que la 
cantidad de kilocalorías que requiere anualmente una persona es de: 
832,200 Kcal/año, y las que genera el cultivo del maíz son de 3,270 - -
Kca1/kg; lo que representa que se dejc1ron de obtener (137 994 000.0 Kcal/ 
año) a 83 463'480 000.0 Kcal/año. Significando que la superficie dedic! 
da a la producción de maíz en el Valle de Puebla-Tlaxcala ha originado -
que se dejen de producir de (42 200 a 25 524 ton/maíz/año), suponiendo -
que en toda la superficie se siembra maíz con un rendimiento de 2 200 -
kg/ha a 1 330 kg/ha. Representando que se dejaron de cubrir las necesi
dades calóricas de (165 818 individuos/año a 100 292 individuos/año)." 

Lo que significa que es necesario comprar el grano básico a otras regiQ_ 
nes del país, o importarlo para satisfacer la demanda de alimentos en la 
región. 

25ortiz Solorio M.: "La desertificación del Valle de Puebla". Op.cit., p. 
40. 

.... 



261. 

DE LOS INDICES DE SUBALI.MENTllCION POR MUN,! 
CUADRO CIPIO EN EI. Vl\LLE DE PUEBLll-TLl\XCJ\Ll\ 

Ho. 3.11 HUICES Dt: SUUALJ..WJ:lirN:IOO m:. lA ttmlCW 

Suocon:>1,;mo suoggr~:;nio Suuc.1n:;umo 
lt!C:lC hu~ .... 1 

SAN PABLO OEL HCHTE 87 .s 87. 8 SS. 4 

TEOLOCHOLCO 8:!.6 dB. ti 72. l 

CHIAUHJ<PAH 70. 7 70. 1 Li7. d 

TEHMCIHGO 92.l) •n.o 7l .d 

JOSE IW!IA >!ORELOS •)).9 93. ') SS .O 

MIGUEL lilOALGO ';14.l •)4. l 7:LS 

11 COliTEHCA TL 74.4 '"·" ')~.o 

1 ICOtiTZIHGO Bb .S 86. s b4. 7 

ZACAlELCO 83. 2 d) .2 7L l 

lEPEYAHCO ':10. 8 ;o.; 7b. 'J 

HATIVITAS B!>.7 SS. 7 70 .s 
TETLA!IUACA <JO. l 90. J 7 l.5 

11..AXG\LA ·'8. 2 .\IL2 -1). 4 

APETATITLAH Sl. O 51.1.l 52.6 

TOfOLAC 56 .1 :iti. l 'Jl.8 

JUM CU/\llA!Zl 86 .4 dB. 1 :H.) 

IJW.AC UE GUERRERO 7L.O 71.ll úl. u 
PAftOTLA 19. 7 7'J. 7 46 .d 

lllACUl11LA JS .O :rn .u t>tLd 

LAADIZABAL t!t.>.4 db. 4 '.)•),') 

TLAJIUAP~ 88. l BtL l ti),'l 

11..AJ..AHCALfCA S9. 9 d<J -~ 70. '} 

SAH SALVADOR EL 'JO.S 'JO, 8 7 J. 2 
VERO E 

TWtELUCAft ti.L-1 63.4 ·1'1. 5 

TEOTLALCIHGO <JS. a <JS.8 70. ~ 

ClllAU1 ZlKCO ':13.<J ')). '} Sl. U 

\IUEJOTIIHW 7b,') 76.'J bl.) 

OOHIHW AREHAS n.s 97.~ ·11,q 

SAH HICOLAS OE LOS 

RANCHOS 93. 2 93. 2 87. 9 

CALPAH 'H.Z 9-1.2 :Vi. u 
HEJ.LTICAH ·J1 .s 'J7.5 ti S. -.1 

SAH i'EDRO CHOLULA b2 .s tJ.LS SO.•J 

JUAH C. SO•ILLA SILl dd. l ti O. t 

CUAUTLAHC IHGO 79. 'J 7'J.•J H.tJ 

COROHAHGO 9Ld ')l.tl btLd 

TLALTEHMGO d) .ti in.o su. ti 
¡ SAH MIGUEL IOllLA 52. 2 ~2. .! 12.l 

TIMGUISMllALCO H.tJ 'H. 6 db. 2 

TECUAHIPA!I :is. 1 'JS. 7 dl. b 

SM GREGORIO ATZO.PA )ti.7 StJ.1 lJ .'J 

SM AHORES CllOLULA dll.) dU. J 'J•J.'J 

PUEBLA H.S 34. s ){},:? 

oozoc 68.) tid. J o4 .o 
fuente: COPLAMAR: GEOGRAFill DE LA !'ll\.RGIN/\CION, OP. CIT. 
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Ortiz también menciona "existe un alannante crecimiento poblacional en -
el Valle que requiere cubrir las necesidades básicas, y que, las mejores 
tierras de cultivo se están asignando a los asentamientos humanos e in-
dustriales. "26 

También lo indica el Plan de Desarrollo de Tlaxcala 27 "La alimentación -
en el caso de Tlaxcala ha presentado deficiencias crónicas. Así, la di~ 
ta en zonas rurales tlaxcaltecas presentó un consumo diario de maíz de -
alrededor de 400 grs/por persona, equivalente a más del 60~ de las calo
rías y proteínas de la dieta, y superior al promedio nacional que alcan
zó 324 grs. El consumo promedio de energía en zonas rurales del estado
de Tlaxcala, era de 2000 kcal/persona y por día, cifra inferior en 10% a 
la recomendación ponderada nacional (2 200 Kcal/peso)." En las áreas U_!: 

banas del Valle, se tiene mayor dependencia de un ingreso monetario y -

del mercado, la dieta ha variado en algunas ciudades como Puebla, Cholu
la, Texmelucan, Chiautempan y Tlaxcala, o verse disminuida en las zonas
rurales periféricas a tortilla y frijol o alimentos chatarra. En las -
áreas urbanas se prefiere el consumo de alimentos chatarra. En las áreas 
urbanas se prefiere el consumo de alimentos procesados, o semi-procesa-
dos de origen animal o de origen industrial. Y el consumo de esta ("di~ 
ta urbana"), se ha visto afectada por la desfavorable relación entre sa
larios y orecios. 

Zonificando dentro del Valle, que las áreas con déficit alimentario, son 
las zonas rurales periféricas del Valle, siendo Tlahuapan, Tlalancaleca, 
San Salvador el Verde, Teotlalcingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, San Ni_ 
colás de los Ranchos, Calpan, Nealtican, Tianguismanalco, Tecuanipan, !~ 

tacuixtla y Panotla. Y marcando una diferencia urbana los municipios de 
Xicohténcatl, Xicohtzingo, San Pablo del Monte, Teolocholco, Zacatelco,
José María Morelos, Miguel Hidalgo, cercanos a la periferia de la ciudad 
de Puebla, evidenciando la falta de nutrición equitativa entre los espa
cios dentro de la misma región. 

26Ibidem, p. 41. 
27PLan de Desarrollo Estatal de Tlaxcala. Oo.cit. 
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3.2.6. Salarios 

El salario se considera como el valor obtenido a través de un trabajo -
ejercido por una persona, y que es traducido en dinero. Entonces es el 
precio de la fuerza de trabajo. 

Los salarios, son un indicador social, en donde se puede canalizar el P2 
der adquisitivo para subsistir. De ahí, su utilidad y además se expresa 
espacialmente y no es muy útil para correlacionarla con otros elementos
sociales de la región. 

Los salarios en el área de investigación, están contemplados de acuerdo
ª las categorías marcadas en el Censo de Pobl~ción de 1980. 28 Esto nos 
dio seis rangos en donde, la población que no recibía ingresos se consi
dera, hasta la población que recibía S30,000.00 M/N pesos diarios en - -
1980. A continuación mencionaremos estos rangos que se utilizaron para
distinguir categorías de salarios entre la población: 

1) Población que no recibe ingresos. 
2) Población que recibe entre 1 - 540 pesos (diarios). 
3) Población que recibe entre 1,971 - 3,610 pesos (días o diarios). 
4) Población que recibe entre 3,611 - 6,610 pesos (diarios). 
5) Población que recibe entre 12,111 - 22,171 pesos (diarios). 
6) Población que recibe entre 22,170 - 30,000 pesos (diarios). 

Cartográficamente se seleccionó los ingresos, para expresarlos espacial
mente de acuerdo al nivel de ingresos, quedando tres tipos de mapas: 

a) en el primero quedaron contemplados los ingresos menores entre (1-
590 pesos), 

b) en el segundo se registró el salario medio tomando la cantidad de -
{3 ,611 - 6,610 pesos), 

c) en el tercero se seleccionó el salario más alto con la cantidad de -
(22,170 - 30,000 pesos). 

28censo de Población y Vivienda de Puebla y Tlaxcala 1980. SPP. INEGI. 
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Tratando de abarcar estos estratos, se manifestaron los desequilibrios -

en cuanto a esca variable seleccionada. 

En el primer caso los salarios más bajos se registraron en los munici- -

pies conurbados a la ciudad de ?uebla, ést·os son Xicohténcacl, Tenancingo, 

Jos~ María More1os, XicJht:ingo, ~iguel Hidalgo. 7aolocho1co. ?ero en -

cuanto al número total de habitantes es muy bajo. En este caso también
se encuentran Tctolac, .:.pet.:::it15n y . .:rr.axac de Guerrero. 

De acuerdo al rnapa, los munici~ios qu¿ tienen salar~os bajos pero tienen 

una ;.iob1ación mayar a 2JO personas, se 1oca1i:~n en ?ueblat Te.-.;me1ucan y 

San Pedro Cholula. 

Esto está asociado a ~a población subernp1eaCa, como trabajador¿s en ca-

rreteras, boleros, limota-parabr1sas, pepenadores (lumce - ?roletariado). 
También se consideran los jorna1eros y Clrgadores de tr~nsport-e que st: -

les paga, o en su caso no y los niftos incor?crados al :rabajo. 

En la segunda cacegorla, encontramos que los salarios medios más bajos -
en cuanto al núrnern de su población están locali:ados e?1 Jcmingo .-'.\renas, 

Calpan, Neal:icJn, TianguismanalcJ, Tecuani~an y 71a1tenango. ~n es~as

poblaciones se cuenta ccn la rnayoria de población rural, y est.í dedicada 

a las labores agricolas. ?ero en cuantJ al salario medlc, en donde hay 
más población, €sta se 1oc3ii:a en 1os :nunici;Jios de ?uc~1a, .J.¡r.0:0c, San 

?edro Cho1u1a, Son . .1.nch4 és Cholu1a, Cuau:1anc1ngo, Z.'.!ca~c1co, Hue~at:ingo, 

T¿xmelucan, T1axca1a y Chiau~e::i~an. =:s::o estj ascciudo a 10s centros 'JI 
banos an donde se 1 oca i ~ ::.:rn ;;iás ooci enes de e7-D1 ec, 'J de a 1 ;una ~o~a ei 
ta población tuvo acceso a la educación, además de ~or.cen:rarse en las -

principales ciudades regiona;¿s del irea de esc~dio. 

En la tercera cJ:¿gorfa, 1os salari9s ~~s Jltos estjn Jscciados en las -

principales cluda¿es Je la región, cc"1o lo es ?uebla, 7exmelucan, Tlaxc! 
la y ChiauteClpan. 0 ero exis':en ·:los casos. ::n el primero San ?ablo del 

Monte, es una ~oblación :otJ1mente ii9aéa a Puebla, de ahí que su incor

poración y conurbació~ le :er,nita que su población en algún rr.omento le -
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brinde un mejor salario a su población. Y el segundo caso es San Andrés 
Cholula, que unido a San Pedro.Cholula, ejerce el mismo proceso que San
Pablo del Monte. 

En esta situación vemos que los salarios bajos y medios se asocian a las 
localidades rurales, y a los municipios conurbados, tanto de Tlaxcala C.Q. 

mo de Puebla. 

Por tanto, los salarios están relacionados a la mejor adquisición de la
educación, a la posición económica para adquirir ésta, y se refleja en -
la condición salarial que le proporcione un modo de vida aceptable. 

Las poblaciones que tienen estas ventajas son Puebla, Tlaxcala, Chiaute!!l_ 
pan, Texmelucan. Y dependiendo de ellas, las poblaciones conurbadas a -
estos centros poblacionales. 

Pero también observamos que en las ciudades, sobre todo de Texmelucan, -
San Pedro Cholula y Puebla, también tienen un nümero de personas que no 
están bien remuneradas o que incluso no reciben salario. Esto es como -
una consecuencia de la dualidad de las condiciones sociales a que se en
frenta la población en una ciudad y por tanto se tenga tanta pobreza co
mo riqueza. 

Dentro de estas consecuencias el Plan de Desarrollo Estatal de Puebla, 29 

nos enumera, los principales problemas generados por el problema de no -
tener una posición económica estable: 

1) Aumento de la marginación tanto urbana corno rural. 
2) Crecimiento sin planificación de los suburbios de las ciudades, con

el consiguiente aumento de la demanda de servicios (agua, luz, alca.!l 
tarillado, etc.), por parte de los cinturones de miseria urbanos, 
afectando las de por si precarias finanzas municipales(?). 

3) Incremento en las actividades marginales. 

29Plan de Desarrollo Estatal de Puebla. Op.cit. 
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DE LOS SALARIOS POR MUNICIPIO EN EL VALLE 
CUADRO DE PUEBIJ\-TIJ\XC.'\L'\ 
Ko,3.12 

3 .\ L.\ ll I u s 

M U K 1 c 1 p 1 o .......... .....- ........ 1- 510 5'11-tu~ü 10~1 - 1970 

SAN PABLO OEL MONTE l 9JO :!94 H-l J9J 

TEOLOCHOLCO 117 ~:.; 167 t9• 

CHIAUTDIPM l 5:30 j']d :~¿¡ t OJO 

TEIWICIKGO )}5 '° .. , tl7 

JOSE ""RIA MORELOS 52:3 H i•J 7l 

•IGUEL HIDALGO ::o:i }8 dl 66 

llCOHTEKCATL -ld.; -:o :'.:3 lSt 

IICOHTZIKGO 271 >l llS ;¡ 

ZACATELCO 371 J0S -l23 •SO 

TEPEYMCO l Jj..¡ ,,_ 2:.15 161 

KATIYITAS 2 001 2'i5 }6'J 2~5 

TCTLAHUACA l J·d 209 l'.ltJ l'.;:5 

TWCALA l -l':b JlO -172 ci29 

APETATITLM : .. 0 ;; 98 90 

TOTOLAC )74 ·)2 ll• llO 
JUM CU.,....TZl 916 6:0 i~~ 72) 

!VW.AC DE GUERRERO 2)2 " ·r 122 

PANOTLA l 1:-j 192 178 U2 

llTACUIITLA ' ~'H 276 J:O .;53 

LARDlZABAL :11 lll l·.hJ lb/ 

TLAHUAPA!i ' ")!J!;i 2•jd .::Ji lbl 

TLAl.MCA!.ECA l :'45 l" 202 l~S 

SNt SALVADOR (L 
l tit.-l lEl 23~ 1'b 

VERDE 

TEIMELUCAK ' -l.'.!i 1 U}S 552 l 5~7 

TEOTLALCINGO 5521 l:'S l ~) 1 rno 
CHIAUIZINGO l i~ld .;-;:; L~ü 15' 
HUEJOTZIHGO J ·J5i -l•)tJ 'j)'J -lb'J 

DOMINGO ,;;<(KAS i .1•19 SS " l• 
SM KICOLAS DE LOS 

l 2~5 Jt..\ Hb J78 
RANCHOS 

CALPM ' l'.9 lO• l'' H 

KEAL TICAK l 081 162 i.:a " SM PEDRO CHOLULA J ·JC'd 776 l t.:: 'Ji) 

JUA.H C. BOICILLA ' 'ª' lH 2)5 21J7 

CUAUTl.MCIKGO 'J\:TJ ... .:.;-:- 29) 

COROIWIGO l -,,:'? 2'H JJ5 tes 
TULTEMAHGO 792 35 n '" SAN MIGUEL lOlllA :09 55 . , •• 
TIAHGUISIWW.CO l ~J.l 161 l::'O "ª TECUMIPM 91! 96 4b 11 

SAN GREGORIO ATZOllPA .o.::: 10..i U<J ·JS 
SAH ANORES Cl!OL ULA ' lüb J..tO .OLt, "º' PUEBLA ::u 4

14 6 tiG '1 JJ.¡ ~4 .¡77 

oozoc l ::..i 2J6 -1.00: ül 

fuente: ANUARIO ESTJ\DISTICO DE PUEBLA '{ TLllXCl\LA 1984-1985. 

SPP, INEGI. 
CUJ\DERNOS DE IJ\ PL.\11&'\CION DE PUEBIJ\ '{ TIJ\XCl\LA 
SPP, INEGI 1980. 
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DE LOS SALl\RIOS POR MUNICIPIO EN EL Vi\LLE 
l.UA!lRO DE PUEBLA-TL\XCAL!\ 
.,.3.12 

S A L .\ R t O $, \Ü)~,'j'l;..t;.\~=~·"l. 
.~ 

K U K 1 e l p l o 1.:!ll-.lolU ~\Jl!-1n1i.J Ot.ll-.2 1.!U ·- ll.l-:22 1.71 

$M PABLO DEL l10KTE l ilb l :l:!l 2tJ:! 19 

TEOLOCHOLCO 49-j .::;; ~5 

CHIAUTE!<PM 2 T75 2 ::Jd :u 15; 

TElWtClHGO Jti2 -i7l !iC J 

JOSE !WllA HORELCS 2.H 2t>J " 
•IGUEL lllOALGD )0'7 2'l JI 

llCOH!EHCA!L 7'J "' 0:1 ,; 

llCOHTZlHGO 5:)4 S5ti !·U :1 

L<CAHLCO i ót.S l ~dl );'.¡ " TEPEllJ<CO ''° :':30 lJ2 ll 

HATIVITAS d7d Hl 271 17 

TEll.AHUACi\ J'.IS :::i.! !'JU 21 

TWCALJI l d)5 3 S32 l ;;; ,;, 
APETA!lTW H~ .;:::9 155 l'J 

TOTOLAC .¡.¡.; o JO 141 ,, 
JUAlt CUIJIATZI l OH ]';'7 lOl 

AMMAC DE GULRR[RO 3.¡::1 275 '::!i ll 

PAl<O!U '" ~j) .i:,.;. 5o 
llTACUllTL\ :e& o-1) .:'-'t. " LAAOllAl!AL .¡3.¡ 2·.•ti l)') ¡; 

TLNiUAP~ .<::c l'LI ;o 

TLAUllCALECA Jl7 ]'jj "' SAH SIU. 'IADOR l:L 4-12 lº" " VE ROE 

TE.<JtELUCAn .¡ oi'B 2 22.•J l d75 ,,¡ 

TEOILALCIHGO J;c 111 lú 

ClllAUTZIHGO 349 21.7 J7 

HUE.JOTZlN.C.0 l Jn dl<J :so )6 

OC>4lHGO ARENAS H Ji 

S/\H KICOUS OE. LOS 56d 10.J .. 
RAACHOS 

CALPAH Hl H 

HlALTICAlt ;; )4 

SNi Pf.ORO C.hOLULA J ,,. J .:bó l ljC:., :c:io 
JUAH C. BOl'llLLA '" ~·JU " lS 

CUAUlLAHC lHGO ' J.;.; l .:·H :os " COROh:.~GO :iSJ b9 ,, 17 
TLALlEMHGO lll::i ;; ll 

SAH MIGUEL lDllU\ .;67 m '.!70 Jl 

T l AHGU l SIWW.CO " " 
TECtw<lPAM 'º ¡; 

SAA GR(.GCIRlO ATZOOA .2:12 ;.'}4 ,¡ H 

SNt AltDRlS CllOLULA l :lBti l :J;o l'.14 ,, 
PUEBLA ~d jJS jU .1Ud .+] '161 H 041! 

A.'<OZOC l Sll ~ :: ) ZJU =',) 

fuente:MruARIO ESTADISTICO DE PlJEBLA 'i ~'I..\XCJ\t..\ 1984-1985. 
SPP, INEGI. 
COl\DEl<NOS DE LA PLl\NEl\CION DE PUEBLA 'i TLASC.'\L.\. SPP, 
rNEGI 1980. 



DE LOS SA!.J\RIOS POR MUNICIPIO EN EL VALLE 
CUADRO DE PUEBL;,-TL;UC!JJ\ 

Ko. 3.12 S .\ L .\ ~ l O S , (CLWft~.l!\.:JU~l. 

:::: !.70 - JO t..'úO JO JUU y :i.í.,:; 

SAie PABLO DEL l<DKTE 10 11 

TEDLDCHOLCD - ' 
CHIAUT04PAM .lS ¡; 

TEIWICIKCO l ' JOSE MARIA MORELOS ' -
MIGUEL HIDALGO - -
XICOHTEKCAIL 5 

XICOHTZIKGO J 7 

ZACATELCO ; l6 

TEPElAACO - 5 

"'TIVITAS l ] 

TETLAllUACA ; J 

TWCALA 'º V 

APETATITLAN ' • 
IOTOLAC ' ; 

JUM cuoom 7 5 

1"J>J.J.C OE GUERRERO ' -
PAllOILA ., l• 

llTACUIXTLA j 7 

LAAOIZABAL J 6 

TLMUAPNI ; ' TLALAllCALECA l J 

SNI SALYADOR (L l ' VERDE 

TEJJt(LUCAH 35 9ti 

TEDTLALCIKGO l 

ClllAUTZIMGO ' 6 

HU(JOTZIKGO 5 w 
W11KGO AREJill - l 

SAll K I COLAS OE LOS - l 
AAHCHOS 

CALPA/'I - -
NEAlTlCM -
SAM PEORO Cl~LUU ol o U 

JUAK C. BONILLA 2 -
CUAUTL.MC l NGQ ] ., 
COROKAHGO 6 ; 

TLAL TEAAMGO ' ' SAA MIGUEL XOULA l ' TIMGUISIWtALCO - -
TECUAfUPAl'I -
SA.'i GREGORlO ATZ()llPA 5 lo 

SAH AHORES CHULULA ]] 'ª PUEüLA ~ ~5; :. iS'J 

Al«llOC , ,, 
Fuente:J\NUARIO ESTADISTICO DE PDEBLA Y TLAXC.u..A 1984-1985. 

SPP, INEGI. 
CDADERNOS DE LA Pr.rtl!El\CION DE PUEBLA Y TLAXCALA. SPP, 
INEGI, 1980. 
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4) Invasión de predios agrícolas cercanas a la mancha urbana en detri-
mento de la producción agraria y aumento de las tensiones sociales. 

5) Hacinamiento habitacional en las zonas marginadas. 
6) Aumento en la desnutrición de la población y del índice de enfenned! 

des, encareciendo la prestación de servicios médicos y saturando los 
servicios asistenciales de seguridad social del Estado. 

Correlacionando 10< datos de los salarios, podemos ver que en el cuadro
las personas que aparecen en mayor cantidad están ubicadas en donde no -
se recibe o no se percibe ningún salario con (76 746 personas), en el -
rango de Sl,971 - 3,610 con (83 025 personas) y en el de S3 611 - 6 610-
con (109 862 personas). Estas dos últimas cifras corresponden al sala-
ria mínimo en ese año. 

Entonces, si tomarnos en sólo tres estratos, los salarios como se venía -
trabajando anteriormente, las cifras y proporciones a nivel regional qu~ 
dan como siguen: 

1) en los ingresos más bajos tenemos una población de (141 656 personas) 
equivalentes al 34.25% del total regional registrado en el cuadro -
que percibe ingresos, 

2) en el segundo caso, en los ingresos medios tenernos una población de
(247 221 personas) equivaliendo al 59.78% del total regional, 

3) y por último, tenemos el grupo de personas con ingresos altos, con -
un total de (24 573 personas) equivalentes al 5.94~ del total regio
nal. 

Aún, si a este total, modificamos y restarnos el total de la PEA regional 
registrado en el cuadro anterior tendremos (PEA regional = 364 530 persE_ 
nas - 413 502 personas que de alguna forma están remuneradas), tendremos
una diferencia de (48 972 personas); pero si compararnos con la población 
que no re:ibe ingresos con (76 746 personas) observarnos que es una cifra 
más o menos parecida. Habiendo una diferencia (27 774 peronas) que est! 
rían flotando en actividades no especificadas o que obtienen ingresos -
que no son fijos. 
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Por último los municipios que concentran el grueso de los mejores sala-
ríos son Chiautempan, Tlaxcala, Texmelucan, San Pedro Cholula, San An- -
drés Cholula y Puebla, siendo del total regional (7 842 personas bien r~ 
muneradas}, y el total de estos municipios es de (7 560 personas), ento!)_ 
ces estos seis municipios concentran el 96.40% de los mejores salarios -
de la región. Coincidiendo con ser los mayores centros urbanos, a exce..e. 
ción de San Andrés Cholula, que contienen los procesos urbano-industria
les más importantes a nivel regional, 

3.2.7. Salud 

La información referente a este apartado, se obtuvo a partir de los da-
tos procesados por COMPLAMAR, 30 al considerar tres variables. En los -
censos las estadísticas médicas tienen muy poca información a nivel muni 
cipal, se concentran a nivel regional dificultando su procesamiento. En 
el cuadro de mortalidad y médicos por cada 1000 habitantes, en la región 
de Puebla-Tlaxcala, tiene grandes contrastes, entre las áreas rurales y 
urbanos. Siendo muy alta la mortalidad general en las áreas rurales de 
la periferia, como Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Teo-
tlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, Domingo Arenas, San Nicolás de los 
Ranchos y Calpan. Y en las áreas urbanas cercanas a Puebla tenemos a -
Cuautlancingo, Tecuanipan, Plllozoc, San Pablo del Monte, Teolocholco, Te
nancingo y Juan Cuamatzi. Teniendo estos municipios entre 10 y 20 pers~ 
nas (defunciones) por cada 1000 habitantes. También estas áreas tienen
entre 2 000 y 10 000 personas por médico, significando que estas pobla-
ciones tienen que trasladarse en busca de los servicios clínicos o de mi 
dices particulares. Disminuyendo sólo en Tlaxcala y Puebla. Comparando 
estos datos, la tasa de mortalidad del estado de Tlaxcala es de (6.4 por
cada 100 hab. ); y en el estado de Puebla de (14.5 por cada 1000 hab. ); -
dándose en los dos casos superior al promedio nacional. Esto implica -
que la salud debe ser entendida 31 "no sólo como ausencia de enfennedad,-

30Necesidades esenciales de México; Geografia de la Marginación, Ed. Si
glo XXI, 2a. ed., pp. 183-190; 204-206. 

31 Plan de Desarrollo Estatal del estado de Puebla, Op.cit. 
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sino como la obtención de un equilibrio psicosomático y social del indi
viduo, está estrechamente relacionada con la nutrición, el vestido, la -
vivienda y el medio ambiente, así como la educación y el empleo." 

Los padecimientos más frecuentes que causan la mortalidad en el Valle, -
son los infecciosos, los parásitosis, los estados carenciales de nutri-
ción, enfermedades cardiovasculares y aquellos relacionados con las defj_ 
cientes condiciones ambientales. Los principales padecimientos están r~ 
lacionados con las condicionantes de agua, condiciones meteorológicas -
prevalecientes, el vestido y la vivienda. En las áreas rurales se ven -
los impactos más evidentes de enfennedades y los campesinos son los pri!!_ 
cipales actores que no cuentan con los servicios de salud. Como toda i!!_ 
tegración espacial, los servicios hospitalarios y de salud, están canee!!_ 
trados en las principales urbes del Valle, sin embargo, la infraestruct!!_ 
ra está en general sub-utilizada (en algunos casos), o dispersa, dando -
como resultado que la población no asista a los servicios de salud. Co
mo un aliciente a los problemas de salud, las campañas de vacunación son 
efectivas dentro de 1as áreas rurales, lo que ha descendido notablemente 
las enfennedades como (polio, tosferina, tétanos, tuberculosis). Pero -
por otro lado, el problema de la falta de abastecimiento de medicinas a 
clínicas rurales es critico. En el estado de Puebla, dentro de la re- -
gión de estudio, se ven servicios de salud otorgados por32 PEMEX, Ferro
carriles, Defensa Nacional, que sirven a derechohabientes específicos -
(haciendo muy selectiva la salud) y no atendiendo en fonna equitativa a 
la población regional, dando facilidades a grupos de población relativa
mente menores en comparación a toda la población de la región. 

Otro caso es la medicina privada, que se concentra en las principales 
ciudades de la región, donde los ingresos de la población, permiten el -
trabajo profesional de esta actividad. En el cuadro siguiente, se podrá 
ver la diferencia de los servicios hospitalarios a un nivel general. 

32Plan de Desarrollo Estatal del estado de Puebla. Op.cit. 



CUADRO No. 3 .14 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD A NIVEL ESTATAL 

Clínicas 
Hospitales 
Clínicas-Hospitales 
Consultorios de Medicina General 
Consultorios Médicos Auxiliares 
Hospitales subrogados 
Consultorios 
Laboratorios de Análisis Clínico 
Gabinetes de Radiología 
Farmacias 
Salas de Expulsión 
Quirófanos 
Bancos de Sangre 
Salas de Urgencias 
Gabinete Dental 
Laboratorio de Patología 

PUEBLA 

2 

27 

B 

40 
2 

1 

7 

2 

5 

3 
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TLAXCALA 

4 

19 

2 

En este cuadro podremos ver la diferencia del equipamiento de salud de, -
los dos Estados. Y a nivel regional la medicina en la zona poblana y en 
especial la ciudad de Puebla es la más importante, siguiendo en importa.!!. 
cia Tlaxcala, y a nivel clínicas Texmelucan, Chiautempan y San Pedro Ch,Q, 
lula. 

De aquí se desprende, que la población tanto rural como urbana, debe qu~ 
dar por lo menos integrada a un padrón de derechohabientes de los disti.!!. 
tos organismos estatales como el (IMSS, ISSSTE y SSA). 
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3.2.8. Migración 

Los movimientos de la población son indicadores muchas veces de las defj_ 
ciencias económicas y sociales de los habitantes en su lugar de origen.
Buscando mejoras en todos los sentidos, principalmente del modo de vida. 
En el Valle de Puebla-Tlaxcala, con el procesamiento de datos, se mues-
tra en el mapa los municipios receptores de esta población migrante. 

Distinguiendo dos tipos: 

1) Uno interregional (movimiento pendulares) 
2) Extra-regional 

En el interregional, se puede apreciar el flujo migratorio de personas -
en un desplazamiento a sus centros de trabajo (principalmente), y esto -
se puede realizar por la densidad de vías de comunicación (carreteras y 

autopistas) o las brechas y caminos que enlazan con las vías antes men-
ci onadas. 

Las principales vías de acceso del Valle son: 

Puebla - Atlixco 
Puebla - Texmelucan 
Puebla - San Pedro Cholula 
Puebla - Tepeaca 
Puebla - Tecamachalco 
San Pedro Cholula - Huejotzingo 
Texmelucan - Huejotzingo 
Texmelucan - Ixtacuixtla 
Texmelucan - Tepetitla 
Texmelucan - Nativitas 
Puebla - Xicohténcatl 

Puebla - Xicohtzingo 
Puebla - Zacatelco 
Tlaxcala - Chiautempan 
Tlaxcala - Totolac - Chiautempan 
Tlaxcala - Panotla - Chiautempan 
Tlaxcala - Tepeyanco-Chiautempan 
Tlaxcala-Zacatelco-Chiautempan 
Tlaxcala-Xicohtzingo-Chiautempan 
Tlaxcala-Tezoquiapan-Chiautempan 
Teolocholco-Tlaxcala-Chiautempan 

Favoreciendo y multiplicando este desplazamiento de la población en una
conurbación, formando un sistema de redes (circuitos) que entrelazan y -

comunican la región geoeconómica. 
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En el segundo desplazamiento, la población inmigrante de otros estados -
de la República, seleccionan al Valle de Puebla-Tlaxcala, por varios faE_ 
tares que le son favorables. Se encontró que los municipios periféricos 
donde se encuentran los corredores industriales, parques, son las áreas
seleccionadas para asociarse a nuevos asentamientos teniendo como princj_ 
pales estas características: 

1) Cercanía a la fuente de trabajo. 
2) Rapidez en las vías y medios de comunicación. 
3) Asentamiento en zonas periurbanas cercanas a las fuentes de trabajo. 
4) Especulación del suelo, venta de predios (legales o ilegales) asoci_e. 

dos o cercanos a las vías de comunicación o a los corredores indus-
triales. 

5) Fuentes de empleo asociadas al proceso urbano-industrial. 
6) Con el valor de uso de suelo decrece con problemas de la topografía, 

con la falta de servicios, es más barato el suelo, y se pueden asen
tar más fácilmente. 

Oe esta forma encontramos que los municipios receptores de población in
migrante se encuentran principalmente en: Puebla, San Martín Texmelucan, 
Huejotzingo, ílaxcala, Lardizábal, Ixtacuixtla, Panotla, Chiautempan, Z_e. 
catelco, Xicohténcatl, Xicohtzingo. Y los municipios donde existen más -
población can relación al asentamiento urbano periférico y venta de pre
dios para el uso del suelo urbano son: San Pablo del Monte, lxtacuixtla, 
Tlalancaleca, Panotla, Totolac, Apetatitlán, Tetlahuaca, Nativitas y - -

Juan Cuamatzi. 

En relación a los movimientos migratorios extra-regionales, el censo de 
1980 clasifica dos tipos principales, emigrantes e inmigrantes. Los 
principales inmigrantes por estado hacia Tlaxcala y Puebla fueron: 



C'.JACRO DE POBLACION INIUGRl\NTE POR MUNICIPIO EN 
No.) .16 EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

M U ti I C 1 P I O Total de Pooloc1éo Imugrante fQC ~1Clp10 

SA."l PABLD DEL M:«rE l 253 

Trot.o::m1.co 329 

CHI.AiJI'D".,P,;,o.¡ 2 Oti9 

TUWCito:> 225 

JOSE :--ML\ MJRD.05 83 

MIGUEL HICA!al Ud 

XlC'Cffi"eCATL l -119 

XICCffi"ZI!OJ SdJ 

ZAC.\TEl.O) 2 Oti9 

TEPEYA.'-CO 391 

tu\TIVlT>S 917 

TE'I'1..\lfUr\C.,\ 924 

'l'Lt\XCAlA 6 272 

APCTATILA."l 795 

'l'OIOl.X l º"ª 
JUAN a.IN-'ATZ! 4U 

N1AXN: DE GUERRERO 357 

P~\ l 4b3 

lXTACUI~ l Ul 

URDit.ABAL 821 

TU.llUAPAH 944 

~Cr\LEC\ 613 

SAN SALVAOOR EL 

V!JUlE 

n:x>IELUC,\li 

TDJl'l.J\LCito::> 

OUAl.II'ZltOJ 

HU&Jarzum 
OCtllto:l ARrnAS 

SAN NlCOLAS DE LOS 

1WOlQS 

CAIJ'AN 

HF.Af.TICA.'i 

SAN PEDRO COOUJLA 

JUAN C. BCtUu;\ 

Cl..IAJJl'I>.tCUúJ 

CCl!CtWal 

'!V.Ln:!Wm 

5,\U !1.lGUEL XOX"n.t\ 

TL\.'OJISWJW...CO 

n:x:tJA."lIPM 

SAU CRlll:lRIO AT'ZO'\PA 

SAN AtoDRES Ct::::U/L\ 

PIJEl!L\ 

IJO 

7 937 

221 

JSti 

1 J67 

'º 
251 

J06 

76 

J 102 

216 

l'l 
307 

28') 

367 

ll9 

H 

291 

S<l 
llS dó7 

9'6 

FUont•• CENSO DE POBLACION '! VIVIENDA DE PUEBLA '! TLAXCALA, 
SPP, INEGI 1980. 
CUADERNOS DE LA PLANEllCION DE PUEBLA '! TLAXCALA. SPP, 
INEGI, 1980. 
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3. 17 

CUADRO DE POBLAC!ON !N~lCRA.'ffE DENTRO DE LA REC!ON OE PUEBLA·TLAlCALA POR CADA ESTADO 

DE LA REPUBL!CA MEXICA.'<A 

Aguascalien:es 453 More los 2 552 

Baja Cal t forn ia Norte 1 COI Na1ari t 239 

Baja Ca 1 Hornia Sur m Nuevo le~n 1766 

Car.:;ieche 171 0!.1.i!Ca 9 875 

Coa hulla 1 001 Put?~la 5 665 

Col1r::.t z9.; Querétaro • 896 

Ch fa pu 1 577 Quintana Ro:> 276 

Chihuahua 1315 San lu1s Potost 1243 

Distrito F'ederal 27 010 Stnaloa 768 

Ourango 553 Sonora 785 
Guanajuato 1411 Tabasco l 433 

Guerrero 3 166 Tamapul ipas l 507 

Hiditlgo 3 653 Tlucala 10 876 

.;'ali seo 1 903 Vencruz 11 476 

~hfco 20 497 Yuca~!ri 791 

MichoJ:in 2 415 Zacatecas O:H 

E.ttranjeros• 5 034 

No Especiflcad:is- 13 653 

T o t a 1 • 158 975 person.n 

Fuente: X Censo de Población y Vivienda de Puebla y Tlaxcala. 1980. SPP. 
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CUADRO DE POBLACION INMIGRANTE Y EMIGRANTE DE LOS 
ESTADOS DE PUEBLA Y TLAXCALA 

EMIGRANTES (%} INMIGRANTES (%) 
(de los dos Edos.) (procedentes de) 

Puebla D.F. 39.6 Veracruz 17.9 

México 33.9 D. F. 15.0 
Veracruz 16.3 México 14.4 
More los 3.6 Oaxaca 7.3 
Tlaxcala Tlaxcala 5.5 

Tlaxcala D.F. 44.5 México 23.0 
México 23.6 Puebla 22.1 
Puebla 18 .1 D.F. 15.1 
Vera cruz 3.8 Vera cruz 5.9 
Hidalgo 3.0 Hidalgo 4.8 

Fuente: Cuaderno para la Planeación de Puebla y Tlaxcala. SPP. 
INEGI. 1980. 
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De esta info!111ación, el cuadro nos muestra que la población procedente -
de otros estados de la República como Veracruz, D.F., Estado de México,
Oaxaca, Hidalgo, son los estados con mayor número de inmigrantes. En -
Puebla como se aprecia los inmigrantes de Veracruz ocupan un mayor por-
centaje seguido del D.F. y Edo. de México. Esto es posible ya que Pue-
bla es el paso del Puerto de Veracruz y la ciudad de México, además esta 
vía interconecta el corredor Córdoba-Orfzaba relacionando las principa-
les vias con los corredores industriales. También tiene la afluencia de 
Oaxaca con la interconexión con la vía de comunicación Puebla por Tehua
cán y Oaxaca. En el caso de Tlaxcala los mayores afluentes los tiene de 
México, Puebla y el D.F. y también tiene relación con las vías de inter
conexión regional como principal vía de acceso la carretera México-Pue-
bla con desviación a Texmelucan-Ixtacuixtla, Panotla-Tlaxcala, México- -
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Calpulalpan-Apizaco-713xca1a y ?uebla-Tlaxcala. La afluencia del estado 
de Hidalgo, por la influencia que tiene el parque industrial Calpulalpan 
y además la cercanía de Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

Como estado expulsor (emigración) Jos poblanos se dirigen principalmente 
al D.F., Estado de México, Veracruz y Morelos, mientras que Tlaxcala ta~ 
bl€n expulsa población principalmente al D.F., México, Puebla, Veracruz
e Hidalgo. Aquí cabe una distinción. Puebla no tiene una afluencia ha
cia Tlaxcala, pero el flujo migratorio es mucho mayor de Tlaxcala hacia
Puebla, dando un flujo migratorio importante hacia la capital regional -
del área de estudio. (En los cuadros siguientes y el mapa de flujos mi
gratorios), podemos cbservar 1os datos de 1980, que los flujos antes de~ 
critos del cuadro anterior no se modificaron. El número toral de perso
nas inmigrantes de otros estados hacia Puebla y Tlaxcala fue de (153 975 
personas), de las cuales los estados del cuadro anterior significó que -
sumaran (99 092 personas), equivaliendo el 62.33:; del total de todos los 
inmigrantes de otros estados de la Repúblic~ 

En la región en específico, los municipios receptores con la cantidad de 
inmigrantes de otros estados a nivel municipal por encima de la cifra -
de (1000 haoitantes) fueron: San Pablo del Monte, Chiautempan, :<icohtén
catl, Zacatelco, Tlaxcala, Totolac, Panotla, lxtacuixtla, Texmelucan, -
Huejotzingo, San Pedro Cholula y Puebla. Si observamos el mapa de flu-
jos, los municipios receptores, están relacionados con ser los centros -
poblacionales más grandes a nivel regional, están cerca unos municipios
de las conurbacion~s. y también se relacionan con los corredores y par-
ques industriales de la zona. Si tomamos el total de la población in~i

grante por municipio que es equivalente al cuadro por estados (158 975 -
personas}, Jos municipios juntos suman un total de (145 309 personas) -
equival lendo al 91.40% del total de poblac16n Inmigrante a nivel regio-
nal. SI a este total lo subdividimos en los principales centros urbanos 
regionales del 'la1le tendremos (136 614 personas) que equivaldrían al 
85.93% del total de población inmigrante a nivel región, y de este total 
tan sólo Puebla capta el (72.88'.::) de esta población. 
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Entonces, es lógico suponer que de tener tanto los factores físicos a su 
favor, y ser una urbe Puebla, con infraestructura y ser asiento comer- -
cial y contener parques y corredores industriales, ésta sigue sufriendo
una expansión territorial. 

E incluso, los factores que impulsan a la inmigración de población de -
los estados antes mencionados, tienen mucha relación con los corredores
y parques industriales y como éstos funcionan, son una fuente de empleo, 
y con ayuda de las vías de comunicación éstos actúan para este proceso.
Ahora, habría que distinguir, si el Valle de Puebla-Tlaxcala no puede a)?_ 
sorber ,a población que quiere una fuente de empleo, la misma infraes- -
tructura actúa para este desplazamiento y por tanto con la rapidez y - -
traslado en una hora y 45 minutos estarían en la ciudad de México, ento!l 
ces Puebla y Tlaxcala estarían funcionando como un polo de atracción y a 
la vez como un trampolín para ejercer influencia de desplazamiento de P.Q. 
blación hacia la ciudad de México. 

3.2.9. Vivienda 

Es la construcción propia, rentada, en donde se alberga una o varias fa
milias, con el fin de protección del medio ambiente y ser un espacio do!l 
de pueda ejercer autonomía, descanso y convivencia familiar. La vivien
da es un indicador y elemento básico del bienestar de la calidad de la -
mano de obra, y ejerce gran influencia en los niveles de bienestar y se 
refleja en gran proporción con la salud. 

En el cuadro de vivienda propia y rentada, podemos analizar que en rela
ción a la vivienda propia registradas para 1980 en la región tenían un -
total de (163 197 viviendas), y en el caso de las viviendas rentadas se 
tenía un total de (35 181 viviendas), en suma la proporción y número to
tal de viviendas en 1980 en la región, era de (248 378 viviendas). Sie!l 
do su proporción en: 

a) viviendas propias a nivel regional de 65.701, 
b) viviendas rentadas a nivel regional de 34.29%. 
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De estos totales, en el cuadro de vivienda propia y rentada, las zonas 
de conurbación que se habían mencionado en el apartado de Población se -
diferencian de acuerdo a los siguientes totales: 

1) La zona de la conurbación de Puebla y municipios asociados tiene un
total de viviendas propias y rentadas de (183 751 viviendas), repar
tidas en (106 777 viviendas propias y 76 974 viviendas rentadas). E! 
to equivale al 73.98% de las viviendas a nivel regional del Valle. -
Incluyendo a los municipios de San Pablo del Monte, Teolocholco, Te
nancingo, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Xicohténcatl, Xicohtzi.!!_ 
go, Zacatelco, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, CQ 

ronango, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

2) En la segunda zona, correspondiente a Tlaxcala, se consideran los m!!_ 
nicipios de Chiautempan, Tlaxcala, Apetati1án, Totolac, Juan Cuamat
zi, Amaxac de Guerrero y Panotla. Tienen un total de viviendas de -
(19 724), repartidas en (16 741 viviendas propias) y (2 983 vivien-
das rentadas). Esto equivale al 7.94% del total regional. 

3) La tercera área dentro de la región, es Texmelucan, en donde tenemos 
un total de (30 141 viviendas), repartidas en (25 578 viviendas pro
pias) y (4 563 viviendas rentadas). Equivaliendo al 12.13% de vi- -
viendas a nivel regional. 

4) La zona rural de Puebla, correspondiente a la Sierra Nevada tiene un 
número total de viviendas de (7 188 viviendas), divididas en (6 810-
viviendas propias) y (378 viviendas rentadas). Equivaliendo esta ZQ 

na al 2.89% del total regional. 

También considerando la zona rural, pero del distrito de riego Ato-
yac-Zahuapan. No se considera parte de la Malinche, por estar aso-
ciada a las conurbaciones de Puebla y Tlaxcala. 

Estos municipios suman un total de (4 466 viviendas) repartidas en -
(4 351 viviendas propias) y (115 viviendas rentadas). Equivaliendo
al l. 79% del total de viviendas regfonal. 

288. 
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Los municipios considerados en la parte correspondiente a Puebla fu~ 
ron: Domingo Arenas, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Nealtican,
Tlaltenango, Tianguismanalco, Tecuanipan. Y los municipios tlaxcal
tecas considerados para el apartado fueron Nativitas y Tetlahuaca. -
Todos en conjunto suman (11 276 viviendas) equivaliendo a nivel re-
gional de 4.53%. 

Siguiendo este mismo análisis, los principales puntos urbanos de la re-
gión (ver mapa de sistema de ciudades), concentran el número de (188 668 
viviendas). Siendo éstas del total regional de 75.96%. Ubicándose en -
Puebla, Tlaxcala, Chiautempan, San Pedro Cholula, Texmelucan, Huejotzin
go y Zacatelco. 

Si se reflexiona aún, la ciudad de Puebla, supera esta cantidad, equiva-
1 iendo al 59.65% del total de viviendas a nivel regional. 

Dentro del cuadro de infraestructura, COPLAMAR33 calculó unos índices r~ 
ferentes a la falta de dotación de servicios. Considerando los más im-
portantes para el abastecimiento y funcionamiento de la vivienda, a con
tinuación los mencionamos: 

a) vivienda sin agua 
b) vivienda sin electricidad 
c) vivienda sin drenaje 

En el primer índice de infraestructura, observamos que los municipios que 
carecen de agua que están por encima del índice de (50) son: San Pablo -
del Monte, Teolocholco, Tenancingo, Miguel Hidalgo, Zacatelco, Tepeyan~o. 
Nativitas, Tetlahuaca, Apetatilán, Totolac, Juan Cuamatzi, Amaxac de Gu~ 
rrero, Jxtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el 
Verde, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ran- -
ches, Nealtican, Juan C. Bonilla, Coronango, Tlaltenango, San Miguel Xo! 
tla, Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula y Amozoc. En 
total 30 municipios no tienen 'en la vivienda agua. 

33coPLAMAR: Geografía de la Marginación. Op.cit. 
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En los casos de la conurbación, los municipios enlazados a la ciudad de
Puebla, carecen de este servicio, y aún los que están localizados en las 
faldas de la Malinche, se hace más difícil la introducción de este servi 
cio por lo inaccesible de la topografía, y el costo de suministro. Si -
se observa el mapa de disponibilidad de agua, las áreas conurbadas están 
en un área de transición en donde escurre más de lo que se infiltra el -
agua, y también por el tipo de material geológico y la profundidad del -
manto, la excavación de pozos se hace más difícil y con un costo elevado. 

En la zona rural occidente de la región correspondiente a Puebla, se ca
rece de agua y las condiciones de la vivienda rural no cuentan con este 
servicio. 

Corno una coincidencia, los municipios que tienen asociados parques indus 
triales tienen dotación de agua en la vivienda, o también cercanos a las 
principales ciudades de la región, de esta forma se explicaría la inclu
sión de estos municipios José María Morelos, Xicohtzingo, Panotla y Cua!:!. 
tlancingo. En los casos de Tianguisrnanalco y Domingo Arenas, son local.i 
dades pequeñas con 5 000 habitantes (ver cuadro de localidades por muni
cipio) por tanto aquí la dotación de agua es más efectiva de acuerdo al
núrnero de habitantes. 

En cuanto al indice de viviendas sin drenaje, todo el Valle está por - -
arriba del índice de (60), teniendo sólo cuatro excepciones, Tlaxcala, -
Texrnelucan, San Pedro Cholula y Puebla. Siendo los asentamientos pobla
cionales bien dotados de infraestructura de apoyo en la región. Mostra.!!. 
do que sólo estas poblaciones tienen acceso a este tipo de apoyo urbano. 

Y en cambio, las viviendas que carecen de electricidad son muy pocas en 
relación a los indices antes mostrados. Sólo municipios que están muy -
alejados de los centros de abastecimiento (de las principales ciudades -
de la región) no tienen energía eléctrica. Estos son los municipios ru
rales del flanco occidente del Valle cerno son: Chiautzingo, Domingo Are
nas, Calpan, Tlahuapan, San Nicolás de los Ranchos y Tecuanipan. En el 
centro del Valle, en dirección a Puebla, tenernos algunos municipios que 
están por encima del indice de (30) y éstos son: Juan C. Bonilla, Coro-
nango, Tlaltenango y San Andrés Cholula. 
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Y los municipios del flanco de la Malinche, tenemos por encima del indi
ce de (30) a San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, José Maria M.Q. 
relos. Estos municipios están cerca a la conurbación con Puebla, y es -
aquí en donde se tiene una expansión y asentamientos nuevos sobre las b~ 
rrancas o en las faldas de la Malinche. De ahí su falta de electrifica
ción, por tener nuevos asentamientos. En trabajo de campo este problema 
es parecido a la zona de Chalco, hay un poste con una maraña de cables,
porque la gente hace sus propias conexiones en postes, esto se puede lo
cal izar rumbo a Xicohténcatl yTenancingo, por la carretera Puebla-Chiau
tempan. 

Aún así, este es el servicio que ayuda al asentamiento urbano, y es un -
indicador y factor a la vez oe expansión urbana, aunque parezca contra-
dictoria, que podría ser el agua, la cercanía a las urbes, la población
se organiza y compran pipas de agua, o el gobierno de ambos estados, les 
dota de agua. Entonces con pendientes fuertes e inaccesibles la vivien
da se construye y el servicio prioritario es el de electricidad. 

Un caso, de asociación, si uno observa los indices, uno no puede expli-
carse que algunos municipios conurbados tengan este último servicio, es
el caso de Xicohténcatl, Xicohtzingo, Zacatelco, Tepeyanco, Cuautlancingo, 
San Miguel Xoxtla, San Gregario Atzompa. Y es que precisamente en estos 
municipios pasa a través de ellos el tendido eléctrico que abastece a -
los parques y corredores industriales, por esta razón aparecen bajos sus 
índices (ver mapa de flujos de energía). 

En el caso concreto de la vivienda en el Valle de Puebla-Tlaxcala; en -
ciertas áreas de la región, como se puede deducir de los indices antes -
presentados, se tienen problemas en concreto al tipo de construcción de
la vivienda y donde se están ubicando, Estas zonas a las que nos referJ. 
mas, son las conurbaciones y muy en especifico, fuera de las áreas urba~ 
nas. Es decir, las transiciones de asentamientos irregulares entre las 
conurbaciones, estas últimas presentan problemas en el tipo de construc
ción, de ubicación que repercuten en su salud principalmente. 
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Las áreas que ubicamos con esta problemática son algunas ramificaciones
urbanas en dirección a la localidad de Amozoc y al sur de la ciudad de -
Puebla. Los asentamientos irregulares entre Cuautlancingo y Puebla, las 
construcciones en barrancas, localizadas en los municipios conurbados -
tlaxcaltecas en torno a la ciudad de Puebla. La conurbación de Totolac
en varias montañas en torno a la ciudad de Tlaxcala, algunas construcciQ_ 
nes entre las poblaciones de Xicohténcatl y Zacatelco, y en torno a la -
ciudad de Texmelucan, algunas colonias como es el caso de Mayatzingo y -
sus alrededores en torno a esta última ciudad. 

Como se mencionó anteriormente, estas zonas presentan problemas en la -
construcción en sus viviendas, en menor proporción en la zona de Texmelu 
can y Tlaxcala, en relación a la conurbación a la ciudad de Puebla. Es
ahí donde el problema se Identifica en una proporción considerable. Es
tas habitaciones alrededor y en la periferia de la ciudad de Puebla, pr! 
sentan una problemática muy en particular, se establecen en las barran-
casque interconectan al Zahuapan y al Atoyac, en donde éstas son utili
zadas como drenaje para industrias y como tiraderos de basura urbana e -
industrial (en algunos casos}. Las personas inmigrantes se asientan en 
las barrancas al no tener sitios en donde ubicarse, de tal fonna que es
tas personas están inmersas a problemas de salud, y problemas con fauna
nociva que se alberga en estos sitios. Además en algunas barrancas, el
asentar la vivienda en la orilla o en el cauce de la barranca, puede caQ 
sar problemas y riesgos en una avenida o un desplome, poniendo en riesgo 
esta población. 

Los asentamientos irregulares están relacionados con la población inmi~
grante de otros estados de la República que buscan una mejora en el em-
pleo y en las condiciones de vida de estas personas. 

En un trabajo que se pudo localizar que habla acerca de esta problemáti
ca de la vivienda, creemos que es oportuno citarlo, en donde nos brinda
un análisis del tipo de vivienda en los sitios que mencionamos anterior
mente. Haciendo mayor énfasis en la conurbación de la ciudad de Puebla, 

en donde ya se fonnaron cinturones de miseria en torno a esta ciudad. 
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Arce y Caamaño34 analizan esta problemática: "Las viviendas que se auto
construyen, debido entre otras cosas a la inexistencia de asesoramiento
teórico, no tienen ni la ventilación ni la iluminación indispensable pa
ra conservar la salud de los ocupantes. Para la población que autocons
truye, el problema se reduce a tener un techo, sin pensar que para un d~ 
terminado número de personas se requiere como mínimo un determinado núm~ 
ro de metros cuadrados. COPLAMAR ha establecido la norma de dos habita.!! 
tes por cuarto en un mínimo de siete metros cuadrados, lo que está aún -
por debajo de las normas vigentes en otros países. 

Puede parecer elemental la consideración de que una vivienda debe tener
ventilación y luz sin embargo la gente, por falta de conocimiento no to
ma en cuenta la orientación de las viviendas, no construye el número de 
ventanas necesario para oxigenarlas y eliminar el aire viciado en casos
extremos, la vivienda ni siquiera tiene ventanas, con las obvias conse-
cuencias negativas que esto puede tener para la salud física y mental de 
sus ocupantes." 

Otro de los casos relacionados a la problemática de la vivienda está ubJ. 
cado en la renta de éstas. La renta de la vivienda se ha vuelto un neg.Q_ 
cio redondo en la ciudad de Puebla, esto afecta en la economía de la po
blación que no tiene inmuebles, y como consecuencia, como lo indica Cor
tés B. 35 : "La renta de inmuebles merman en un 25 al 50% del salario pe!: 
cibido." 

Come podemos ver, en el cuadro de vivienda, en el número de viviendas -
rentadas, el número total a nivel regional es de (85 181 viviendas rent~ 
das), si a este número total de viviendas, le asignamos un número de cin 
co personas por vivienda tendríamos (425 905 personas) que equivaldrian
en 1980 al 29.40% de la población total regional. 

34Arce del Campo E. y Caamaño Cano V.M.: "Vivienda y Crisis en Puebla".
Publicado en Revista Critica, No. 15, septiembre de 1983, pp. 1-2. 

35cortés Barradas S.: "Vivienda y especulación del suelo". Colaboración 
DIP de la UAP, publicado en el periódico el "Cambio". 28, 29 y 30 de
septiembre de 1983, p. 3. 
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Para resolver este problema, el gobierno de Puebla como el de Tlaxcala,
han puesto a disposición de sus organismos de planeación, programas de -
vivienda en donde trabajan organismos estatales como (CINDECO, INFONAVIT 

y FOVISSSTE). 

Como resultado de esta problemática, empresas particulares, emprenden -
ahora en la ciudad de Puebla, proyectos de vivienda en fraccionamientos, 
éstos son un buen negocio, porque su asentamiento está en relación a la 
capital de Puebla, la dotación es una interconexión, y las fuentes de e~ 
pleo dependen de la ciudad. Estos fraccionamientos aumentan el creci- -
miento urbano, e incrementan el valor del suelo, Mele P., 36 analiza esta 
problemática de los fraccionamientos y distingue tres tipos que suceden
en la ciudad de Puebla. 

1) "Los fraccionamientos o unidades de viviendas unifamiliares 'priva-
dos' 

2) Los fraccionamientos o unidades de viviendas unifamiliares 'ilegales', 
es decir, los fraccionamientos sin aprobación y asentamientos sobre
tierras ejidales. 

3) Los fraccionamientos o unidades de vivienda unifamiliares 'públicos'. 

Sin embargo, como indica Mele, la diferencia entre lo ilegal y lo legal
de los asentamientos no está bien definida, los_ fraccionamientos o unid!!_ 
des de viviendas públicas no necesariamente son legales, puesto que exi~ 
ten varias instancias de legitimación del crecimiento urbano." 

En estos casos, la vivienda en fraccionamientos, está dando una expan- -
sión urbana a la ciudad de Puebla, lo cierto es que en relación a servi
cios los principales como alcantarillado, luz, pavimentación, luz públi
ca y teléfono en algunos casos son suministrados. El gran problema es -
la dotación de agua que cada vez se hace más dificil. En relación a lo-

36Mele Patrice: 11 Los orocesos de producción del espacio urbano en la ciu 
dad de Puebla". Documentos de Investigación No. 1. Junio 1984. UAP. 
Instituto de Ciencias. Puebla, pp. 5-10. 
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que indica Mele, la venta legal o ilegal de tierras se ha vuelto un neg~ 
cio redondo. La gente al ver que la producción de básicos no deja gana!!_ 
cias, prefiere vender los ej·idos cercanos a las principales ciudades po
blanas, siendo el caso de San Pedro Cholula, en la ciudad de Puebla y en 
el ~rea de Texmelucan. En donde, se pierden los mejores suelos agríco-
las por la expansión urbana en estas zonas, tendencia en estas mismas -
ciudades por el avance del proceso urbano e industrial. 

3.2.10. Indices de marginación 

Esta sección contempla los índices calculados por COPLAMAR (1982) en la 
Geograffa de la Marginación. 

Por cuestiones de definición la marginación como lo indica el dicciona-
rio Larousse37 es "acción y efecto de marginar, dejar de lado o separar"; 
en el trabajo de geografía de la marginación el concepto aplicado a este 
trabajo fue38 "caracterizar aquel los grupos que han quedado al margen de 
los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza 
generada, pero no necesadamente al margen de la generación de esa riqu~ 

za ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible. (Aclarando -
que con ello quedó claro el rechazo al enfoque dualista según el cual -
los grupos y regiones marginadas lejos de contribuir al desarrollo cons
tituyen una 1 imitan te de éste]." 

En el presente trabajo, ncs referiremos a la [marginación] como la [au-
sencia o separación] de los mínimos de bienestar de la población (educa
ción, salud, vivienda, alimentación), a nivel del área de estudio. No -
nos referiremos a otro tipo de conceptualización asociada a la margina-
ción de tipo, cultural, antropológica, pedagógica o de otra índole. Pa
ra no entrar en conceptualización de origen teórico, y éste no es el ob
jetivo de la investigación. 

37oiccionario Larousse il~strado (1990), p. 660. 
38 cOPLAMAR: "Geografía de la Marginación", en necesidades esenciales en

México. Ed. Siglo XX!, 2a. ed., T.5, pp. 13-30. 
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En el trabajo de Geografía de la marginación3g se adoptaron tres necesi
dades metodológicas: 

1) "Determinar un sistema de indicadores adecuados al concepto de margi
nación adoptado, que pudieran elaborarse en los niveles estatal y m~ 
nicipal. 

2) Seleccionar un método estadístico capaz de sintetizar el comporta- -
miento de los indicadores seleccionados y jerarquizar las unidades -
geográficas estudiadas de acuerdo con su grado de marginación. 

3) Adoptar un concepto de región (o zona) aplicable a la delimitación -
de regiones, de zonas y núcleos. 

Para más información de este trabajo, se anexa su ficha*, en relación a 
su metodología, variables, conceptos y resultados, así como la regionalj_ 
zación propuesta." 

En nuestro caso, el apoyo que nos refiere el trabajo anterior, es el ha
ber zonificado en base a (19 variables}, por estados, regiones, munici-
pios, zonas y núcleos marginados. Sus datos a nivel municipal ya proce
sados nos fueron de gran utilidad al vertirlos en un mapa del Valle de -
Puebla-Tlaxcala. Y en base a su clasificación, se obtuvieron cuatro ti
pos de_municipios asociados, después del procesamiento de datos: 

l) Alta marginación (O.O a 9.97) 
2) Media marginación {-9.0 a -O.O) 
3) Media-baja marginación (-19.0 a -10.0) 
4) Baja marginación (-25.0 a -20.0) 

Aplicados estos índices al Valle de Puebla-Tlaxcala, obtuvimos cuatro -
áreas a nivel regional: 

39cOPLAMAR: Op.cit., p. 22. 

*Revisar: "Geografía de la Marginación 11
; en necesidades esenciales de -

México. Ea. Siglo XXI. México 1983, 2a. ed., T.5. 
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En el primer caso, los municipios de alta marginación son: Tlahuapan, Tl~ 
lancaleca, San Salvador el Verde, Teotlalcingo, Chiautzingo, Domingo Are

nas, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Nealtican, Juan C. Bonilla, Tia:!_ 

tenango, Tianguismanalco, Tecuanipan, San Andrés Cholula, Ixtacuixtla, N~ 
tivitas, Juan Cuamatzi, Teeeyanco, Teolocholco, San Pablo del Monte, Te-

nancingo, José Marla Morelos, Miguel Hidalgo y Coronango. 

Esto equivale territorialmente a (l 734.909 km 2), correspondiendo a la -
parte tlaxcalteca (502.239 km 2) y a la parte poblana de (l 232.67 km 2J. -
Correspondiendo del total de 1a extensión regional al 53.17~ de la región. 

Siendo en esta clasificación 9 municipios del estado de Tlaxcala y 15 mu
nicipios del estado de Puebla. 

Los municipios tlaxcaltecas, están asociados a la conurbación con la ciu
dad de Puebla, y como podemos correlacionar con las secciones de vivienda, 
salud y alimentación, estos municipios están asociados a los corredores y 

parques industriales entre Tlaxcala y Puebla. Este es el caso de Coronan 
go en Puebla. Y también como un caso especial, Juan Cuamatzi, en el esta 
do de Tlaxcala, como lo evidencia en la sección de PEA, tiene una concen
tración de PEA industrial, deduciendo que este municipio es un asentamien 

to obrero en las inmediaciones de la región. 

Los municipios restantes estin asociados sobre todo a la producción agrl
cola, en conjunto tienen el mayor número de población total de la región

rural con (103 577), si a éstos fuera de la clasificación que está dentro 
del cuadro de población urbana general, le agregamos las transiciones, de 
acuerdo al número de habitantes, aumentarla a (111 100 personas) que equ~ 
valen al 42.67% de la población total rural de la región. 

Si esto lo comparamos con un cuadro anexo de (bajo ingreso y sub-empleo), 
la población de bajo ingreso, se concentra en estos municipios, siendo su 
oerior al (60~). 

En el segundo rango de media marginación, los mun1c1p1os seleccionados -
fueron: Santa Ana Chautempan, Amozoc, Xicohténcatl. Xicohtzingo, Zacatelco, 
Tetlahuaca, Cuautlancingo, San Gregario Atzompa, San Pedro Cholula, Hue--
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jotzingo, Texmelucan, Lardizábal, San Miguel Xoxtla, Panotla, Apetatitlán 

y Amaxac de Guerrero. Territorialmente equivale al 893.397 km 2J, siendo 

16 municipios. Equivaliendo al 27.38% de la extensión total regional. 

Estos municipios están asociados e incluso son de los mayores asentamien
tos urbanos de la región, en algunos de ellos se encuentran instalados 
los parques industriales, como es el caso de Cuautlancingo, Xicohténcatl, 

Xicohtzingo, Zacatelco, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Amozoc, San 
ta Ana Chiautempan, Texmelucan y Huejotzingo. 

En los casos concretos de asociación, Lardizáoal, Apetatilán y Amaxac de
Guerrero así como Tetlahuaca y San Gregario Atzompa. Están ligados a es
te proceso por colindar con estos municipios y estar inmersos en el proc! 
so industrial. 

Tanto la población urbana, como la PEA en actividades industriales y co-
merciales, aumenta. 

Es notorio que tres centros poblacionales importantes a nivel regional, -
estén incluidos en este rango, estos son Texmelucan, San Pedro Cholula y 

Chiautempan. 

En el tercer rango de media-baja marginación tenemos sólo dos municipios
Tlaxcala y Totolac. Tlaxcala es la capital del estado, y por tanto goza
de mucho más servicios que otras zonas, como podemos ver en el (cuadro de 

infraestructura para la vivienda), también concentra los mayores benefi-
cios en cuanto a salud, vivienda, alimentación y educación. Además de 
ser el centro de poder pal ítico del estado de Tlaxcala. Totolac goza de
estos beneficios por su vecindad con el municipio de Tlaxcala. 

En el último rango, encontramos a la ciudad de Puebla, en donde se caneen 
tran los benefactores de la calidad de la mano de obra, es la capital re

gional más importante, y en una extensión territorial de (597.61 km 2) en 
1982, equivalente al !8.31~ en una total diferencia con el resto de los -

municipios regionales. En esta ciudad se tiene una importante industria, 
comercio, servicios, comunicaciones, que hacen de la ciudad de Puebla, el 
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nodo periférico secundario interconectado al sistema de ciudades control~ 

do por la ciudad de México. Pero además, dentro de la ciudad tenemos co~ 
tradiccíones, que los datos no pueden mostrarnos, pero aún así, es la me
jor ciudad regional con los mejores niveles de bienestar para la pobla- -

ción a nivel regional, y éste sea un factor de atracción para la pobla- -
ción de otras entidades del país. 

3.2.11. Regionalización Socio-geográfica 

En base a las variables seleccionadas en este apartado, se utilizaron pa
ra regional izar los niveles de bienestar en la región de Puebla-ilaxcala, 

tomando los datos y los índices de los cuadros, formando una matriz, y de 
ahí se partió para determinar en forma cualitativa, los municipios que te 
nian el mayor nivel de bienestar, el medio y el bajo. 

Analizando los datos por municipio, entre estos rangos, se determinaron -
transiciones, que se explicarán dentro de los rangos antes descritos. 
Dando los matices en cuanto a 1os niveles de bienestar que se encontraron 
en el Valle de Puebla-T]axcala, 

Los criterios que se seleccionaron fueron: 

- Población total y densidad de población 
- Indices de urbanización y ruralización 
- Población económicamente activa e inactiva 

- Educación 
- Vivienda 
- Alimentación 

- Salud 
- Salarios 
- Migración 
- Indices de marginación 

De donde se obtuvieron tres zonas, teniendo rnun1c1p1os que tienen transi
ciones, delimitándolas en tres {sub-rangos) en (alta, media y baja) y ex

pllcJndo los casos concretos. Por tanto tenernos: 



1) 
2) 

3) 

Nivel de 
Hivel de 
Nivel de 

bienestar alto } 
bienestar medio 
bienestar bajo 
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zonas de transición 

Las zonas de bienestar alta, están comprendidas por los municipios de Pu~ 
bla, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan y Santa Ana Chiautempan. 
En estos municipios se concentran los mejores niveles de bienestar de la 
región. Teniendo dos sistemas binarios: a) el de Tlaxcala-Chiautempan, -

b) el de San Pedro Cholula-Puebla. 

De estos cinco municipios, se tiene (1 027 141 personas), equivaliendo al 
70.92% de la población total regional. Se tiene en estas ciudades la más 
alta densidad de población, la concentración de centros de salud e insti
tuciones de educación. 

Los menores índices de sub-consumo de carne, leche y huevo, los tenemos -
en estos municipios, que tienen los mejores abastecimientos de alimentos
ª la región. Los mejores salarios se proporcionan en estos municipios, y 
en cuanto al trabajo, existe una menor proporción de personas dedicadas a 
labores agropecuarias y forestales. También por ser los centros poblaci.Q. 
nales más grandes, están mejor dotados de servicios, en relación a las vj_ 
viendas, pero son puntos de atracción para la ~oblación migrante de otros 
estados del país. La mortalidad y la mortalidad infantil se reduce y en 
cuanto al número de médicos éste aumento en estos municipios. 

De esta forma, estos cinco municipios, tienen la mejor infraestructura de 
la región en términos generales. 

En estos municipios es en donde se ve una mayor actividad, con excepción
de Tlaxcala, los cuatro restantes tienen un aparato industrial importante, 
y sólo Puebla y Tlaxcala, tienen los servicios de financiamiento más im-
portantes localizados en estas dos ciudades, Siendo focos de atracción,
la población regional, sobre todo de la conurbación, se dirige principal
mente a estas ciudades en donde se desarrollan las actividades urbano-in
dustriales más importantes a nivel regional. Observándose movimientos -
pendulares importantes dentro del Valle, transportando personas y mer--
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canelas, de un punto a otro en la región. Las mejores vías y medios de -
comunicación son eficientes en estas ciudades, y son un factor de atrac-
ción y por consecuencia de transporte de personas, que buscan una posi- -
ción y un trabajo más decoroso. 

Sin embargo, algo que no revelan los datos, son las personas asentadas en 
las periferias a estos municipios, que no tienen servicios y los niveles

de bienestar de la calidad de la mano de obra son deprimentes. Tan sólo
en estos cinco municipios se concentran (80 587 personas) que están loca
lizadas en actividades no especificadas siendo el 71.08% de la población
total regional en actividades no especificadas. Y de peronas que no lab! 
ran según el cuadro de la PE!, tenemos en estos municipios una cantidad 
de (1 577 personas) que equivalen al 59.59% de la PE! a nivel regional. 

Sin lugar a dudas, esto habla de los grandes contrastes dentro de las -
ciudades, y aún más, esto no quiere decir que la población de estos cinco 
municipios tengan acceso a todos los servicios. Pero a un nivel muy gen~ 
ral. Las mejores ciudades con la mayor infraestructura y apoyo, son es-
tas ciudades, además que las capitales estatales están dentro de la re- -
gión, y aún más la mayor ciudad y capital regional es Puebla, ya que con

trola y absorbe los mejores niveles de bienestar de la región de Puebla-
Tlaxcala. 

Zonas de bienestar medio y sus transiciones: 

En esta zona se tienen en proporción los servicios medianamente proporci! 
nadas, entre las dos diferencias, quienes más concentran y quienes no tie 
nen. 

Los municipios que están comprendidos en esta área son: Totolac, Panotla, 
Zacatelco, Xicohténcatl, Xicohtzingo, Lardizábal, Amozoc, Huejotzingo, -
San Miguel Xoxtla y Cuautlancingo. 

Estos diez municipios concentran una población de (138 889 personas), - -
eauivaliendo del total regional al 9.59%. 
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En esta área la densidad de población está comprendida entre 5 y 10 hab/ 
km2. También se tienen localidades comprendidas entre 15 000 a 20 000 
habitantes. En general el índice de analfabetismo es medio, teniendo co
mo soporte un mayor número de primarias, disminuyendo las secundarias. 
La mortalidad general baja, pero la mortalidad infantil es todavía muy al 
ta, así como el número de habitantes por médico. 

En cuanto a la vivienda, los servicios que más escasean, es el drenaje y 
en algunos casos el agua, teniendo como servicio principal la electrici-
dad. Estos municipios coinciden con las conurbaciones ya sea de Puebla-
San Pedro Cholula, Tlaxcala-Chiautempan y Texmelucan. 

Están tan bien asociados y en ellos se localizan parques industriales, -
dentro de ellos, se tiene una asociación a las principales vías y medios
de comunicación, por lo que el transporte es eficaz en esta zona. Y como 
apoyo están cercanas a las principales ciudades regionales del área de e~ 
tudio. Los corredores industriales también pasan por estos municipios, -
estas también son áreas de atracción para asentamientos nuevos e irregul~ 
res. 

Los salarios que se perciben están comprendidos entre el salario mínimo y 

salarios relacionados a la primera zona de bienestar más alto. En algu-
nos casos, también son áreas de atracción de población migrante que se -
asientan en la periferia en 1as ciudades regionales de la zona de inves
tigación. 

También estos municipios cuentan con clínicas, y campañas de medicina pr~ 
ventiva y planificación familiar, que aumentan la atención a derechoha- -
bientes en el ínicas del IMSS, lSSSTE y SSA. 

En relación a las áreas de transición Totolac, es el único municipio que
tiene una mejor infraestructura que las demás, esto es causa por la veci!!_ 
dad y la conurbación que existe al municipio de Tlaxcala y se revierte en 
algunos casos a este municipio. 

La situación de Lardizlbal, Cuautlancingo y Xicohtzingo, el primero suce-



309. 

de al mismo caso de Totolac, Lardizábal depende de su interconexión a Te~ 
melucan de donde depende su infraestructura, y su población la base en es 
te centro pobl acional. 

Y en el caso de Cuautlancingo y Xicohtzingo, están ligados al corre- -
dor industrial Puebla-Tlaxcala, y a la conurbación de San Pedro Cholula-
Puebla. De donde obtienen los servicios necesarios, pero tienen serias -
carencias al interior de éstos. Se puede observar un alto indice de anal 
fabetismo, e inclusive las transiciones entre lo urbano y lo rural. De -
tal forma que dependen de la conurbación en la que están inmersos, y lo -
que los hace diferentes, sin algunos servicios como agua y vías de comunL 
cación, que hacen que sea más efectivo su integración espacial. 

Zonas de bienestar bajo y sus transiciones: 

En esta área quedan comprendidos el grueso de los municipios del Valle, -

teniendo (28) municipios, que a continuación anotaremos: 

San Pedro del Monte, Teolocholco, Tenancingo, José María Morelos, Miguel
Hidalgo, Tepeyanco, Nativitas, Tetlabuaca, Ixtacuixtla, Apetatitlán, Juan 
Cuamatzi, Amaxac de Guerrero, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el -
Verde, Teotlalcingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, San Nicolás de los Ran
chos, Calpan, Nealtican, Tianguismanalco, Tecuanipan, San Gregorio Atzom
pa, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango y Tlaltenango. 

En estos 28 municipios tenemos (282 208 personas) que equivalen al 19.48% 
de la población total regional. 

Esta zona, está comprendida en dos áreas espaciales específicas en el Va
lle. Los municipios que están comprendidos en la Sierra Nevada, y en la 
zona de la Malinche. 

Y los municipios que están dentro del Valle, en el Distrito de riego Ato
yac-Zahuapan, y en el centro del Valle de Puebla. 

Entonces podemos ver que estamos hablando de los municipios eminentemente 
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rurales, y los que se encuentran en las transiciones entre lo rural y lo
urbano, y lo urbano y rural. 

Estos municipios tienen la densidad más baja de 5 hab/km2 en la Sierra N~ 
vada, y en la conurbación de San Pedro Cholula-Puebla se encuentra entre
s y 10 hab/km2. 

La población económicamente activa en actividades agropecuarias y forest!!_ 
les es la más alta, comprendiendo estos municipios, y también un porcent!!_ 
je elevado en actividades no especificadas. Se tienen los mayores índi-
ces de analfabetismo, y el número de escuelas primarias es muy bajo. Oe 
(827 primarias), sólo se tienen (268 en todos estos municipios), esto nos 
dice que el 32.40% de las primarias están en esta zona. Esto nos hace -
pensar, del traslado de la población hacia los centros urbanos regionales, 
para adquirir un mayor nivel de escolaridad. 

Los mayores índices de sub-consumo de carne, leche y huevo, se localizan
en estos municipios, y la salud, es un elemento olvidado por la población. 

El salario al no rendir lo suficiente, la vivienda y la alimentación ocu
pan un gasto fuerte en la economía, al sumarle el transporte y los insu-
mos para el campo, sólo cumple con la educación y la salud no se cubre. -
La mortalidad y la mortalidad infantil es muy alta, así como el número de 
habitantes por médico. Teniendo que trasladar a las persona; a los cen-
tros poblacionales para recibir el tratamiento. En cuanto a los servi- -
cios de la vivienda, el mejor servicio dotado es el de la electricidad, -
pero el de agua poblable, pavimentación, alcantarillado y drenaje son muy 
escasos. Pero en algunos casos que mencionaremos a continuación se pue-
den cubrir a nivel municipal. 

También tiene altos porcentajes de PEA en actividades no especificadas. -
Donde las áreas rurales tienen porcentajes más bajos, y las zonas urbano
r~rales o rurales-urbanas con los más altos porcentajes. 

Ocurre, que las vías y medios de comunicación en las zonas de las serra--



311. 

nías y parte de la Malinche, las localidades adentro del factor relieve,
cuentan en su mayoría con brechas, caminos o terracerías. Teniendo casos 
en que municipios tienen carreteras o caminos pavimentados por la comuni
cación entre localidades. Esto da la posibilidad de comunicarse y trasla 
darse a los distintos puntos de la región. 

Los municipios que se encuentran en transiciones en esta zona son: San P~ 
blo del Monte, Tepeyanco, Nativltas, lxtacuixtla, Tlaltenango, Juan C. So 
nilla, Coronango y San Andrés Cholula. 

La situación de San Pablo del Monte es de los municipios con algunos ele
mentos de bienestar social, depende y está totalmente ligado a la econo-
mía poblana, los servicios médicos y hospitalarios los recibe de esta el~ 
dad, así como la educación y la alimentación, pero en cuestión de servi-
clos, carece de agua, drenaje, pavimentación en algunos casos, y es un m~ 
nlcipio receptor de población mlgrante de otros estados de la República.
También las vías de comunicación lo son muy favorables así como la fre- -
cuencla de peseros y camiones que ayudan a la Integración de este munici
pio en relación a Puebla. Por esta circunstancia se le denomina el nivel 
de bienestar bajo con tendencia a transición media. 

En el caso de Tepeyanco, Natlvltas e lxtaculxtla, los tres municipios es
tán Inmersos en el distrito Atoyac-Zahuapan, cuentan con una PEA agrícola 
que sopesa el (50%) en el número de personas dedicada a esta actividad, -
el índice de analfabetismo es bajo, pero en cuanto a los subconsumos de -
carne, leche y huevo, es muy al to. 

Los salarios son de los más bajos al depender de la actividad agropecua-
ria. La educación se Imparte a nivel primaria principalmente. En cuanto 
a los servicios, la vivienda cuenta con agua por estar ubicada en la zona 
de disponibilidad alta de agua, pero en los servicios de alcantarillado,
banquetas, drenaje y comunicaciones es mucho menor su incidencia. La Im
portancia de la transición es por estar bien comunicados por una vía in-
tra-regional interconectándose con Texmelucan por un flanco, y por el otro 



312. 

al corredor Puebla-Tlaxcala. La eficiencia en el transporte es efectiva, 
y pennite la salida de productos agropecuarios con gran rapidez. 

De este modo se interconectan al sistema radial de comunicaciones de Tex
melucan, y algo muy importante el último municipio que es Ixtacuixtla ti~ 
ne localizado un parque industrial, y goza de la infraestructura adecuada 
para el establecimiento industrial, además de contar con otra vía de acc~ 
so· enlazada Tlaxcala-Chiautempan-Texmelucan. Por esta raz6n estos tres -
municipios se encuentran también en una transici6n. 

Tlaltenango, Juan C. Bonilla y Coronango, se encuentran ligados al siste
ma de conurbaci6n de San Pedro Cholula-Puebla. Estos tres municipios se
encuentran en la zona agrícola de temporal del Valle de Puebla, en donde
la disponibilidad de agua es media, y donde también la fertilidad del su~ 

lo es media. Están localizados entre la densidad más alta de población y 

la media entre 5 y 10 hab/km2. Su poblaci6n se encuentra en localidades
en una transición entre lo urbano-rural o rural-urbano. Aproximadamente
con poblaciones entre 5 000 a 15 000 habitantes. El índice de analfabe-
tismo es alto y además el 50% de la PEA agrícola es superior a los otros
sectores. 

El servicio de salud, lo establecen en funci6n de trasladar a los enfer-
mos a los centros poblacionales con asistencia médica. La mortalidad y -

la mortalidad infantil es baja, y los índices de sub-alimentación son ba
jos, a pesar de que son municipios productores de básicos, tienen como -
apoyo la educación primaria, pero por su cercan!a a San Pedro Cholula, la 
población infantil puede trasladarse a recibir la educación primaria o s~ 
cundaria. En relación a los servicios carecen de agua, drenaje, alcanta
rillado y pavimentación, y tienen de los Indices de sub-empleo más altos. 
Su transici6n consiste en estar ubicados cerca a los corredores industri~ 
les y sobre todo a las vías de comunicación, también de su cercanía a San 
Pedro Cholula y Puebla. De esta fonna a pesar de tener un índice de bie!!. 
estar bajo, éstos tienen una cierta ventaja con respecto a otros munici-
pios. 

Y por último San Andrés Cholula, a pesar de sus índices bajos en sub-con-
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sumo de alimentación, está ligado y conurbado a San Pedro Cholula y Pue
bla, cuenta con todos los servicios tanto educativos, de salud e infrae~ 
tructura. Su enlace con las vías de comunicación es rápida y eficiente, 
por esta razón también es considerado de transición. 

En esta regionalización se trató de apegar tanto trabajo de campo, como
el tratamiento estadístico, mostrándonos las concentraciones y requeri-
mientos dentro de la organización espacial a nivel municipal, de los ni
veles de bienestar social en la región del Valle de Puebla-Tlaxcala. 

Apartado III 
3.3. FACTORES ECONOMICO-GEOGRAF!COS 

De acuerdo a la utilización del medio por el hombre mediante el trabajo, 
la situación económica regional en sus tres sectores productivos, nos i.!). 
dicará, las estructuras y funciones que adoptan a nivel municipal la es
pecialización productiva, sus enlaces y sus interrelaciones. De esta -
forma conoceremos de una manera aproximada el comportamiento de los sec
tores productivos, mostrándonos los sectores más dinámicos y localizánd.9_ 
los espacialmente, las concentraciones y dispersiones dentro del marco -
de la región geoeconómica del Valle de Puebla-Tlaxcala. Y mediante esto 
el completar y cumplir el objetivo de integrar los actores seleccionados 
de la región en el sistema de la región de Puebla-Tlaxcala. 

3.3.1. Agricultura 

El valle de Puebla-Tlaxcala desde la época prehispánica, fue un importa.!)_ 
te productor de granos en el periodo colonial, se le asignó una función
de acuerdo a la organización territorial del trabajo impuesta por los e~ 
pañoles, la cual consistió en ser un centro productor-abastecedor de las 
zonas mineras. Actualmente, la actividad agropecuaria en el Valle de -
Puebla-Tlaxcala ha disminuido considerablemente y esto ha sido un factor 
por el cual, la agricultura ha pasado de ser rentable y no produzca exc~ 
dentes para comercializar y se revierta el proceso para ser utilizada en 
auto-consumo, no produciendo ingresos necesarios para el sostenimiento -
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de la población que se dedica a esta actividad. Analicemos este caso: -
La PEA a nivel regional tuvo una cantidad de (477 894 personas en 1980),40 
de las cuales la PEA agrícola contó con (94 194 personas), significand~
que del total de la PEA regional el 19.71% se dedicó a las actividades -
agropecuarias y forestales. Y del total de la población regional sea -
equivalente al 6.50% de esta población. 

La agricultura se organiza en los siguientes distritos:'. 

1) Un distrito de riego Atoyac-Zahuapan 
2) Un distrito de desarrollo rural (sur de Tlaxcala) 
3) Un distrito de desarrollo rural (Cholula 05) 

La extensión total del Valle de Puebla-Tlaxcala es (326,279.8 ha). De -
este total regional, observemos la extensión de la agricultura en sus -
tres modalidades en la región: 

1) Temporal 
2) Jugo 
3) Humedad con 

99 550.94 ha 
2 001.9 ha 

18 032.4 ha 
Total = 119 585.24 ha (datos del Censo Agropecuario y Fores--

tal 1970) 

Si del total de la agricultura obtenemos la diferencia en relación a la 
extensión total de la zona de estudio tendremos (204 200.4 ha), utiliz.e_ 
das en otros usos en la región. La obtención de la extensión total de -
los distritos, relacionándolo con la agricultura, significará que el --
36.65% de la extensión total regional está siendo utilizada en agricult.!!_ 
ra de temporal, jugo y humedad en la región de Puebla-Tlaxcala. 

Y el restante 62.52% está destinado a otros usos de suelo dentro del 
área de estudio, observando que una (1/3 parte de la extensión de la re
glón está dedicada a la agricultura solamente). 

40censo de Población y Vivienda de Puebla y Tlaxcala. SPP. INEGI. 1980. 



"' .... .., 

·, 
' 1 • .¡ 

\ 
i 
) 
~ 

1 lL•lC•t•i ••tt 
·,., ~1u.~n~,e~· "º''1' 1ifu 

., t-11'1fl l•I i"IHlf[M'I" IU ¡¡1 

. ~l ;J~;;":'."1'b1 MGU\IU :,I 11: 
' .... uvu .. \10 1 Jfl 

\~::~g:n¡;Q•J• ·: m 
., .f;.f:jH~L,.c,ºº I! m 

'tfUlHLL\',, 
11 \ 

11111 
llJ•I 

ll:!HiHU, ... 
:;=j3~:•,•j_.,uu 

¡: !.i' 'Utl~ O 1: !.i' 
'j m · u:a::u,;::1"H•L••:•m1 lfl 11 
11111 
llH 

11-1,.110C DC &uC••110 U 111 
lt-""OHI 11 111 

~lUCi1WU 11' Uf 
11111 

l~:::!~~-,·.~,M~a:i~.. 111 ~I 
1t1urcu•r •tohutl••~ 11 11 
lt-,11Uulll.,~O 11 JI 

U·M~l•OIZl•iO 

1t·t1:i .. 1 .. 1t '"'"" ·:::i 

:: ¿~:~,t~ .... ~:11~g 
•. "º'º"'"' ~ •· 11nu .. o~o 

ji: J::~"~'J1~1.l',!.~~~lo' 

U.:l~~~tiQ~¡g Hi~~"i:'" 
ll•h"'"tl•U CHOL\lll 
11• '~llLI 

llfl ... 
11 ~~ 

l ••. ... . " 11111 

11 11 
11 fl 

,11 n 

\ 

IJ..LLLJJ~---~~~i\. \. \. \. \ \ \ \ \. \ \ :J 

---u..-i5t:Om-

W:lll 5~~g:}.\ EéJ 

1' 1 1 '. 1' 1 

lf""'~ffl'~C!itJ:'~~·~ 
t~:,~~ 

f.IAPA DE UtllDADE5 DE 
PRDDUCCIOtl AGRICOLA 

No; 3.29 
~UtllOAOES PRIVADAS 
\l..Ll) 0-299 

C:J 3 00-599 

~ 600-~g9 

CIID 900-1199 

IZ22 12 00-1499 

~ y mlÍ• de 1500 

ti. d• UtllOAOE.s...tOMUtfALES 

;-;:xu • .de...UritDAaES 
~POR-MUNICJPIO 

FUENTE; 
CENSO AúRaeECUARI o y 
FORé.5..1.ALD..E......E.U~ B:. A Y 
TL.\.Xc..A.u....ruB.-úRJ...L. OE 
ESTA Dl~TI CA-Ul O. 

1 9 9 o 

u • .t. • 

u.cuLUD or ru.osoru 1 un.u 
aiu.cto u cr.ocwu 

Dluio r l1Uoucl5a; 

C[Q(;. Klcut:L J. lSCALOll.t. JW111Ct 



.. , . ... 
11 ~ 
1111 
11 lt . " llt 11 

1111 
1111 

~1S~ 
!~Tu : ¡Ji.' 1 

MAPA DE UtHDAOE5 DE 
PRDDUCCION AGRiCOLA 

No1 J. 29 
~Uti1Q:..DJ~!g~IVAOACj 

c:J 3 00-599 

g;;; 6 oo-•99 

CITD 900·1199 

QZ3 12 00-1499 

~ y má\ de 1500 

~- dr UtUCAOE.5..tOMUUALES 

í-:):u. _dt.U ti 1 DAOE S 
~PDR...MUHIC>Plo 

FUENTE: 
CENSO AúRaeECUARIO '( 
FORE.!°>H.LJlS....W~BCA V 
1 LAXtALWlULú!V.L OE 
ESTA OISl 1 CLl.9.2 O. 

1 9 9 o 

u ••• 
r.u;ui:un ci rtuisoru t UTtA.J 

cnu:aa 111 cwcw u 

Dlui4 1 ll04Uclli•I 

i;ra;. KIC11tl. J. r..sc.u.au. M.Wlltl 





CUADRO 

Ka.3.22 

SAJt PABLO OEL HOHTE 

TEOLOCHOLCO 

CHIAUTEJIPAH 

TE!IMCIKGO 

JOSE !WllA HORELOS 

MIGUEL HIDALGO 

llCOHlEHCATL 

llWlfilKGO 

ZACATELCO 

TEPETAHCO 

ltAllVllAS 

lETl..AHUACA 

TWCALA 

APETATllLAH 

1010LAC 

JUAH CUAMATZI 

»WJ.C OE GUERRERO 

PAKOTLA 

llTACUIXlLA 

LARDIZABAl 

TLAHUAPAH 

TLALJ.HCALECA 

SAH SALVADOR EL 

VERDE 

lEl/\ELUCAH 

lEOTLALCIHGO 

ClllAUTZIKGO 

HUEJOTZIKGO 

DClllHGO AAE!tAS 

SAH KICOLAS OE LOS 

RMCHOS 

CALPAH 

KEALTICAK 

SAH PEORO CHOLULA 

JUM C. BOKILLA 

CUAUlLAHClHGO 

COROHAHGO 

TLAl TEHAHGO 

SAH MIGUEL XOXTLA 

TIAHGUISMAHALCO 

TECUAHIPAH 

SAH GREGORIO A !LOllPA 

SAH AMORES CllOLULA 

1 PUEBLA 

AIOOZOC 

DEL TIPO DE AGRI=TURA POR MUNICIPIO EN 
EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCJ\Ll\ 

,\C~ICl!Lrtr;,,. 

'l'U:-.p.Jr.ü {tul Ju-go tt!.:ll lh • .r.'L~ltLl) 

3510, i' :L5 2.5 

iú~rJ. i ll .:v.:i. 

J91~.-J l7 .2 13.2 

~509.9 '·º 
~d7. l 7.4 l.l 

!09),d o .z 
t.;1u.a 6.8 52 • .\ 
(,~) 19.~ •.l 

22')),7 .:!6.') 252,2 

dSl. J 327 .s 
2891.7 -17!1.5 !:i'J\J,S 

is:e.2 JC.::! 70-1.-1 

lHS.ó 7.l 161. 7 

5f.IJ.-I '·' H.l 

lll:d.b .2 ';.tÜ,-1 

')77.Z. .l .7 

Jóti.9 .6 lti,) 

192.:!.7 )b,7 ::id6.l. 

Htid,.; )72.0 1"77,9 

4.i!:i.l lo:J. S l.!·14.l 

7805.;! 32.6 -J46,.¡ 

;:'OS:J.2 J.5 12ti0.3 

:!062.-1 :!6.~ ~lJ-1.8 

.;1~7. ~ 107 .S 2'JJS.l 

17-1.6 LO 

25.14 Jl.B 1123.-1 

·.H.') 6.6 

768.6 ·1.6 259.-1 

U91.b 9.0 17,.\ 

3640.6 d.6 67,6 

1::-1.2 l.l 6.5 

-1429.ó 16.J 547.b ·-247d,J 24.l 7\.7 

2683.') 25.G óO'J.7 

JOLd 166 • .i 103..\ 

1971.2 69.) 2.0 

422,6 2.8 7.J 
)QiJ.5 10. 7 i.n.a 
H-10,l. .22.6 

2:?1-1.7 12.:? l'J'J.2 

-1176 197 .~ -t6J.') 

lll.dS.5 .;:o.a ioo-i 
.!SH 6.3 ·" 

Fuente: CENSO AGROPECUl\RIO '{ FORESTAL 1970. 
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DEL NO. DE UNIDADES DE PRODUCCION POR MUNI-
CUADNO rTnTn RN 1".T. VATT1' DF. DrllmU - - --. • 

Ko. 3. 23 AC.ll.1L1!1..TL'!:O\. (Cl':TL':tL\CIU'~). 

f'\UNlClPtO tt:i. ac ~JT\l~es ti), de l.'tll.óadcs 
~. d\? Tractores Prw.ld.h c:-.11·:~· -~ 

SA!t PABLO OEL MOHTE ' 316 o o 
TEOLOC!lOLCO 1 -106 2 o 
CHIAUTOO'Alt ) -193 6 o 
TEKMCIHGO 2 .1\ti o ' 
JOSE MARIA MORELOS 8)7 o o 
MIGUEL HIDALGO 718 o o 
XICOHTEHCATL l 220 1 o 
XICOllTZIHCO SiS 1 o 
ZACATELCO l .;]L ' o 
TEPElA!tCO 1 '12 l l 
t!ATIYITAS l 7-19 IJ 18 
TETLAHUACA l -186 1 • 
TWCALA l 702 3 2 
APETATITLA!t d54 o ' TOTOLAC HO 1 o 
JUA!t ctJMAnl 1 Hl o o 
NW.AC OE GUERRERO :.6-1 o o 
PA!tOTLA l 305 7 2 
IXTACUIXTl..I 2 128 17 ll 
URDIIAIW. l 262 3 9 
TLAllUAP/JI 452 16 l• 
TULAJICAlECA 256 ' ' SA!t 5.11.YAOOR EL 

7'5 
YERDE 

7 17 

TEXMELUCA!t l 197 12 )7 
TEOTl..llCIHGO 5'1 ) ) 

CttlAUTZIHCO 1 421 1 5 
HUEJOnlHCO l 220 9 28 
OClllHGO AAEllAS )99 2 o 
IA!t HICOl.AS OE LOS )18 ) I• 

IWICHOS 

CALPA!t 968 l ' HEALTICA!t '18 o o 
SA!t PEORO CttOLULA l 5-19 ' 11 

JU/JI c. BONILLA 39) 2 • 
CUAUTLA!tCIKGO l 2JJ ; '5 
COROIWIGO 1-1:?) ) ,. 
Tl..llTEIWIGO 372 l • 
S/JI MIGUEL XOXTLA ll9 l o 
TIA!tGUISl\IJIALCO 992 ' 92 
TECIJ/JllPA!t ••• ) o 
S/JI GREGORIO ATZCJIPA 2 .un o 7 
SA!t /JIDREI CHOLULA l 7JO 7 JB 
PUES LA 157-1 " ;; 
0020C 712 5 2) 

Fuente: CENSO AG!IOPECUARIO Y FORESTAL DE PUEllLA Y TIAXCALA 
1970. 
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CUADRO 

"º· 3.24 

SM PABLO DEL ..:lKTE 

TEOLOOiOLCO 

CHlAUlOIPAK 

TEIWIC!KGO 

JOSE "-'RIA ..ORELOS 

MIGUEL HIDALGO 

X !COHTEHCATL 

llCOHTllKGO 

l.ACATELCO 

TEPEYAKCO 

KATIYITAS 

TETLAHUACA 

TLAXU.U. 

APETAT!TW 

TOTOL.AC 

JUAll CUAMA TZ 1 

l<JW.AC OE GUERRERO 

PAJ<OTLA 

IXTACUIXTLA 

LARO!ZJ&L 

TLAHUAPAJ< 

TLALAJ<C>J.ECA 

SAlt SALY>JlOR EL 

YERO E 

TEll<ELUCM 

TEOTlliCIKGIJ 

CtllAUrzlkGO 

HUEJOTZIKGO 

0041 HGO AREHAS 

SAJ< H !COLAS DE LOS 

RAllCHOS 

CALPAJ< 

KEALT!CAJ< 

SAA PEDRO CHOLULA 

JUAA C. BOK!LLA 

CUAUTWCIKGO 

COROIWIGO 

TLALTEIWIGO 

SI.JI MIGUEL lOXTLA 

TJAJ<GU1$AAJW.CO 

TECUAAIPM 

SAM GREGORlO ATZCl'IPA 

SAlt MORES CltOLULA 
PUEBLA 

oozoc 

SUPERFICIE, RENDDUEllTO Y VOLIJKEN DE PRODUS 
CION DEL MAIZ POR MUNICIPIO EN EL VALL~ DE 

PUEBLA-TLl\XCALA 

" A l z 

¡ .._....!.. J.ClC "" ~~,,,~t.O VOJ.Urcl'\ Ce n.~. 

"' 
,_ 

. - -
"' .¡93 2.6 7 625 

6 633 J' 17 "~" 

- . -
. - -
. - . 
- . . 
. - -

J 'Ht:l 3.263 11 607 

. - -
"' 319 J.25 13 778 

- - . 
2 741 5.896 7 198 
. . . 
. - -
- - -
. - -

J 336 2.52 6 55"' 
10 213 2,71 24 508 

- - -
1 308 3.167 " '" ) 8)) 3.166 12 \]<; 

2 161 - 6 9)9 

6 740 ).063 in ·,-1t"; 

2 127 - ' "'' ) 4.93 J.094 1n "" 
a 470 2.965 " '" 752 - l 997 

l l7B - 2 su 

2 asa - 6 970 

l 176 - 2 '515 

4 936 - '" "?11 

3 026 J,063 q 769 

) 075 ) 0!:10 
Q "' 

2 0)8 - <1 

l 65) - < °' 
"" - 610 

] 391 2.917 9 iiClO 

95) - l S20 

l 772 - ' 70• 
) 829 -

'" 171 
14 283 2.980 -12 '56q 

6 865 2.948 20 2J8 

fuente: CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE PUEBLA Y TLAXCALA 
1970. 
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SUPERFICIE, RENDIMIENTO 'i VOLUMEN DE PRO
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F R 1 J o L 

' ,..1e 
¡ ---..--ill;.) en '"-"'1b;J~t.Q "''"'f.!,,,,"'.',·=· 

- - -
l<l .950 116 

- - -
- - -
- - -
- - -

24 1.45 l7 

22 1.55 JB 

68 l.215 78 

56 l.500 84 

17 • 750 46 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

50 0.907 J7 

129 0.66) 59 

- - -
241 - 311 

HJ - 551 

201 - 398 

516 - 708 

l2 - l3 

121 - lb7 

35] - 5JO 

90 - l6J 

109 - l39 

]66 0.70 272 
J26 l.595 520 

<J3 - 4'3 

200 l.)70 21' 

n - .. 
28 - 48 

212 - )75 

61 - 11 
315 - 38 

•l 66 

3< - 60 

1<6 - 212 

949 - l 181 
JJ6 - 348 

Fuente: Cl'!NSO AGROPECUAlUO 'i FORESTAL DE PUEBLA Y: TLAXCl\LA, 
1970. 
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DE SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y VOLUMEN DE -
PRODOCCION DE ALFALFA POR MUNICIPIO EN EL 

VALLE DE POEBLA-TLAXCALA 

A L F ' L F A 

... I:' .c~~,~~~ada ;,c:nü1i1u.en o:> ..:Jl.u;::en t<roo. 
··-- /'--

139 82.000 lO 824 

719 82.000 5B 958 

159 82.000 l3 038 

l 426 82.000 116 932 

BB6 S2. 000 " 652 

852 82.000 69 86• 

l3B 82.000 11 316 

99 82.000 8 118 

420 70. ººº 32 626 

736 70.000 58 904 

fuente: CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE PUEBLA Y TLAXCALA 
1970. 
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Encontrando dentro de la región de Puebla-Tlaxcala, en la extensión res
tante usos de suelo como el forestal, pastos y llanuras, uso de suelo ur. 
bano, comercial, industrial, recreativos e infraestructura. 

La agricultura de temporal es de gran importancia a nivel regional, ya -
que es la ~s sobresaliente, y es la que ocupa mayor extensión en el Va
lle de Puebla-Tlaxcala. En el cuadro de extensión a nivel municipal de 
la agricultura observamos que la extensión promedio en algunos munici- -
pios es de 2 000 a 3 000 ha de temporal. 

A continuación mencionaremos los mun1c1p1os que tienen más de 2 000 ha,
en agricultura en sus tres tipos en la región de Puebla-Tlaxcala: 

San Pablo del Monte, Teolocholco, Chiautempan, Zacatelco, Nativitas, Pa
notla, lxtacuixtla, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Tex
melucan, Calpan, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, CorQ_ 
nango, Tlaltenango, Tianguismanalco, San Gregario Atzompa, San Andrés -
Cholula, Puebla y Amozoc. 

En total, son (22 municipios) que ocupan una extensión de (96 896.3 ha), 
ocupando del total de la agricultura en sus tres tipos de producción a -
nivel regional el 81.02%. De los cuales, de los municipios arriba antes 
mencionados, les aplicamos una selección de (3 000 ha) entre el valor -
más alto y el valor más bajo, tendremos sólo (15 de los municipios ) con 
una extensión mayor a (3 000 ha), descontando a Teolocholco, Zacatelco,
Panotla, Juan C. Bonilla, Tlaltenango, San Gregario Atzompa y Arnozoc. 

Ahora comparemos los tres tipos de agricultura a nivel regional por munj_ 
c1p10. Los municipios que tienen mayor extensión de agricultura de tem
poral en la región son: San Pablo del Monte, Chiautempan, Ixtacuixtla, -
Tlahuapan, Texmelucan, Calpan, San Pedro Cholula, Coronango, Tianguisma
nalco y Puebla. Tomando en cuenta el valor más alto y el valor más bajo 
de la extensión (3 000 ha), en cuanto a la extensión de la agricultura -
de temporal aplicando una corrección a este número, observando el campo.!:_ 
tamiento de los valores en la tabla de extensión agrícola. Si se campa-
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ra el cuadro de número de (ha) por municipio, con el cuadro del cultivo
de maíz, hay diferencias en las extensiones en ténninos de áreas*, con -
la superficie de producción de maíz. Estas diferencias son por la incor. 
poración de la agricultura en pequeños predios o terrenos incorporados -
en barrancas o lomerios. El rendimiento promedio es de 4 han/ha por ci-
clo de producción, en donde en el verano se tiene el anterior rendimien
to y en el ciclo de invierno se tiene de 2 a 2.5 ton/ha. 

La cifra más alta se registra en Texmelucan y zonas aledañas con (6 ton/ 
ha). Esto está relacionado con el tipo de suelo (ver mapa de fertilidad 
del suelo) y de (disponibilidad de agua). Además las condiciones físi-
cas actúan favorablemente en este tipo de agricultura (ver factores de -
impulso y rechazo para las actividades agropecuarias y forestales). Te
niendo más dificultades para la producción en las zonas de la Malinche y 
de la serranía en dirección a las faldas del Popocatépetl. 

Así también en la producción de frijol de temporal, tiene rendimientos -
de 1.5 ton/ha a 1.0 ton/ha en promedio. Este está asociado o intercala
do en un agrosistema de producción en el temporal. De tal fonna, que 
los productores puedan aprovechar más su predio con fin de subsistema y 
los excedentes los comercialicen. 

Si hacemos una comparación, dentro de la región las condiciones ffsicas
varían drásticamente, aún más, en ciertas zonas del área de estudio no -
son iguales los rendimientos. Tomemos un ejemolo. 

En la zona de San Martín Texmelucan, obtenemos un rendimiento de maíz gn 
promedio incorporando (los dos ciclos de producción) y un periodo veget! 
tivo del maíz de 7 meses, tenemos 4 ton/ha. Al precio de garantía del -
maíz de (1989-1990) de $450,000.00 M/N la tonelada, tendremos aproximad! 
mente S2'000,000.00 M/tl. A esta cantidad si se le resta el alquiler de 

*Nota: los valores de Las suoerf cíes en Los cuadros varían, esto se de
be a causas en el manejo de la nformación en dos periodos de tiempo -
distintos, dificultando el anal zar ciertos elementos a nivel municipal 
a pesar de La mis~a fuente. 



r 

124. 

maquinaria, jornaleros, e insumos se tiene Sl'000,000.00 M/N por la ven
ta del tipo de maíz en esta zona. Ahora claro, habrfa que ver si está -
bajo riego, y esto duplica la cifra rompiendo la escala anterior, y obt~ 
niendo ingresos anuales de $2'500,000.00 M/N en promedio con agricultura 
bajo riego. 

El otro caso, es la agricultura de temporal en San Nicolás de los Ran- -
chas, con un rendimiento promedio 1.740 ton/ha de mafz, el ingreso sería 
de $783,000.00 M/N esto nos da un contraste dentro de la misma produc-
ci6n al interior de la región. 

Además en este Qltimo caso las condiciones físicas ponen más restriccio
nes a la agricultura, y es en donde se tiene que poner mayor atención y
apoyo tanto en técnica como en insumos. Por mala fortuna es una zona en 
donde coinciden los niveles de bienestar de la población más bajos y es
to repercute en la producción de alimentos a nivel regional. 

A nivel general, la agricultura de temporal es la que más se practica. -
Por tanto los municipios que tienen menor extensión agrícola de temporal 
son: Tenancingo, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Xicohténcatl, Xicoh.!:_ 
zingo, Tepeyanco, Tetlahuaca, Tlaxcala, Apetatitlán, Juan Cuamatzi, Ama
xac de Guerrero, Lardizábal y Teotlalcingo. 

La agricultura de riego, es la agricultura comercial practicada en unid! 
des de producción principalmente de propiedad privada, habiendo casos en 
unidades comunales y ejidos. La agricultura de riego equivale al 15.07% 
de la extensión agrícola regional, y al 5.52% de la extensi.ón a nivel 
del área total regional. 

Los municipios que tienen la mayor extensión de agricultura bajo riego -
son: Zacatelco, Tepeyanco, Nativitas, Tetlahuaca, Tlaxcala, Panotla, Ix
tacuistla, Lardizábal, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan,
Chiautzingo, Domingo Arenas, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, 
Tianguismanalco, San Gregario Atzompa, San Andrés Cholula y Puebla. 
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Estos municipios tienen más de (200 ha) bajo riega, tomando en cuenta el 
valor de los datas de la tabla de extensión de los tres tipos de agricul 
tura o nivel regional. 

Pero si de éstos, tomamos solamente los que abarcan y tienen más de - -
(1000 ha) baja riego tenemos a: 

Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, 
Chiautzingo y Puebla. Que en su conjunto suman (11 180.l ha) equivalie.!!, 
do al 62.00% de la extensión agrícola bajo riego en la región. 

Los principales cultivos que se producen bajo riego son: 

Maíz forrajero, maíz de grano, calabaza, coliflor, cebolla, haba, cilan
tro, espinaca, rábano, zanahoria, chile verde, cacahuate, tomate verde,
flores y alfalfa. 

Los rendimientos varían, pero estando bajo riego se tienen dos cosechas
anuales, y rendimientos entre 4 ton/ha hasta 6 ton/ha. 

De esta área se comercializan los productos que se destinan para el aba1 
tecimiento de Puebla y Tlaxcala y una parte también se distribuye hacia 
la ciudad de México. 

Algo curioso, pero para la elaboración del dulce regional "camote pobla
no", éste se cultiva en una gran parte del Valle de Puebla-Tlaxcala, y -
también es abastecido de las llanuras aluviales y predios agrícolas cer
canos al puerto de Veracruz, de donde es comercial izado y procesado en_.
Puebla. 

La agricultura de riego, es el subsector que cuenta con más ventajas pa
ra la producción, el apoyo referido es por disponer de agua, sistemas de 
conducción y bombeo, capital de inversión, v1as de comunicación rápid~s. 
insumos. Haciéndola más rentable, y la mejor agricultura de producción
ª nivel regional. 
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Por último, la agricultura de jugo, que es la que por condiciones natur! 
les tiene acceso a fuentes naturales de humedad, o por cercanfa a gran-
des abastecimientos de agua, los siguientes municipios tienen más de - -
(100 ha) de agricultura de jugo: 

Nativitas, lxtacuixtla, Lardizábal, Texmelucan, Coronango, San Andrés -
Cholula, equivaliendo la extensión de estos municipios a (1 491.7 ha), -
equivaliendo de la extensión agrfcola de jugo regional al (74.51%). 

De igual fonna los cultivos anteriores en la agricultura de riego se pr.Q_ 
ducen en este tipo de agricultura. Teniendo rendimientos en promedio de 
4 ton/ha y contando también con apoyo de técnica e insumos. 

Los dos últimos tipos de producción agrícola, están ubicados en los dis
tritos de riego, aún más coinciden con los mejores suelos, y en donde la 
abundancia de agua del subsuelo es considerable. Siendo la más próspera 
en la región. Sin embargo, está ubicada cerca a los corredores y par- -
ques industriales, a las vias de comunicación que son un factor de inte
gración de la agricultura, pero también es una desventaja para la misma
actividad en sf. 

Teniendo otro tipo de procesos a los que se liga el avance urbano e in-
dustrial, la agricultura a nivel regional está dividida en dos formas de 
producción: 

A) Unidades de producción (privada) = 53 584 unidades 
B) Unidades de producción (comunal) 183 (datos

4 
Censa agro-forestal 

T o t a 1 = 53 766 1970) l 

Y para 1977,42 esta organización vari6 dentro de la región tal como se -
muestra en el cuadro de clasificación de las tierras en uso y destina a 

41 v Censo Agropecuario y Forestal. SSP de Puebla y Tlaxcala. 1970. 
42Plan de Ordenación de la zona de conurbación del centro del paíz. 
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la actividad agropecuaria y forestal, el cual nos muestra un aumento del 
número de unidades de producción con un total de 59 754 unidades. 

Esto nos da un incremento de las unidades de producción en 7 años de - -
(5 988 unidades). Esta última cifra no la podemos comparar a nivel mun_i 
cipal, por la integración en suma total de los municipios, que nos pudi~ 
ra indicar, el proceso de "pulverización de la tierra", y en qué munici
pios es más activo, de tal forma que sólo podemos observar el aumento de 
las unidades a nivel muy general. 

El índice de mecanización en la zona agrícola es diferencial, los munici 
pios que tienen más tractores en el área de investigación son: 

Nativitas, Ixtacuixtla, Tlahuapan, San Salvador el Verde, Texmelucan, 
Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Cholula, Cuautlancin
go, Coronango, Tianguismanalco, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 
Disponiendo de (450 tractores) que equivalen al 88.75% de los tractores
ª nivel regional. 

El índice de mecanización en los municipios del distrito de riego Atoyac
Zahuapan correspondiendo a Tlaxcala y los municipios en una parte que -
pertenecen al distrito de desarrollo rural de Cholula, éstos son: 

Tepeyanco, Nativitas, Tetlahuaca, Panotla, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tla
huapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, TexmP.lucan, Teotlalcingo, -
Chiautzingo y Huejotzingo. Con un área de (46 141.54 ha}, aplicando el 
índice de mecanización tendremos en este sitio la cantidad de (155 trac
tores) por tanto tendremos 297.68 ha/por tractor. 

En la zona de Calpan y San Nicolás de los Ranchos, tenemos los siguien-
tes municipios: 

Domingo Arenas, Nealtican, Tianguismanalco, Tecuanipan, ocupando una su
perficie de (11 598.20 ha) y con un número de tractores de (110 tracto-
res) con un índice de 105.43 ha/tractor. En este caso se reduce el índ_i 
ce de mecanización, porque un solo municipio (Tianguismanalco) tiene más 
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de 85% de los tractores registrados en la suma de estos municipios. Si
se tomara por la mitad el número de tractores de Tianguismanalco, el in
dice tendría 210.87 ha/tractor. Y en este sitio disminuye la mecaniza-
ción y aumenta el arado ayudado por trabajo animal. 

El valor de la producci6n agropecuaria en el Valle de Puebla-Tlaxcala en 
197043 fue de (141 511 millares de pesos), de los cuales los municipios
que más aportaron al valor de la producci6n son: Chiautempan, Nativitas, 
Tetlahuaca, Panotla, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancalera, -
San Salvador el Verde, Texmelucan, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzin
go, Calpan, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Coronango, 
San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

Con un total de (116 332 millares de pesos); equivaliendo 82,20% del to
tal del valor de la producción agrfcola de la región de Puebla-Tlaxcala. 
Seleccionándolos entre el valor más alto y más bajo. Y dando un rango -
al observar la tabla tomando como límite más de (2 000 millares de pesos). 
Y de los municipios anteriores, con el mismo procedimiento, sólo que ah.Q. 
rase toma como límite (4 000 millares de pesos), se tendrían los si- -
guientes municipios: 

Nativitas, Tetlahuaca, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, San Salvador
el Verde, Texmelucan, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Pedro
Cholula, San Gregario Atzompa, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

Sumando entre ellos el valor de la producción de (87 970 millares de pe
sos) equivaliendo al (62.16%) del valor de la producción total de la re
gión. Estos valores corresponden asociados con la zona agrfcola del dii 
trito de riego Atoyac-Zahuapan, y la zona de riego de Texmelucan y alre
dedores. También a la zona de riego de San Pedro Cholula y San Andrés -
Cholula y Puebla. 

Indicándonos, que el valor de la producci6n más fuerte está en la correi 

43censo Agropecuario y Forestal de Puebla y Tlaxcala 1970. 



CUADRO Ho, 3.30 CLASJFICACIOH DE LAS TIERRAS CEHSAOAS (llA) 

tlo. de De Labor Pastos Naturales Con bosques de especies Superrlcte total 
Unidades Cerros Llanuras No maderab 1 es HJderables Censada 

Zona Centro Pueb 1a 15 046 J09 165.1 13 143.1 1 087 .7 9 878.6 33 197 .4 195 174.1 

Unidades Produccl6n 
Prtvada 14 867 47 811.3 1 849.9 138.5 1 680.3 6 771.0 61 933.8 

EJ Idos. Comunidades 
Agrlc. 179 61 343.9 20 393.1 1 949.2 8 198.3 16 416.4 JJ1 140.4 

Zona Centro Tlaiccala 34 708 74 717.0 10 124.3 1 638.3 3 695.6 5 318.8 101 118.0 

Unidades de ProducciOn 
Privada 34 614 44 111.6 1 313.1 431.6 1 438.1 1 575.4 57 682.2 

Ej ldo"i ,Comunidades 
Agrlc. 84 30 495.4 7 811.1 1 100.7 1 256.9 1 803.4 49 545.8 

Total: 59 754 183 881.1 33 367 .4 3 716 13 514.2 38 516.1 302 401.2 

( 100 t) 

Porcentaje Regional 60.80t 1 l.03t J.13t 4.48t lZ.75~ 

Puebla J6.09t 1.68! 0.691. 3.26t l0.97t 

Tlai.cala 14.70t 1.34' 0.54t 1.21: J.71t 

Fuente: Plan de Ordenación de la zona de conurbaclón del Centro del pah. 
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pendencia con las zonas de mejores suelos y mayor disponibilidad de agua 
de la región. 

Si se comparan la zona de la serran1a tiene más problemas para su inte-
gración, y problemas económicos y de niveles de bienestar de considera-
ción, ubicándose los factores restrictivos para la agricultura en esta -
zona. 

Teniendo diferencias entre los tres tipos de agricultura, haciendo hinc!!_ 
pié que la agricultura de temporal tiene que tener más apoyo, a pesar de 
que existan dos planes regionales de apoyo agrícola en la región. 

3.3.2. Ganaderfa 

La actividad ganadera, dentro de las actividades primarias, es fuente de 
producción de cárnicos, lácteos, grasas, alimento que el hombre necesita 
para nutrirse como para subsistir. 

La zona de estudio, tuvo una importancia ganadera desde la colonia, has
ta la década de 1950. Los datos a los que nos referiremos son del últi
mo censo de {1970), porque los datos más actualizados, no proporcionan -
una distribución a nivel municipal, se suman en datos globales y por zo
nas especfficas, por tanto, trataremos de dar las cifras y el análisis -
de la situación con los datos obtenidos. 

En la región de Puebla-Tlaxcala, el ganado vacuno productor de carne y -
lácteos tiene un total de {82 672 cabezas), de los cuales, los municl- -
píos que sobresalen por tener un número mayor dentro de la región son: ~ 

Nativitas, Tetlahuaca, Tlahuapan, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Chg_ 
lula, Cuautlancingo, Coronango, San Gregario Atzompa, San Andrés Cholula 
y Puebla. 

Todos estos suman la cantidad de {65 943 cabezas), dando la proporción -
de 79.79% del ganado vacuno, lo concentran estos municipios. 
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Este ganado está asociado a dos zonas específicas del Valle de Puebla- -
Tlaxcala: 

l) El área de Panotla, Ixtacuixtla, Nativitas, Tletlahuaca, Texmelucan, 
Tlal¡¡ncaleca, San Salvador el Verde, En donde se tiene la agricult.!!_ 
ra de riego. 

2) La confluencia de los municipios de San Pedro Cholula, San Andfes -
Cholula y Puebla, en la zona de riego de estos municipios. 

Antes de iniciar, en el recorrido de campo, no se observó una ganadería
extensiva, o ganado pastando, lo que sí se puede constatar es que la ga
nadería de ciertos animales son de traspatio, y constituyen un ingreso -
familiar extra por la venta en pie de éstos. 

En la primera zona mencionada, la ganadería productora de leche se abas
tece de la zona de agricultura de riego, y la producción de leche se di
rige hacia la planta Liconsa en Texmelucan, y la planta Chambourcy de -
productos lácteos en Tlaxcala. 

En Ja zona de Texmelucan el caso que se encontró en la zona, es la in- -

fluencia de la planta Liconsa, ésta absorbe la producción del área, pero 
compra la leche a precios muy bajos, por lo que un intermediario pasa a 
los poblados cercanos, ofrece un precio un poco más elevado y reúne una
producción fuerte, distribuyéndola a la planta Liconsa. La producción -
sobrante es ofrecida a los centros urbanos como Texmelucan y Moyotzingo. 
El área de influencia de la Chambourcy, absorbe la producción de leche -
de los municipios aledaños a la planta, además de contar con vías de ca~ 
municación, los productos tienen una facilidad para ser entregados para
su procesamiento como su comercialización. 

Y la zona de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla, productora
que abastece la leche los centros poblaclonales de los municipios antes
mencionados. 

En cuanto al ganado porcino se tiene un total de (161 546 ani.males), de1_ 
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tacando los municipios con mayor cantidad, como: Nativitas, Tetlahuaca,
T1axcala, San Pablo del Monte, Panotla, Ixtacuixtla, Lardizábal, T1ahua
pan, San Matfas Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, Teotlal 
cingo, Chiautzingo, Huejotzingo, Calpan, San Pedro Cholula, Coronango, -
Tianguismanalco, San Andrés Cholula y Amozoc. 

Sumando (129 066 animales), siendo éstos el 79,89% del ganado porcino r! 
gional. 

Y destacando, por cantidad absoluta los municipios de Nativitas, Exta-.., 
cuixtla, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, -
Chiautzingo, Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla, 
con (96 485 animales) equivaliendo al 59.72% del total regional de los -
porcinos. 

La zona que más granjas se pudieron observar es en el área de Texmelucan 
y Tlalancaleca, y como cosa curiosa, está asociada a la producción de -
carnitas y se vende en los centros urbanos. 

Es e1 caso de San Pablo del Monte, al destinarlos a Puebla, y asociado a 
esta área San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y el mismo municipio de 
Puebla. 

Este ganado es más frecuente por ser más rápido su engorda y por ocupar
un menor espacio y ofrecer mayores ganancias. 

El ganado ovino, tiene un antecedente histórico en la zona, al ser utili 
zado en las prendas de lana, elaboradas principalmente en la zona tlax-• 
ca lteca, sobre todo los sarapes de Chiautempan. 

En total suman (54 117 animales) destacando los siguientes municipi.os: -
San Pablo del Monte, Chiautempan, Nativitas, Panotla, Ixtacuixtla, Lard.i 
zábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, Chia.!!_ 
tempan, Huejotzíngo, Puebla y Amozoc. 

Sumando estos municipios (42 269 animales) siendo este total la propor--
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ción del 78.10% de total del ganado ovino. Seleccionando a estos munici 
pios entre el valor más alto y el más bajo, ajustándolo a los valores de 
la tabla, considerando el límite de más de (1 000 animales). 

La tradici6n de la confección de sarapes y prendas de lana tiene su ori
gen desde la época colonial con la introducción del ganado ovino por los 
españoles, en Puebla esta actividad disminuyó, pero en Tlaxcala se con-
servó y actualmente en Chiautempan tiene sus máximos exponentes. 

Lo curioso, es el abastecimiento de la materia prima (la lana) no es pr.Q_ 
porcionada del Valle de Puebla-Tlaxcala, ésta se compra de los munici- -
pies del occidente del Estado de México, principalmente de Huixquilucan
Y sus alrededores, se confecciona en Chiautempan y la producción se ven
de al municipio de Chiconcuac, Estado de México. 

En donde se comercializa en un mercado y en un dfa en específico el (ma.t:. 
tes) de cada semana del año para personas que compran estas prendas y -
abastecen a la ciudad de México. 

Los excedentes de la producción se comercializan en la misma población -
de Chiautempan. 

Actualmente disminuyó la utilización de las prendas de lana, por el sos
tenimiento y abastecimiento de la lana, el costo de la manutención del -
ganado ovino, el transporte, la (trasquila o rasurado) y la introducción 
de las fibras sintéticas. 

La utilización más frecuente es para el abastecimiento de carne, y si sé 
observa, los municipios cercanos al distrito de riego y a las conurbaci.Q_ 
nes de Tlaxcala-Chiautempan, Texmelucan y sus alrededores y San Pedro -
Cholula y Puebla, tienen el mayor número de estos animales. 

El ganado caballar, mular y asnal, en la región de Puebla-Tlaxcala, tie
ne dos funciones especificas. 

A pesar de los adelantos en transporte, inclusive en centros poblaciona-



CUADRO 

Ko.J.27 

KUKICIPIO 

SA!t PABLO DEL llOKTE 

TEOLOCHOLCO 

CHIAUTEllPAH 

TEl<AACIHGO 

JOSE KAAIA l«lRELOS 

KIGUEL HllJAlGO 

l ICOHTEKCATL 

lltOHTI I H&O 

ZACATELCO 

TEPEYANCO 

NAT\VITAS 

TETl.AHUACA 

TWCALA 

APETATITLAH 

TOTOLAC 

JIWI CUAKATll 

uw.J.C OE GUERRERO 

PANOTLA 

llTACUllTLA 

LARDIZABAL 

Tl.AHUAPAH 

Tl.ALA!tCALECA 

SAH SALVAOOH EL 

VERDE 

TElKELUCAK 

lEOlLALCIHGO 

Cll IAUTI I HGO 

HUEJOTllHGO 

OOlllHGO ARENAS 

SAN H 1 COLAS DE LOS 

RMCllOS 

CALPAJI 

HEALTICM 

SA/t PEORO CllOLULA 

JIJIJI C. 80HILLA 

CUAUTLAHC 1 HGO 

COROl<AAGO 

lLAl.TEl<AAGO 

5AJI MIGUEL lOllLA 

T\A!jGUISIWW.CO 

TECIWllPM 

SAJI GREGORIO ATIWA 

SA/t AHORES CHOLULA 

PUEBLA 

Al«lZOt 

DE PRODUCCION DE GANADERIA POR MUNICIPIO 
EN EL VALLE DE POEBLl\-TLAXCALA 

PROOUCCION OE GAllADER!A {en m;les} 

Leche (1) Huevo (pzas) LJ.na {K;) lhel (Kq) 

24 58 549 709 

97 390 425 430 

n 147 SlO 165 

10 26 171 635 

l 19 116 10 

8 15 t2S 653 

\5 49 14S 4'l 

lO 55 \42 \7\ 

78 80 216 609 

15 75 ~20 \00 

\ 08\ \64 617 957 

l OOl 149 367 2 no 
67 202 221 5 189 

24 54 \2' 7 498 

23 6\ 209 790 

\4 34 254 \90 

2 29 47 JO 

53 82 S45 5\5 

363 472 2 521 1 \45 
680 204 1 392 l 5\S 
187 104 6 993 \ 771 
6\ \33 2 JOS 6 \62 

265 \26 \ \28 844 

1 978 ' 0•9 < 91? 1 ?ñR 

60 \19 421 1 716 

148 '19 Q<I 4 ,,. 

' SS' 
,,. ' ,., , ,,, 

5 4S 636 191 

s 91 S44 \ 462 

65 179 490 412 

\7 29 \64 180 

2 ssa 1 112 6fih ' íl11 
5\ 77 65 2:?8 

940 lú4 643 416 

SOi 109 414 126 

69 19 112 2S? 

l2 9 38 24 

'º 75 112 1 594 

60 3S 266 63 
7 084 \34 10\ 611 

3 602 5 243 484 2 235 
5 45\ 16 379 4 062 10 110 

200 03 975 \ 929 

Fuente: CENSO AGROPECUARIO 'i FORESTAL DE PUEBLA 'i TLAXCALA. 
1970. 
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DE TIPO DE Q.NADER!A POR MUNICIPIO EN EL -
CUADRO .,,....T rr nv. nrn:onT 11.-'T'T.1!.VCALA 

Ho.3.28 
GANAOERI {cont1nuar.;ón) A 

MUKlC!PIO VaCi.inO ?or:ino Lanar Cat>al1ar 

S>JI PABLO DEL MOKTE 399 2 S9l l 222 217 

TEOLOC!!OLCO 470 l 312 610 195 

CHIAUTE/4P>Ji 581 1171 l 326 114 

lE!W<CIKGO 19 .. ssa 3i2 102 

JOSE l<AAlA MORELDS 73 413 527 " MIGUEL HIDALGO 154 516 l9S 'º 
l lCOHTEKCATL 2:.J l .\/S. l 14 103 

l l CDHTZ 1 KGO ;is l .172 j46 66 

ZACATELCO gg; 4 173 !.63 404 

TEPEl>JICO jj6 t .:.;s JSS 82 

KATIHTAS .; 398 6 553 1 618 3'1 

TETl.AHUACA 5 7~0 l 381 116 411 
TWCALA azo 2 71\ 424 123 
A?ETATITLM 109 601 291 22 
TOTOLAC ¡45 l 193 471 32 
JU>JI CUAIV,TZ! 176 812 568 ¡; 

JWJ>.C DE GllERRERO 36 147 33 1 
PMOTLA ó87 2 882 1 710 117 
llTACUllTLA 2 310 5 921 l 7l7 464 

LAAD l ZAB>.l l 368 3 192 l 181 93 

TLAHUAP>Ji ·2 OJO 7 ]71 10 400 664 

Tl.Al..A!ICALECA 578 4 tll2 3 131 291 

SAJt SALVADOR EL 
l 266 .; ¡47 l 771 266 

VERDE 

TW<ELUCAJt 6 007 2'] 362 6 374 754 
TEOTLALC!KGO 313 2 l~ 633 97 

CHIAUTZIHGO 748 1 017 l 2B9 !60 

HUEJOTZIKGO .; 365 8 316 1 991 640 

[)()4!KGO AREKAS 106 2 ioo 766 ise 
S>JI KlCOLAS DE LOS 1Z5 1 796 455 270 

R>JICHOS 

CAl.P>JI 311 ' 370 663 'ºº 
KEA!.TlUJI i.3~ 1119 136 201 

SAN PEDRO Cl'lll\llA s 126 1 93! 943 343 

JUAH C. BONILLA 143 619 73 12 

CUAUTLAKC 1 KGO 2 193 2 909 516 298 

COROICAl<GO 2 779 .\ 688 ¡99 361 

TLALTEKAltGO 605 2 792 198 sa 
IAJt MIGUEL lOlTLA 170 318 26 27 
TlAHGU lSIWW.CO 685 3 119 83) 242 
TECU>Jl!P>JI J6u l 6ll 259 99 

S>JI UREGORIO ATZD<PA 7 '27 2 089 lOZ lll 
IAJt >JIORrS CllOLULA a ,¡33 6 160 570 464 

PUEBLA 1' J93 14 315 S ZSJ l 797 

AIOlZOC l 078 2 641 l 110 316 

Fuente: CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE PUEllLI\ Y TLAXCALA, 

1970. 
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DE TIPO DE Gl\NADEIUA POR MUNICIPIO EN EL 
CUADRO VALLE DE PlTEBLA-TLAXCALA 

No.3.28 
C~N~OERIA (cont¡nuai:16n} 

,..,ul!r y ~sn1t1 Aves Colir.enas 

SM PABLO DEL MONTE 2 365 12 683 123 

TEOLOCHOLCO 504 16 527 26 

CHIAUTE!4PA11 l 394 17 515 :n 
TE!WtCIHGO ¡93 3 933 127 

JOSE IW!lA IOJRELOS 734 3 l•O ¡ 

MIGUEL HIDALGO 402 2 )38 lll 

llCOHTEHCATL )63 9 175 •9 

XICDHTZIHGO 231 5 150 19 

Z/.CATELCO l Sl3 !O 1!9 63 

TEPEYAHCO 548 6 6ól 10 
HATlilTAS 4 272 ll 931 88 
lETL\liUACA 1 Pd ,, 71\.li "º TWCAl.A l 055 15 )98 78! 
N'ETA Tl TLIJI 185 3 632 •16 
TOTOV.C 349 1 681 \04 
JUM CIW<A rz 1 661 s i.ia l4 
WJ.AC DE GUERRERO 76 ! 607 2 
PAHOTLA l 980 12 !80 11 
UTACUllTLA 4 600 23 5BJ llO 
lJ.RlllZ..BAl l 087 ll 538 696 
Tl.J.llUN'M 5 946 27 35• 116 
Tl.ALAHCALECA 3 201 15 780 315 
SAH SALVADOR EL 

l 649 
YE ROE 

14 143 86 

TWIELUCAA 5 451 85 316 349 
TEOfLALClHGO l 002 ll 521 141 
CHlAUTZlHGO l 631 21 439 Sil 
HUEJOTZ l HGO J ~94 24 599 253 
OOMlHGO ARENAS 911 5 574 13 
SAH H ICOLAS DE LOS 

RAHCflOS 
l lll 8 006 159 

CALPAJC l 573 16 585 52 
NEAl.llCAA 324 ' 682 42 
SM PEORO CllOL ULA ll 309 130 693 162 
JIJM C. l!ONILV. Zll z 396 46 
CUAUTLAHClHGO 1 724 14 671 42 
COROIWIGO l 6•2 11 386 17 
TLAL TDIAAGO 877 ) 701 29 
SAH MlGUEl lOXTLA 123 l 166 2 
TIAHGUISJWIALCO 2 171 10 36• 298 
lECUMIPAH 840 4 509 16 
SAH GREGORIO AfZOO>A 373 8 Z6ó 39 
SNI MORES CllOlULA l BJJ 65 901 Z9Z 
PUEBLA 10 009 Z55 199 l 240 
AIOOZOC 2 090 3 116 174 

Fuente: CENSO AGROPECUARIO Y FORESTAL DE PUEBLA Y TLAXCALA. 

1970. 

338. 
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les urbanos se utiliza el transporte a caballo todavía, y el tiro de ca
rretas de transporte agrícola y la otra función, como trabajo y fuerza -
animal en las distintas faenas del trabajo que se presente. 

La población del ganado caballar es de (11 822 animales), el del ganado
mular (13 231) y del ganador asnal de (65 627 animales). 

Los municipios que tienen más ganado caballar son: Zacatelco, Tetlahuaca, 
Ixtacuixtla, Tlahuapan, Texmelucan, Huejotzingo, Calpan, San Andrés Cho
lula y Puebla, con (6 438 caballos) en conjunto equivaliendo al 54.45% -
del total regional. 

Del ganado mular y asnal, los municipios con más animales son: San Pablo 
del Monte, Nativitas, Tetlahuaca, Ixtacuixtla, Tlahuapan, Tlalancaleca,
San Salvador el Verde, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Pue-
bla y ftrnozoc. Sumando éstos en conjunto, nos conjunta (74 520 animales) 
equivaliendo al 94.49%. 

En un primer momento el ganado caballar se utiliza como transporte, y en 
una menor proporción como animal de trabajo, diferenciándose del ganado
mular y asnal, éstos son más empleados en el trabajo, y en una menor pr.Q_ 
porción en transporte. La selección de estos municipios, se realizó en
base a la cantidad más baja y más alta tomando como base los datos y al
gunas correcciones indicando (2 000 animales) como la cifra y criterio -
de selección de los municipios con más ganado mular y asnal en la zona -
de estudio. 

En cuanto a las aves, es el ganado considerado, más frecuentemente, que 
ocupa menor espacio, fácil de comercializar vivos o en sub-productos. 
El número total fue de (959 399 aves), teniendo más aves los siguientes
municipios: San Pablo del Monte, Teolocholco, Chiautempan, Zacatelco, N~ 
tivitas, Tetlahuaca, Tlaxcala, Panotla, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlahua
pan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmelucan, Teotlalcingo, - -
Chiautzingo, Huejotzingo, Calpan, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Cor.Q. 
nango, San Miguel Xoxtla, Tianguismanalco, San Andrés Cholula y Puebla. 
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Teniendo más de (10 000 aves). Y de éstos seleccionando a los quepo- -
seían más de (15 000 aves) son: Teolocholco, Chiautempan, Nativitas, - -
Tlaxcala, Ixtacuixtla, Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelucan, Chiautzingo, 
Huejotzingo, Calpan, San Andrés Cholula y Puebla. Sumando (505 371 
aves) equivaliendo al 53.09% de las aves a nivel regional. La zona con 
más alta concentración y que coincide con las granjas avícolas son, Tex
melucan y Tlahuapan, Tlalancaleca, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula 
y Puebla. Y la zona del distrito de riego Ixtacuixtla y Nativitas. 

Del análisis de las concentraciones, falta el número de colmenas, la ap.i 
cultura tiene una aceptación por la asesoría de los técnicos de SARH, y 
ésta se desarrolla donde se presente una mayor densidad de vegetación --

. así como su diversidad en la región, por tanto están supeditadas a los -
campos agrícolas o los bosques, por tanto, el mayor número de colmenares, 
tomando como base (más de 200 colmenares), tenemos a los siguientes mun.i 
cipios: 

Tlaxcala, Apetatitlán, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelucan,
Chiautzingo, Huejotzingo, Tianguismanalco, San Andrés Cholula, Puebla; -
con un total de (5 489 colmenares), equivaliendo del total de colmenares 
de (7 656 colmenares) al 71.50% de los colmenares a nivel regional. 

Del cuadro de la producción ganadera a nivel regional, se seleccionó de 
los datos censales los siguientes productos: leche, huevo, lana y miel. 

Los municipios que producen más litros de leche a nivel regional son: r~ 

tacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, San Salvador el Verde, Texmelucan, - -
Chiautzingo, Ruejotzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, : 
San Gregario Atzompa, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

Los municipios que producen más huevo, son los siguientes: Teolocholco,
Nativitas, Tetlahuaca, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Texmelucan, -
Chiautzingo, Juejotzingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Puebla. 

En cuanto a la producción de lana, los municipios que más producen son:-
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lxtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, 
Texmelucan, Huejotzíngo, y Puebla. 

Y por último los mayores productores de miel son: Tetlahuaca, Tlaxcala,
Apetatitlán, Ixtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelu-
can, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, 
San Pedro Cholula, Tianguismanalco, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

La selección de estos municipios se realizó en base al seleccionar de e!l 
tre el número más alto de producción, y el número más bajo de producción 
ajustándolo entre los valores de la tabla. Considerando como limites -
más de (1 000 litros de leche, 200 piezas de huevo, 1 000 kilogramos de
lana y 1 000 kilogramos de miel). 

La producción total regional de estos productos son: 

la producción de leche 
- la producción de huevo 

la producción de lana 
la producción de miel 

31 486 lt, 

35 004 pzas. 
39 102 kg. 
70 162 kg. 

El total correspondiente por producto, de los muni.cipios y su proporcfón 
del total regional, se menciona a continuación: 

Total de Municipios Proporción del total regional 

Leche: 30 486 lt. 46.82% 

Huevo: 32 523 pzas. 92.91% 

Lana: 25 716 kg. 65.76% 

Miel: 60 326 kg. 85.98% 
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Y del valor de la producción agropecuaria, los mun1c1p1os que tienen el
valor más alto en la producción, son: Nativitas, Tetlahuaca, Ixtacuixtla, 
Lardizábal, Tlahuapan, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Cuau
tlancingo, Coronango, San Gregario Atzompa, San Andrés Cholula, Puebla y 
Amozoc. 

El valor de l.a producción agropecuaria de la región de Puebla-Tlaxcala -
suma (65 373 millares de pesos), estos municipios aportaron del valor de 
la producción el 94.40%, siendo éste de (61 714 millares de pesos). 

Estos datos nos muestran, que la zona del distrito de riego Atoyac-Zahu~ 
pan, Texmelucan y Tlalancaleca, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y 
Puebla, aportan de la regi6n la mayor producción y el valor de la produ.s_ 
ción más importante de la zona de estudio. 

3.3.3. ACTIVIDAD FORESTAL 

El bosque es fuente de producción de oxígeno, estabilidad del ecosist~ 

ma y hábitat de fauna silvestre aún en el Valle. Está siendo impactado, 
y mal aprovechado. Se particulariza por ser un bosque de pino-encino- -
oyamel (Pinus-Quercus-Abies religiosa). Bosque templado, asentado en -
las serranías del Valle, en la Sierra Nevada y la Malinche, establecido
desde los 2 500 msnm. hasta los 3 800 msnm. Esta reserva ecológica de -
equilibrio de producción y de transformaci6n de energía, concentra y re
carga los mantos acuíferos que son recarga natural del Valle de Puebla-
Tlaxcala. De acuerdo a su utilidad el Valle cuenta con 52 150.4 ha de -
extensión. (Ver cuadro de clasificación de tierras). 

Dentro del Valle tenemos cuatro parques nacionales (ver cuadro de par- -
ques); los cuales contienen la masa forestal. El total de hectáreas oc.!!_ 
padas por parques nacionales es de (84 590 ha) equivaliendo al 25.92% de 
la extensión total de la región. Siendo la cuarta parte ocupada por pa_r 
ques. Y la extensión del bosque dentro de los parques es de 52 150.4 ha 
lo cual implica que 32 439.6 ha de los parques no están ocupadas por bo1_ 



343. 

ques. Y la extensión del bosque con respecto al total de la extensión -
de la región, ocupa un porcentaje de (15.98%). Equivaliendo a la misma 
extensión de la agricultura de riego del Valle. El potencial calculado, 
de acuerdo a los datos a nivel municipal fue de 76 549.4 (m3) en rollo -
(segOn datos del inventario forestal 1975, citados por el INEGI}~4 El -
mayor porcentaje de bosque aprovechable lo contiene Puebla, sequido de -
Tlaxcala con un 12.75~ y un 10.97% respectivamente. 

La producción forestal es utilizada para combustible o para carbón. Es
to es preocupante, como indican los datos, la electrificación se cuenta
en todo el Valle, sin embargo los energéticos están concentrados en las 
áreas urbanas, por tanto la madera se utiliza como combustible. 

El segundo lugar, la producción de madera se utiliza para construcción -
{polines), elaboración de muebles y papel. 

La compañía San Rafael, está concesionada para la explotación de los bo~ 
ques de la Sierra Nevada por ambos flancos, ya sea la parte proporcional 
del estado de México y el estado de Puebla. Con algunas entrevistas, se 
averiguó que por parte de esta compañía se inician reforestaciones, o -
por cuadrillas de la SARH. 

Otro caso en particular, es que existe la tala clandestina del bosque, -
por particulares, y aserraderos que no trabajan cor. licencia y concesión. 
Sobre este punto sólo se pudo saber que esto es más frecuente en las fa.!. 
das del Popocatépetl. 

Una repercusión del impacto al sistema ecológico del bosque, es la aper
tura de tierras para cultivos, que al agotar su productividad, son moti
vo de apertura de más tierras. Esto disminuyó la capacidad, y la repro
ducción del bosque. 

Al dejar desnudo y sin protección al suelo, los agentes erosivos modelan 
y trabajan y producen acarcavamientos y transportan material a través de 

44cuadernos para la planeación de Puebla y Tlaxcala. Op.cit. 
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CUADRO 

Ko. 3.29 

5M PABLO DEL MONTE 

TEOLDCHOt.CO 

CHIAUTDIPM 

TEIVJICIHGO 
JOS( MlllA llORELDS 

MIGUEL HIOA!.00 

llCOHTENCAll 

llCDttTIIHCO 

ZACATELCO 

TEPETMCO 

KATIYIT>.S 

T ETt.AllUACA 

TU.X CALA 

Al'ETAT!TLM 

TOTOLAC 

JUIJI CUM.ITZ I 
MUAC DE GUERRERO 

PMOTLA 

llTACUUlLA 

l.ARDIZABAL 

TLAJtUAPAK 

Tl.ALIJ<CALECA 

SM SALYAOOR EL 

VERDE 
TElJl[LUCAH 

TEOTLAlCIHOO 

CHIAUTZIHCO 

llUtJOTZlHr.a 
l)()tlHGO AREK>.S 

SAK HICOLAS DE LOS 

RAl!CllOS 

CALPA!I 

HEAl.TICAll 

SA/f PEDRO CHOLULA 

JUAH C. BOHILLA 

CUAUTLMC l HOO 
COROHMGO 

TLAlTEIWIGO 
SM HIGUEL lOlTLA 

TIMCUISIWIALCO 

TECUMIPM 
SM CREGORIO ATlOHPA 

SM MURES CHOLULA 
PUEBLA 

N4<ll0C 

DE l!ADERA EN ROLLO Y COCIENTE DE ESPECIA
LIZACION AGROPECUARIO Y FORESTAL POR MUNI 

CIPIO EN EL VALLE DE P!lEBLA-TLAXCALA -

/~\ E.~ l(ll!.0 y aJCimn: DE rsrECL\LI~'d:It\'I 

Rollo "j Coc•e.'\t~ di! t.S~-.;a.itl.l.:.lcloo 
~.~ ,. ..... -· - ' ¡:.,.., 

ll6.J .244617 

'" \M\"1<:;., 

,.1., .. º, .. .,e; 

17.9 .111411 

l.:! ,Q4!i48-' 

l7.9 .OS4JS2 

lB.4 .OMOAR 

o .OJ216J 

o .101151 

22.2 .Oti7573 

o .357602 

)5.7 . ~62)8!1 

47.9 .221820 

17.B .1Bl5SO 

57.9 .06~16-1 

19.l .OaJ140 

88.S .:?8:?'.19 

B<.9 .1<2945 

126 .3i2H9 

o .240122 

JB109 .1H2ld 

o .102081 

11221 .2541-lS 

o .6~fl46 

)244 . tz~6lli 
)162 .2:?4'H1 

o .)2018.1 

o .06B941 

1810 .12B5ll 

10)2 .Dl:!7l 
a .047526 

o .6W09.a 

o .092591 

o .l'l4'l1B 

o .2194J7 

o .074G26 

o .0:!0771 

LOOOO .JS';Hi.1hi 

o . 75ol9d 

o . .-52110 

o .6409~8 

129 l.27~6"9 

66)3 .20l'1bS 

fu•nU:CENSO AGROPECUARIO 'i FORESTAL DE POEBLA 'i TLAXCALA, 

1970. 
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los caminos, los cuales son dañados y se reparan año con año. También -
al destruir el hábitat la poca fauna silvestre, también disminuye, si -
bien ya totalmente devastada y sólo sobreviven pequeños roedores, peque
ños mamíferos y aves. 

El bosque de la zona, es necesario regenerarlo, y estudiarlo para pla- -
near su conservación, de otra fonna pondría en riesgo el abastecimiento
de agua del Valle de México y la Cuenca de Puebla-Tlaxcala, además de -
ser un pulmón y abastecedor de oxfgeno en el área de estudio. 

Necesitándose una política de conservación, y poner en práctica la ley -
de conservación y protección al medio ambiente. De lo contrario el re-
troceso del bosque y mal aprovechamiento de este recurso repercutirán en 
el sistema físico de la región. 

Y analizando el valor de la producción forestal, sólo un municipio (Tla
huapan) aporta el 39.18% del valor de la producción forestal a nivel re
gional. Este total es de {6 403 millares de pesos). 

Al COltllarareste sector con la agricultura o con la ganadería, es el que
menos aporta, y además es el menos aprovechado racionalmente. 

3.3.4. Minería 

La minería en la región, es de las actividades que tienen una importan-
cia menor en el área de estudio. 

La región en sí, no posee yacimientos minerales importantes, pero la ex. 
plotación de canteras, y bancos de material para construcción es de las 
actividades que entran en este rubro. También existen ladrilleras para
elaboración de tabicón y adobe. 

Pero existen plantas de beneficio, sobre todo en Puebla y Amozoc, que -
procesan otros minerales de otras zonas del país, a continuación menci.Q_ 
naremos las plantas de beneficio localizadas en la zona: 



PLANTAS DE BENEFICIO INSTALADAS EN PUEBLA 

Razón Social 

1) Cía. Industrial 
Kaiser, S.A. 

2) Minerales la Cruz 
del Sur, S.A. 

Municipio 

Puebla 

Puebla 

Capacidad Sistema de 
Tratamiento 

70 ton/d1a Calcinación 

100 ton/día Calcinación 

3) Minerales y Molienda Cholula 100 ton/día Molienda 
de Puebla, S.A. 

348. 

Mineral es 
Beneficiados 

Yeso y tabla 
roca 

Barita 

Barita 
Sil ico 

Barita 
Bentonita 
Caolín 
Feldespato 

También se explota la arcilla, el silice, la calcita, Grafito 
caliza, mármol*, ónix* y yeso 

*comercializados Magnesita y 
taba 

Fuente: Síntesis Geográfica del estado de Puebla. INEG!. p. 22. 

3.3.5. Servicios 

Son las actividades terciarias, que nos proporcionan distintas activida
des que requerimos para ciertas necesidades. 

Dentro de este apartado, consideramos los servicios necesarios que inte
gran un beneficio, enumerándolos a continuaci6n: 

1) Las bodegas 
2) El turismo 
3) La Banca 
4) Vías y medios de comunicación 
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En un nivel muy general, la región de Puebla-Tlaxcala cuenta con (6 468-
establecimientos), de los cuales los municipios que tienen más de (100 -
establecimientos) tomando los valores entre el más alto y el más bajo, -
ajustándolo al cuadro de Servicios de Puebla-Tlaxcala, tenemos a: Chiau
tempan, Tlaxcala, Texmelucan y Puebla (datos del Censo de 1976). 45 Con
centrando estos municipios a un total de (5 765 P.stablecimientos), equi
valiendo del total al 89.13% de los servicios a nivel regional. 

En cuanto a los municipios con ingresos brutos totales, los que presen-
tan un mayor ingreso, los mencionamos a continuación: 

San Pablo del Monte, Chiautempan," Zacatelco, Tlaxcala, Texm~lucan, -
San Pedro Cholula, San Andrés ~holula y Puebla. 

El total de los ingresos totales de la región fue de (833 g22 millares -
de pesos), y de los municipios anteriores la suma en conjunto fue de - -
(825 510 millares de pesos), equivaliendo al 98.99% de los ingresos bru
tos totales. 

Los servicios están concentrados en los mayores centros urbanos de la r~ 
gión, y son los nodos en donde se puede adquirir o comprar diversos ti-
pos de servicios. Absorbiendo una buena parte las capitales estatales -
Tlaxcala y Puebla, y sobre todo esta última ciudad ofrece una gran dive,r 
sidad de servicios convirtiéndose en el centro y polo de atracción que -
ofrece una gran cantidad de servicios. 

Relacionando esto con la composición orgánica del capital, los mismo mu
nicipios tienen el mayor capital invertido en los servicios. A9rupando-
un total de (657 413 millares de pesos), equivaliendo del total regional, 
de un 99.02%, y en relación al capital variable suman (313 148 millares- ~ 
de pesos), equivaliendo al 98.37% del total regional. 

Si analizamos el cuadro del capital de los servicios, nos indica que al-

45 censo de Servicios 1976, a nivel entidad federativa, municipio y grupo 
de actividad de Puebla y Tlaxcala. SPP. 



DE SERVICIOS POR MUNICIPIO EN EL VALLE DE 
CUADRO PUEBL/\-'l'LAXCJ\LA 
Mo.3.31 

SERVICIOS 

" u " 
1 e 1 P 1 o ~~-c~~1~H~; Act~~~U iios lnm~¿~~/1- l~1re¡~¡,~~~-

SA!t PABLO DlL l<C!HTE 22 302 120 l 095 

lEOLOCllOLCO 8 208 3 00 

ClllAUT~PAlt. 178 5 763 7?A R 70\ 
TUWICIKGO R " ' " JOSE KARlA l<C!RELOS 3 \IR 1 19 
MIGUEL HIDALGO 5 56 6 52 
llCOllTEKCATL ,, ?R1 IR 614 
llCOllTZIHGO 12 " 1 ?4? 

ZACATELCO 81 910 75 1 307 
HPETl\1tCO 12 99 27 102 
KA JI VITAS 51 467 290 550 
TETL/\JIUACA A º' - º' 
ll.AlCALA 227 15 665 931 11 938 
APETATITLAH 12 235 7 376 
TOTOLAC 6 75 4 119 
JUAH CUM/\Tll 16 502 05 793 
Al'.IXAC 0[ GUERRERO 5 '" ,,, 
PAHOTLA 7 425 168 lR? 
11 TACU llT LA 10 321 37 378 
LAROIZMAL 11 50 n 56 
TLAllUAl'l\1t ,, 

'" IR 104 
TLALAHCALECA 16 53 3 191 
SAH SAL VAOOR EL 

VERDE 
22 119 7 279 

HlHlLUCAH 403 
9 'º" 1 nr.o 

10 "" 
HOTLALCIHGO 1 " 1 '" ClllAUT ZIHGO 21 41 2 líl5 
llUlJOIZIHGO 02 977 l?O 1 401 
IX)11HGO ARENAS 2 1A - Ap_ 
Sl\1t MICOLAS DE LOS 

Rl\1tCllOS 
6 25 6 65 

CALPl\1t 4 26 . 52 
HCALTICl\1t - . - -
SAH PlORO CllOLULA 78 2 121 747 4 597 
JUAH C. BONILLA 10 349 230 182 
CUAUTLl\ltClHGO 30 11' " 4R? 
COROHl\1tGO 10 133 - 201 
TLALTlHAHGO - - . -
SAH HIGU[L lOlTLA - - - -
TIAHGUISIWW.CO - - - -
1ECUl\1tlPAM - - -
Sl\1t GRlGORIO ATlOHPA 11 90 46 '" SAH AMORES Cl\OLULA 31 184 403 40 707 48 615 
PUlBLA 4 957 440 275 40 150 730 164 
Al<C!ZOC 11 56 31 473 

rucnto: CENSO DE TURISMO Y SERVICIOS 1975 DE PUEBLA Y TLAXCA
Lll, SPP, INEGI. 
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DE SERVICIOS POR MUNICIPIOS EN EL VALLE DE 
CUADRO PUEBLl\-TLl\XCALA 
Ho. 3.31 

S E R V ¡ e 1 o s (continuacl6n) 

HUHICIPIO rN~-~mi~~ u~;:~! tapl\~L ~~P! ta¡ 

SAll PABLO DEL HOHIE 198 9 302 207 

IEOLOCHOLCO 21 1B 200 39 

ClllAUTU!PAll 3 016 361 s 763 l 377 

TEIWitlHGO 26 4 42 30 
JOSE MRIA HORHOS 8 - 118 8 
HlliUEl lllDALGO 21 z 56 2) 

UCOll!EHCATL n1 IQ '"' '" ll COllTZ l HGO 110 7 " '" ZACA![lCO 684 24 910 700 
lEPE!AllCO 101 7 99 108 
lt!ITIYJlAS 307 7 467 31•1 
TEILAIJUACA Q , Q1 1n 
lWCALA 4 278 .,, ir. n« • n<n 
APEJAT lTLIK 12• " '" "" TOIOLAC <J ? 7< <> 
JUAN CUM\IZI 166 5 <M '" 
AIWAC DE GUERRERO '" • ,, . " 
PAHOTLA 98 425 98 
UIACUUTLA IR6 ' '" '"" LARDILABAL ., 

' <n 'º TL>JIUAPNI 248 ZB 50 ?JC. 

lUILNICAUCA 118 - 53 110 
SNI SAlYAOOR El 

VERDE 
rn5 - 119 IR5 

TnHELUCAN 7 lH l 529 9 306 B 663 
IEOTLALClHGO 72 5 "' 77 
CIJIMTZIHGO 100 - 41 100 

IJUEJO l Z 1 HGO 622 79 971 701 
JJ()llHGO ARENAS 41 18 41 
SAN HJCOlAS DE LOS 

RAKCJIOS 
37 6 2S 43 

CALPNI 35 - 26 35 
HEALTICAN . - - -
SAJt PEORO CllOLULA l 87B 494 7 <?I ' '" 
JUl\Jj C. BOKILUI 98 3 34• 101 

CUAUTLl\JjC(HGO 371 ?n "'· " 
COROIW<GO 171 2 111 J 7] 

TLJILIEKMGO - -
SAN MIGUEL lOllUI - - -
l!NIGUI Slt.INALCO - - - . 
TECUAHIPAN . . -
SAN GR[l;(JRIO AIZOMPA 14 6 90 '° SllJ( MORES CllOLUlA 11 068 5 610 104 403 16 6JB 
PU(BlA 197 745 79 463 440 275 277 zoo 
i\140/0C 279 7 56 206 

fuente: CENSO DE TURISMO Y SERVICIOS 1975 DE PUEBLA Y TLl\XCA
Lll. SPP, INEGI. 
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H~M~Nt~Y~1'RMó!:· 36 

c=.)1MILL~~4Eg~ DE$) 

<IID 500-999 

CIID t 000-1999 

~ 2000-2999 

E3 yma'• d• 3000 
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gunos municipios invierten más insumos en los propio5, en relación a los 
costos del capital constante. Debiendo ser superior el capital constan
te por lo menos dos veces, el valor de capital variabl~. Los municipios 
que se encuentran en esta situación son: 

Xicohtzingo, Tlahuapan, Tlalancaleca, Teotlalcingo, Chiautzingo, Domingo 
Arenas, Cuautlancingo y ¡!l¡nozoc. (Ver mapa y tabla de capital a nivel r~ 

gional}. 

De esta fonna los servicios invierten más en insumos que en el propio V2_ 

lor de los activos, y en el caso de la inversión fija bruta es mfnima en 
todos los casos a excepción de ¡!l¡nozoc. La correspondencia es que estos
municipios (5) de ellos están en la parte de la serranía al occidente -
del Valle, y los otros (3) están relacionados con la conurbación de San
Pedro Cholula y Puebla. 

Estos últimos por la gran concentración de servicios de Puebla y Cholula, 
Cuautlancingo, ¡!l¡nozoc y Xicohtzingo no requieren de grandes inversiones
y sólo ofrecen servicios de bajo costo. 

A continuación se analizará los servicios necesarios considerados en el 
presente trabajo: 

3.3.5.1. Bodegas 

Es la infraestructura necesaria para almacenar, resguardar y proteger t.2_ 
do tipo de artfculos. Sobre todo es vital para el almacenaje de produc
tos agropecuarios que sean el sustento de la región. 

En el caso concreto de Puebla-Tlaxcala, las bodegas suman un total de --
805 bodegas (INEGI),46 con una capacidad de 1 233 819 toneladas. Donde
las bodegas oficiales están en menor número con 268 con una capacidad de 
921 122 toneladas, en comparación con las particulares que cuentan con -
537 y una capacidad de 252 697 toneladas. Esto indica que a pesar de su 

46cuadernos para la planeación de Puebla y Tlaxcala. SPP. INEGI. 1984-
1985. 
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menor número las bodegas oficiales tienen mayor capacidad que las parti
culares, pero en el recorrido de campo, se pudo constatar, la falta de -
uso de algunas bodegas, o están en el abandono total algunas de ellas. -
Dando como resultado, el no aprovechamiento de vital infraestructura que 
apaga al abastecimiento de granos a la región. 

Como se puede observar en el cuadro, las bodegas están orientadas hacia
su mayor proporción a tres zonas en específico: 

1) El área del distrito de riego Atoyac, Zahuapan-Tlaxcala, en conjunto 
con el área de riego de San Martín Texmelucan, donde se tiene una -
producción de granos y hortalizas. 

2) La segunda área, es la zona entre San Pedro Cholula y Puebla, donde
se conjuga la última parte del total de las bodegas. Es importante
destacar la gran cantidad de bodegas que tiene una concentración ur
bana, para almacenamiento, distribución y abastecimiento, tanto al -
interior de la región, como externamente, considerando el abasto ur
bano. 

3) Y la tercera corresponde a la conurbación de Tlascala y Chiautempan. 
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CUADRO No. 3.32 

BODEGAS EN LA REGION DE PUEBLA-TLAXCALA 

TOTAL OFICIAL PARTICULAR 
MUNICIPIO 

BODEGAS CAPACIDAD BODEGAS CAPACIDAD BODEGAS CAPACIDAD 

Chiautempan 12 14 250 14 124 126 

Xicohténcatl 24 720 340 9 709 595 15 10 745 

Zacatelco 115 ll5 

Tetlahuaca 230 230 

Tlaxcala 15 ll 651 7 7 067 8 4 584 

Ixtacuixtla 45 l7 628 45 17 628 

Lardizábal 4 834 4 834 

T1 ahuapan l 274 7 l 274 

San Salvador 
el Verde 17 12 420 8 1 446 9 10 974 

Texmelucan 39 13 474 4 3 880 35 9 594 

Huejotzingo l 017 7 017 

Cal pan 788 2 788 

Cho lula 4 039 6 543 24 961 

Puebla 620 435 759 164 222 713 456 213 04.6 

Total de Capacidad Número de Bodegas 
Total = 1 233 819 ton. To ta 1 = 805 

Total = Oficial = 981 122 ton. Total Oficial = 268 
Total = Particular = 252 697 ton. Total Particular = 537 

Fuente: Cuaderno para la planeación de Puebla y Tlaxcala. SPP. INEGL 
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En la primera zona se cuenta con un total de bodegas de (119 bodegas). -
En la segunda área tienen un total de (629 bodegas). Y en la tercera -
con 32 bodegas. 

En el primer caso está dirigido corno se indicaba al área de agricultura
de riego. 

En la segunda área, está destinada al almacenamiento de la producción -
agrícola, y está dirigida al abasto urbano de San Pedro Cholula y Puebla. 

Y en el tercer caso también una proporción está destinada para los pro-
duetos agrícolas y otra parte de las bodegas para el abasto de Tlaxcala
y Chiauternpan. 

3.3.5.2. Turismo 

La región del Valle de Puebla-Tlaxcala, tiene atractivos turísticos pre
hispánicos, coloniales corno es el caso de la ciudad de Puebla que fue d~ 
cretada patrimonio nacional y mundial, además de contar con áreas natur2_ 
les dignas de visitarlas, zonas de recreo para esparcimiento de la pobl2, 
ción. En esta región se cuenta con una infraestructura para recibir al 
turismo nacional corno extranjero, con calidad en los servicios en Puebla 
y Tlaxcala, San Pedro Cholula*. El INEG! tiene un inventario de atractj_ 
vos turísticos por estado, en donde destacan San ?edro Cholula y Cacax-
tla en la época prehispánica, y los parques nacion~les para vacacionar,
o centros de descanso del IMSS (Mal itzin), y la Trinidad que es un corn-
plejo con todas las comodidades para el descanso d~ los visitantes. O -
parques zoológicos corno el "Africarn", que sirven corno reserva animal y·

parque recreativo. 

El turismo proporciona buenas ganancias, y en la actualidad se le está -
dando mucho énfasis al turismo nacional. La afluencia sabatina y dorninj_ 

*Revisar el inventario de atractivos turísticos, del Cuadernos de La pla 
neación de Puebla y Tlaxcala, y zonas de interés <Secretaria de Turis-
mo). También en el libro los Municipios de Puebla y Tlaxcala. CEEM. -
1985. 
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cal parte sobre todo del Distrito Federal y en segundo lugar del estado
de México. 

El turismo es una actividad terciaria que proporciona buenas ganancias -
siempre y cuando se cuente con infraestructura para atender la demanda.
Hay sitios dentro de la región, que bien se podrían integrar a esta act.i 
vidad y puede ser una alternativa en apoyo de toda la región. 

3.3.5.3. Banca 

Como parte fundamental de la concentración y centralización del capital, 
la banca juega un papel de aooyo y financiamiento de las actividades pr.Q_ 
ductivas. 

De todas las instituciones bancarias existentes en nuestro país, una - -
gran parte se localizan en la ciudad de Puebla. 

De un total nacional (4 187 sucursales) ,47 la región de Puebla-Tlaxcala
cuenta con un total de (136 sucursales} repartidas como sigue: 

Ciudad de Puebla48 

(resto de los municipios 
correspondientes al esta 
do de Puebla} -

(resto de los municipios 
correspondientes al esta 
do de Tlaxcala)49 -

90 

16 

_lQ_ 
136 sucursales 

Correspondiendo al (3.24%} de las sucursales establecidas en nuestro 
país. Concentrando en la ciudad de Puebla el (6ó.17% de todas las sucu!'. 
sales) que existen en la región. Y el resto se encuentra repartido en -

47Novedades, Sección Flnan:as; 4/V/90; Dates del c!erre de 1989. 
48Anuario Estadistica del estado de Puebla. INEGI. 1985. 
49Anuario Estadístico del estado de Tlaxcala. INEGI. 1984. 
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los principales centros urbanos de la región como Tlaxcala, Chiautempan, 
Texmelucan y San Pedro Cholula. 

La zona tiene la influencia de bancos prestadores de servicio de finan-
ciamiento, como (NAFINSA y BANOBRAS), dirigidas principalmente en el ru
bro de obras públicas, servicios y principalmente como estrategia esta-
tal del financiamiento a la pequeña, mediana y gran industria, como una 
clave del desarrollo municipal y regional. 

Como un antecedente histórico, la acumulación de capital en la reg1on C.Q. 

menzó en la ciudad de Puebla, con el inicio del capital hipotecario diri. 
gido principalmente por españoles y el clero poblano. Este fue uno de -
los forjadores de la naciente industria textilera, y en 1870, con la in
troducción de capitales ingleses, franceses, norteamericanos, españoles
y mexicanos, éste dio un nuevo rumbo en la capitalización de la zona. 

Y esto es un reflejo, de la existencia del Banco de Londres y México y -

con Banoriente, S.A. 

Esto dio inicio y consolidó su estructuración y diferenciación como ciu
dad a principios de siglo, dando lugar que en algún momento "Puebla fue
ra la primera ciudad industrial del país". 

Desafortunadamente, no se pudo contar con datos de movimientos bursáti-
les, ahorros, inversiones, movimientos de capital y otras de financid- -
miento. Pero lo que sí tenemos son el número de sucursales sólo en Pue
bla y el resto de los municipios por razón social. Siendo Bancomer, - -
Banamex, Banoriente, Banco Somex y Banco Internacional, siendo las SOC!! 
dades bancarias que tienen un mayor número de sucursales establecidas en 
la zona correspondiente al estado de Puebla. {Ver cuadro de sucursales). 



Ct!il!JRO No. 3. 33 

INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE EN OPERACION 1984 

INSTITUCIONES BANCARIAS Resto de los municipios 
del estado de Puebla 

Banco de Comercio (BANCOMER) 
Banco Nacional de México (SANM·IEX) 
Multibanco Comerical Mexicano (COMERHEX) 
Sanca Consorcio Fianciero Atlas (Banca Confia) 
Oanco de Créditos Hipotecarios (Banco SCH) 
Banco Mexicano Sociedad Mexicana (Banco 

2 

Mexicano SOMEX) 2 
Banco Internacional 2 
Banco de Crédito Rural del Centro Sur (BANCESUR) 2 
Banca Crédito Minero (Banca CREMI) 
Banca de Servicios Financieros (Banca SERFIN) 
Banca Me tropo 1 i tan a (6AriCAM) 
Banco del País (BANPAIS) 
Banco Mercantil de Monterrey 
Sanco Obrero 
Banco Nacional y Servicios Públicos (BANOBRAS) 
Banco de Crédito y Servicios (BANCRESER) 
Sanco del Atlántico 
Banco de Oriente 
Banco Provincia Mexicana (Banca PROMEX) 
Multibanco Mercantil 
Sanco de Crédito y Servicios 
Banco Capitalizador de América 
Banco Capitalizador de Veracruz 
Banco de Casas (BANCASAR) 
Banco longoria 
Actibanco de Guadalajara 
Banco Nacional del Pequeño Comercio (BANPECO) 
Polibanca Innova 
Banco de Crédito Mexicano 
Banco del Ejército y la Armada 

3 

Fuente: Anuario Estadfstico del estado de Puebla. 1985. 
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3.3.5.3.1. Inversión y los ingresos municipales 

Los ingresos municipales es el capital capturado a través de los impues
tos en las receptorías de renta de cada municipio, y la inversión, es -
aquella destinada por el gobierno federal o ya sea el estatal, para la -
realización de algún tipo de obra en especffico a nivel municipal. 

Con datos de 1980 y 1984, 50 se logró consolidar un cuadro en donde se 
puede analizar los ingresos municipales netos en 1980 y 1984, y las in-
versiones federales por municipio. Esto nos dio las pautas, en donde se 
invertía o se recaudaba impuestos de acuerdo a la importancia económica
y su posición estratégica a nivel regional y estatal. 

Analicemos los ingresos municipales en los dos periodos de tiempo. En -
1980 los municipios que captaron más ingresos por impuestos fueron: San 
Pablo del Monte, Chiautempan, Xicohténcatl, 7.acatelco, Tlaxcala, Tlahua
pan, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, San Mi-
guel Xoxtla, San Andrés Cholula y Puebla. El total de los ingresos ne-
tos municipales en 1980 fue de ($606'647,039.00 M/N), de los cuales, es
tos municipios sumaron en conjunto un total de ($5.9237097 x 108.oo M/N} 
equivaliendo al 97.74% del total regional. Descontando a Puebla, ten- -
dríamos sólo el (10.05%) sumando los municipios antes mencionados, por -
tanto Puebla captó el 87.68% de los impuestos registrados a nivel regio
nal para ese año. 

En 1984, sólo un municipio no obtuvo ingresos superiores a los ~50'000,000 
M/N}, tomando en cuenta el valor alto y mas bajo, ajustándolo a los vale 
res de la tabla. Repitiendo San Pablo del Monte, Chiautempan, Xicohtén~ 
catl, Zacatelco, Tlaxcala, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, -
Puebla y Amozoc. 

El cambio en dos años fue la inclusión de Amozoc por Tlahuapan, y además 
las cifras doblaron en algunos casos en relación al periodo de tiempo ª.!l 

50cuadernos para la planeación de Puebla y Tlaxcala. SPP. lNEGl. 1984 y-
1985. 



CUADRO 

Mo.3.34 

"UMICIPIO 

WC PASLO DEL l()MTE 

TEOLOCHOLCO 

CHIAUTE!<PAH 

TE!WCIMGO 

JOSE llAAIA ..:JRELOS 

MIGUEL HIDALGO 

X ICOHTENCATL 

ll COHTl 1 MGO 

U.CAIELCO 

TEPEYAMCO 

NAllVITAS 

IETLAHUACA 

TWCALA 

APETATllLAM 

TOTOLAC 

JUNI CUAl'ATZI 

MW.AC DE GUERRERO 

PANOTLA 

IITACUIXTLA 

LAROIU.SAL 

Tl./JIUAPAM 

TLALAMCALECA 

SAlt SAL V AOOR EL 

VERDE 

THHELUCAN 

TEOTLILC 1 ~GO 

CHIAUTZIMGO 

llUEJOIZIHGO 

Qt>llMGO A<E.'!AS 

SAH MICOLAS DE LOS 

RANCHCS 

CALPAH 

.•EALTICAH 

SAH PEORO CHOLULA 

JUAM C. BONILLA 

CUAUIL\HCIMGO 

COROM,\HGO 

TLILT E NANGO 

SAlt MIGUEL IOlTLA 

TIAllGUISl'.AMLCO 

IECUAlllPNI 

SNI GREGORIO ATZ~PA 

SNI AMORES CHOLULA 

PUEBLA 

Al'OZOC 

DE LAS PARTICIPACIOITT:S FEDERALES y LOS INGRE
SOS MUNICIPALES, POR MUNICIPIO EN EL VALLE -

DE PtJEBLA-TLAXCALA 

HQJSJS ~t:I'ClS PAAT1C1Ft..::1aa:s ~ 
!'t..MClPAI.l:S ,,..., - ,_,,n 

l 9 a o l 9 8 ' i 9 a o. l 9 5 ' 

l '192 832 37'429 201 ll 6S7 33" 4S9 6CO 

618 135 16'927 050 - 15'531 700 

6"0Sl 907 as· JS4 s10 - 7l 'i9S 295 

&07 031 21' 17J 794 4 soo n· us loo 

580 136 19'651 ]66 4 196 16'993 700 

46) IJ47 15'013 946 27 326 H'754 008 

2"657 Sl7 49' J6S osa 21 899 4l"SS7 JOB 

766 005 25 '401 927 - 22 '2J6 600 

2'599 609 36"581 360 - 29'612 246 

5BB 164 11'546 364 - 1S"S67 600 
854 sea 26'688 979 lS 619 23'686 900 

509 S61 ll' 1e6 205 a s31 16" 396 000 
8'995 922 104'05-' 061 - 5l'62B 011 

973 565 25 209 692 9 48.C 17'3i6 900 

534 793 18' 230 143 - 11'2.0 700 

668 229 21 •12s 251 8 B70 19'2J2 200 

549 269 15'743 027 8 909 H'978 126 

645 6J2 19'968 405 - 16':JS 700 

933 ªº 24'fi61 776 94 082 2J'B17 500 

408 601 16 396 664 lS 491 15 639 200 

2' 193 Sll 17' 354 680 457 272 16'766 299 

598 801 -4'953 180 200 -186 4' 179 18-4 

- - - -
ll" 1S9 2B2 201 '015 9H 524 286 160'8i5 629 

133 955 l '215 084 84 529 'J.\1 56-' 

463 515 S'006 641 180 984 4 '886 JJJ 

4 '667 032 63'411 270 3' JOS 306 57'800 088 

u B24 JB2 123 34 041 295 287 

BO JOB 11'683 JJ2 25 761 8'506 1)9 

129 272 l '072 889 1 120 120 996 896 

89 005 . 
775 ')79 lJ 229 690 118 

17''>15 897 128 268 JSS 615 672 l08'H9 H9 

207 955 902 152 1 89 404 882 428 

l'OlJ 991 12' 566 341 157 686 12' 341 387 

177 693 1'446 2-0 120 187 l' ll7 lSO 
42 125 2'997 345 18 991 2 138 B9J 

2'51J 467 17"392 128 - 1J"5S7 51) 

37 lSl u '292 01) l.i 5~2 -1 '".''1? sen 
lBS 088 211 485 5 B27 164 ºº" 
176 765 l '460 000 S9 lSl l' t60 000 

l '6S6 SJJ 13•747 891 335 JOS 12'341 603 

531 '409 940 '796 osa ooo 176'332 305 l. i64 682 000 

652 357 32' 317 272 ~6J 5a9 J1 187 985 

Fuente: CUJ\DERNOS DE LA PLANEACION DE PtJEBLA Y TLAXCALA. SPP. 
INEGI, 1980. 

363. 



n:-:.~~e'1':.U"'''J 11 ",." 1ll m 
l!UJ,t!.i1,~ln•ll 0 • nm 

'I m ~ l!~~11 1.'JU 
::m 
U HI 
llJ•I 

•:~.:• '~'u• "!!/ 
'1 H\ !rn!~".H:,"11 .. ht•u:• 'fi ll ~:t'~!~,cl.~:¿\'~t~ 

111 "' lllH 

!!U:~~;·,~t"M\.H~~¡.. 1il ~: 
l?~".."i:t\ 1N .. H0 nuci .. •o U lt 

';: n 

JI· :~. I:'"' .. ~ ~ 
,.,. llH1' "'"~~ 

U: 1:~·.i 1 r:~'.!.!.:~w~· 
tt·l•"Jl•r.,1we Tl'c'""ro" 
"U"~H~•l~IO OllN•to 

11· 11'1'"l:'~t1 t"OllJ\ l 
il·Hllll 

•H• 
'"' ll g 

I• 11 
,, 11 

., : ~\ 
l• ll 
11" 

1IJ tl 

,¡ .. ;'h<llli 

U~lll ~~LWl.1 ~~] 

:.;::.~--:---~-- ... 
• 1 t 1 1' 1 1 1 

1-IAPA DE lt1GRE505 llE
T 051-IUlllCIPALE5:19s4 
tmiles$) f~o:J.38 

•ill'>'i> < ! T 000 000 

c:;::;:i1 1 000000-4900())] 

~ 5 OOOOOJ-ggooOOJ 

~ 10 OOOO'lJ-T49000JO 

~ 15 [XJO[l)}-199000)) 

amm 2000000J-249ooooi 

¡z;z¡ 2s ooom1-29900(l)'.) 

c::l> 1 30 000 000 

1Effi sin ddtos 

ISGLlllEA ll0U0) 
. 1000 '71\~( 

;) ººº & 000 
1 oººº 2 o 000 

FUEll TE. 
cu,\.Qf:íl~IOS NO.'. LA rLA~ 
tlf.f.l;IO~l.OE ru~EILA y 
lLl.1C·\LA.lliEGI !'ll4 Y 
IH!I RE'::if"EC11'1AMEUJE. 

1 g 9 o 
UH A. M 

~Anuo11 l•r. tlln'.>''fl.l 1 Hffn 

11ur-:10 flJ cu•·u•u 

fl1••""Jfl•,..,,1,rlll1>1 

l. !:fí.Jll\¡1~ 1',UJ•lf.t 



365. 

terior. El total de impuestos para ese año de 1984 es ($2,939'468,260.00 
M/N), de los cuales cuatro ciudades regionales captan el 52.57% de los -
impuestos siendo (Tlaxcala, Texmelucan, San Pedro Cholula y Puebla). 

En cuanto a las inversiones federales en 198051 fueron de ($183'191,539.00 
M/N), observando, que los municipios obtuvieron una mayor participación 
federal, fueran: Tlahuapan, Tlalancaleca, Texmelucan, Huejatzingo, San -
Pedro Chalula, Cuautlancingo, Coronanga, San Andrés Cholula, Puebla y -
Amozcc. Notándose que ningún municipio tlaxcalteca tuvo una inversión -
federal superior a los ($100,000.00 M/N). Destacando algunos municipios 
relacionados a Texmelucan, Cuautlancingo, Coronango, ligados al corredor 
Puebla-Texmelucan, y por último San Andrés Cholula con Puebla y San Pe-
dro Cholula. En suma (Sl.8231209 x io8.oo M/N), equivaliendo de la can
tidad total al 99.51%. 

En 1984, en el cuadro se observa el incremento de las cantidades e incl_!! 
so ~on superiores las inversiones en el estado de Tlaxcala por municipio, 
descontando a Tlaxcala y Chiautempan, y si esto se comparara, son supe-
rieres sin contar con Texmelucan, San Pedro Cholula y Puebla. 

Si se observa con detenimiento los ingresos por impuestos son parecidos
en e·1 caso de Puebla como inversión federal, para dotar de infraestruct.!!. 
ra y servicios a la misma ciudad. 

Y algo muy especial, la inversión federal más fuerte se realiza para - -
1934, sobre el corredor industrial Puebla-Tlaxcala, incluso el municipio 
de Xicohténcatl tiene mayor inversión de los municipios conurbados. 

Tan sólo en los municipios de San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancin 
go, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Xicohténcatl, Xicohtzingo y Zac~ 

telco, obtuvieron una inversión de ($193'550,860,00 M/N), 

En el caso de la conurbación de Tlaxcala-Chiautempan, los municipios ob
tuvieron un total de ($253 '061,530.00 M/N), contemplando a Chiautempan,-

51
cuadernos para la planeacíón de Puebla y Tlaxcala. Op.cit. 
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Tepeyanco, Tlaxcala, Apetatitlán, Totolac, Juan Cuamatzi, Amaxac de Gue
rrero, Panotl a. 

En otro punto estratégico regional, la zona de Texmelucan se le destinó
una inversión de ($32'499,890.00 M/N) contando a los municipios de Nati
vitas, Tetlahuaca, lxtacuixtla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancalera, San 
Salvador el Verde, Texmelucan, Teotlalcingo, Chiautzingo y Huejotzingo.
Donde confluye el parque industrial Quetzalcóatl, y la construcción del 
aeropuerto de Huejotzingo. 

Y la última zona correspondiente al subsistema de San Pedro Cholula-Pue
bla, tiene una inversión ($1,946'888,800.00 M/N), correspondiendo a los 
municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Corona.!]_ 
go, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla, San Andrés Cholula, Puebla y Amozoc. 

Si se observa los mapas de ingresos municipales, se observa puntualmente 
donde se recaudan más ingresos, y con ayuda de los últimos se puede ver
la inversión federal importante en la zona. 

Ca.be destacar que ésta ha sido utilizada para mejorar vías y medios de -
comunicación vial, servicios, ampliaciones de éstos, equipamiento urbano 
y equipamiento para el desarrollo y establecimiento industrial. 

De esto se desprende que comparemos las políticas aplicadas en cuanto a
la inversión federal para ambos estados. 

Puebla, establece estas políticas de acuerdo al Plan de Desarrollo Esta
ta152 en cuanto a la inversión federal y estatal: 

1) Cumplimiento de los objetivos y metas de los planes, global y esta-
tal del desarrollo. 

2) Integración de los planteamientos entre sí y su interrelación con -
las demás acciones que se llevan a cabo para promover el desarrollo
de la entidad federativa, 

52
Plan Estatal de Desarrollo de Puebla C1983~1988), 



3) Dar prioridad a las obras en proceso. 
4) Racionalización del gasto en obra nueva, dando preferencia a: 

- inversiones directamente productivas, 
- las que se destinen a crear infraestructura de apoyo a la produc--

ción de rendimiento a corto plazo, 
- la que satisfaga mínimos de bienestar a la población marginada, 
- la que tienda a proveer empleo permanente y productivo, 
- la que evite dispersión de los frentes de acción. 

5) Exclusión de las obras de carácter suntuario. 
6) Fomento de la capacidad de ejecución del gobierno del estado. 

Y presentamos también las políticas de inversión federal y estatal apli
cadas en el estado de Tlaxcald: 53 

Se fomentará la concientización del contribuyente sobre la importan-
cia de su colaboración. 

Se realizaron registros fiscales a las empresas establecidas en la e!'. 
ti dad. 

Se establecerá una polftica selectiva de estímulos fiscales, que alie!l 
te a las actividades productivas y de trato preferencial a quienes -
tienen menores ingresos. 

En el uso de recursos financieros, se actuará con prudencia y preci-
sión, estimando siempre volúmenes de crédito a adquirir, posibilida-
des reales de cumplimiento de las amortizaciones en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Se recurrirá al financiamiento para actividades prioritarias, buscan
do en todo momento las modalidades más convenientes de tasas de inte
rés y periodos de pago, y sujeto siempre a las autorizaciones legales 
que correspondan. 

Se fomentará el ahorro interno. 

53Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala. 
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Se buscará inducir una mayor promoción del crédito de la banca nacio
nal y de los fondos de fomento, en apoyo a productores y del ahorro -
de la sociedad de Tlaxcala para canalizarlos al desarrollo de su pr.Q_ 
pia economía. 

En los objetivos, presentan claros (3) objetivos: 

1) La búsqueda de la integración del capital en actividades productivas 
(sectorialmente) y de apoyo a la infraestructura que proporcione ve_!! 
tajas a las actividades productivas, así como la introducción de se.!:_ 
vicios urbanos como electrificación, agua, pavimentación, alcantari
llado, alumbrado público. 

2) Inversión en actividades estratégicas para el desarrollo de la re- -
gión. 

3) Búsqueda de inversión privada en actividades no consideradas por los 
planes de desarrollo. 

Esto fue motivo que la selección de la inversión fuera selectiva, en mu
nicipios estratégicos y corresponden a los que están dotados con parques 
y corredores industriales. En el cuadro siguiente se observará las pri_!! 
cipales ciudades con sus principales ingresos o inversiones federales. 



371. 

CUADRO No. 3. 35 

PRINCIPALES CIUDADES DEL VALLE EN CUANTO A INGRESOS 
MUNICIPALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES (1980-1984) 

Municipio 

Chiautempan 

Xicohténcatl 

Zacatelco 

Tlaxcala 

Texmelucan 

Huejotzingo 

Cho lula 

Puebla 

Texmelucan 

Cho lula 

Puebla 

Ingresos 
Municipales 

1980 

6'051,907 

2'657,517 

2'899,609 

8 '995 ,922 

11'159 ,282 

4'667,032 

17'515,897 

531 '409 ,940 

Ingresos 
Municipales 

1984 

85'354,510 

49'368,088 

35'587,360 

104 '054 ,061 

201'015,944 

63 '411,270 

128'288,355 

4,796'058,000 

Anexo* 

Ingresos (1987) 

616'294,898.88 

446'249,695.54 

7,573'000,000.00 

Participación 
Federal 

1980 

21,299 

524 ,286 

3'305,306 

615,672 

176 '332 ,305 

Participación 
Federal 

1984 

71'795,925 

43'557,308 

29'812,248 

81 '628 ,011 

160'875,829 

57'800,088 

108'419,249 

1, 764 '682 ·ººº 

*Fuente: "El 115": Organo Informativo del Centro Estatal de Estudios 
Municipales; (CEEM) Centro Estatal de Estudios Municipales 
(Puebla). Julio de 1987. llo. 2. 

La inversión federal está dirigida principalmente a los sectores de (fo
mento agropecuario, turismo, administración y defensa, industria, biene! 
tar social y transporte y comunicación). Esto ha originado una mayor -
composición orgánica del capital en estos sectores. La inversión fede--
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ral para 196054 en Puebla y Tlaxcala fue de (276 millones de pesos) y -
(23 millones de pesos), siendo del total nacional para ese año el 3.3% -
para Puebla, y de 0.3: para Tlaxcala. En 1978 55 el monto aumentó varias 
veces al obtener Puebla (2,104 millones de pesos) y Tlaxcala (663 millo
nes de pesos), equivalentes al total para ese año de 1.0~ para Puebla y 
el 0.3% para Tlaxcala. 5ó A pesar del aumento de la inversión para Pue-
bla, en el porcentaje del total nacional ha disminuido en los últimos -
años. En 1989 57 Puebla obtiene una nueva reinversión federal en donde -
se invertirán (40,295 millones de pesos) para expander la planta indus-
trial y el mejoramiento de 24 empresas establecidas en la zona de Puebla. 
(Ver gráfica de inversión por estado). 

En la distribución sectorial como se mencionaba anteriormente, el benefi 
cio social y la administrución y defensa absorben una cantidad mayor por 
arriba de la media del presupuesto total (como se puede apreciar en la -
gráfic.a); en la década de 1960-1970, se le destinaron recursos por más -
del 65% del total en promedio de la inversión en obras y programas de -
servicio urbano, tales como la ampliación de conjuntos habitacionales y 

la construcción y operación del sistema de transporte colectivo (metro)
en el Distrito Federal. En la zona centro del país, haciendo que a ni-
vel país, la inversión se concentrara en esta área. 

La gráfica tal como muestra, a partir de 1970, la importancia de mayor -
peso la adquirió el sector beneficio social, pero al seguir los años de 
1971 al 78, decrece en un promedio del 30~. de los recursos destinados a 
la región central y principalmente a este sector. El segundo sector q~e 
ocupa un porcentaje de inversión federal importante, lo ocupa la indus-
tria, el cual durante el periodo de 1960-1978, ha mantenido un porcenta
je constante de inversión de aproximadamente 20% con tendencia al aumen-

54Plan de Ordenación de la zona de conurbación del centro del pais. pp. 
261-283. 

S~Ibidem. 
56Ibidem. 
57"El Sol de Puebla". L~n¿s 10 de abril de 1989 y "Cambio". Lunes 10 de

abril de 1989. 
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to a partir de 1975. Esta inversión en la economía se dirigió principal 
mente a satisfacer la demanda de energéticos, materias primas, y fertili 
zantes, electrificación de áreas urbanas y rurales, así como de promover 
la ampliación de parques con infraestructura para el establecimiento. 
(Ver cuadros, gráficas y mapas). 

3.3.5. Comunicaciones 

Dentro del espacio, las comunicaciones integran el espacio, lo articulan 
en redes, donde los núcleos poblacionales se unen er. la estructura ínter 
na de la región, configurando la red de flujos ya sea de mercancías o de 
personas, internamente o hacia otras regiones del país. 

En esta sección la dividiremos en dos partes, las vías y medios de comu
nicación. Donde las vías considerarán las carreteras y enlaces de acce
so y el transporte, los segundos abarcarán el tipo de comunicaciones que 
posee el Valle. 

La importancia de las vías y medios de comunicación, es el de integrar -
espacios, si éstos, no se conseguiría unirlos, por tanto el ai~lamiento

no pennite asimilar lo que sucede en otros espacios. Es una respuesta -
necesaria, el hombre no puede vivir aislado, y más si se trata cuando en 
un espacio tiene una actividad económica, depende de la rapidez, fluidez 
del transporte y de las vías de acceso. Entrando en materia analicemos
la primera parte de esta sección relacionada con las vías de comunica- -
ción. 

Las vías de comunicación terrestre del Valle de Puebla-Tlaxcala más im-
portantes son: 

1) Autopistas México-Puebla-Orizaba 
2) Carretera México-Tlaxcala 
3) Corredor Puebla-Tlaxcala 
4) Corredor Tlaxcala-Texmelucan 
5) Corredor Tepeyanco-Zacatelco-Texmelucan 
6) Puebla-Cholula-Atlixco 



374. 

En 1as dos primeras su vital importancia es unir a Puebla con la ciudad
de México en una autopista, que enlaza a la ciudad de Orizaba. Donde la 
comunicación puerto de Veracruz y ciudad de México a través de Puebla, -
es de enorme trascendencia. La otra carretera que atraviesa todo el no_r 
te del P.stado de Tlaxcala que une Apizaco con Tlaxcala como eje central
polar, también guarda conexión con Calpulalpan, Ciudad Sahagún (Hidalgo) 
y iexcoco (estado de México). El corredor Puebla-Tlaxcala tiene dos - -
vías de acceso, 1) la unión antigua entre las dos ciudades, 2) carretera 
en las faldas de la Malinche que enlaza Chiautempan-Tlaxcala. Este enl.e_ 
ce distribuye el flujo por las dos vías en dirección a Puebla y Tlaxcala
Chiautempan. 

Los dos siguientes corredores desde Tlaxcala que unen al centro polar -
Texmelucan y que además de cortar una distancia sin atravesar por Puebla, 
marca la importancia del traslado de mercancías y personas, con las po-
blaciones del sur de Tlaxcala. Dando la jerarquía la que juega ese nudo 
poblacional. 

Y la última vía, Puebla-San Pecro Cholula-Atlixco, esta vía terrestre -
une a la conurbación de San Pedro Cholula-Puebla, creando así el punto
más importante del Valle de Puebla-Tlaxcala, en donde los flujos vehicu
lares, de personas y mercancías se efectúan con mayor frecuencia y con -
intensidad. Esta vía de accP.so da la posibilidad de tener acceso con 
Izúcar de Matamoros, y de tener una comunicación por el occidente con el 
estado de Morelos. 

En el Vaile de Puebla-Tlaxcala, las comunicaciones terrestres unen camf
nos y terracerías hacia el interior de la región, esta unión da inmejor.e_ 
bles condiciones de integración territorial en el área de investigación. 
La parte central del Valle, se encuentra muy bien comunicada con terrac~ 

rías y :aminas, al no tener problemas por la topografía. 

Indicándonos una disminución de espacios negros (Haggett, 1976; 58 Labas-

58Haggetl: "Análisis Locacional en la Geografía Humana". Op.cit., pp. 94-
99. 
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se, 197359 ), tanto en la parte central del Valle, como en la periferia -
de la misma. Sin embargo, algo curioso, es la disposición de las redes
ª través de los centros poblacionales más grandes en fonna radial, unie.!)_ 
do poblaciones intennedias que están dentro del sistema de vías terres-
tres, pero en el caso de las áreas rurales, sólo se dispone de un cordón 
umbilical, esto es de una sola vía y en este caso (sería un camino o te
rracería). A pesar de esto la distancia de un centro mayor, a un pobla
do rural no excede de 10 a 20 km en longitud, sin afectar la topografía. 
Esto es un caso de la falta de integración territorial e implica que los 
espacios rurales están dedicados a la producción agrícola, dando por CO.!)_ 
secuencia disparidades entre el espacio rural y el espacio urbano de Pu~ 
bla-Tlaxcala. 

Un factor que afecta los caminos y terracerfas rurales son los procesos
geomorfológicos en la parte de la serranía y también la Malinche, la fal 
ta de pavimentación, daña las brechas que muchas veces se convierten en 
cauces de la escorrentía, dañando estas vías de comunicación, afectando
las poblaciones rurales que necesitan estas salidas para la compra-venta 
de artículos necesarios, o sus comunicaciones para salir a laborar a los 
centros poblacionales donde tienen su trabajo. En algunos casos incomu
nicando a las poblaciones rurales temporalmente, que organizándose tie-
nen que reparar caminos y brechas para restablecer la comunicación. Un
factor detenninante en las vías de comunicación, es la efectividad. Va
que su disposición de estas redes se pueden movilizar la; personas en 
fonna efectiva motivando movimientos pendulares tanto internos dentro de 
la región como externos fuera de la región. 

Originando que la población pueda movilizarse tan sólo 30 minutos por la 
carretera Puebla-Tlaxcala a 45 minutos a San Martín Texmelucan. También 
los flujos en tiempos se pueden realizar en 30 minutos de Tepeyanco Zac~ 
telco-Texmelucan o Tlaxcala Panotla-Texmelucan. Poniendo de manifiesto
la efectividad del transporte por carretera. 

59Labasse J.: "La Organi~ación del Espaciou. Op.cit., pp, 143-148. 
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La longitud60 de las carreteras dentro de la región de Puebla-Tlaxcala -
es de (969.5 km) en un área de (4 149 km2), considerando cinco munici-
pios no incluidos en el presente trabajo. Dando una relación de caminos 
por kilómetro cuadrado de (224 m/km2 para Puebla) y de (252 m/km2 para -
Tlaxcala). 

3.3.6.1. Transporte 

Los medios de comunicación por carretera son ágiles en algunos puntos de 
la región como se analizaba anterionnente. El flujo vehicular, de todo
tipo de camiones y automóviles es muy denso en ciertas vías de comunica
ción, esto da una idea de la integración del territorio por las carrete
ras. Y algo muy importante del transporte, sin lugar a dudas, es cuando 
se analiza los movimientos de la población. En la región se encontraron 
varias modalidades de movimientos terrestre: 

1) Autos particulares 
2) Transporte colectivo 
3) Camión de carga 
4) Transoorte de pasajeros primera y segunda clase 
5) Transporte de carga especializado 

En ·el cuadro de transporte y comunicaciones de 1975,61 se contabilizaron 
( 291 establecimientos) dedicados al transporte y comunicaciones. Para
el año de 1985 se incrementó esta cifra a (557 establecimientos) dedica
dos al transporte. 

Los municipios que contaban transporte para 1975, eran: 

Chiautempan, ilaxcala, Amaxac de Guerrero, Tlalancaleca, Texmelucan, Te.<2_ 
tlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, -
San Miguel Xoxtla y Puebla. 

60Plan de Ordenación de la zona de conurbacién del centro del país. Op.
cit. 

61 rx Censo de Transportes y Comunicaciones de Puebla y Tlaxcala 1981. 
INEGI. 



CUADRO 

Ho. 3.36 

"UHICIPIO 

SAH PABLO DEL MONTE 

TEOLOCllOLCO 

CHIAUTE!IPAH 

TEHAHCIHGO 

JOSE AARJA MORELOS 

"IGUEL HIDALGO 

XICOH!EHCATL 

XICOllTZIHGO 

ZACAIELCO 

TEPEYAHCO 

HATIVIIAS 

TETLAHUACA 

TLAXCALA 

APETATI ILAH 

TOTOLAC 

JUM CUAl'ATZI 

AIWAC DE GUERRERO 

PAHOTLA 

IXTACUIXTLA 

LARDIZABAL 

TLAHUAPAH 

TLALAHCALECA 

SAH SALVADOR El 

VERDE 

TEXHELUCAll 

TEOTLALCIHGO 

CHIAUTZIHGO 

llUEJDTZ 1 HGO 

DOMIHGO ARENAS 

SAH H 1 COLAS DE LOS 

RAHCllOS 

CALPAH 

HEALTJCAH 

SAN PEORO CHOLULA 

JUAN C. BONILLA 

CUAUTLAHC 1 HGO 

COROHAHGO 

TLALTEHAHGO 

SAH MIGUEL XOXTLA 

T IAHGUISl!AHALCO 

TECUAHIPAH 

SAH GREGORIO ATZOMPA 

SAH AHQRES CHOLULA 

PUEBLA 

Al<OZOC 

DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES POR MUNICIPIO 
EN EL VALLE DE POEBLl\-TLAXCAL1\ 

TAAllSPORTE Y COl'UlllCACIOllES 

~?~c?~i~~(gs oe~ggag l ~~~t8~ n~~~~e!1. ,!~grnso~~Eº:i-

3 14 5 30-1 7 C9\ 

20 37S JJS 057 4¡¡:; .,,i:; 

7 321 qi ,, 1 10 ,.., 

3 16 672 2 670 

10 9 86S 12 199 -
J 349 2 S10 

3 1 181 2 976 36 

3 646 1 393 -

3 572 1 670 

3 B 577 12 011 -

3 34 360 S9 SI6 

130 1 549 169 1 116 Ill 81 176 

Fuente: CENSO DE TRANSPORTE Y COHDNICACIONES DE PUEBLA Y TLAXCA 
LI\. SPP, INEGI,1975. 
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CUADRO 

Ho.3.36 

SAH PABLO DEL /10HTE 

TEOLOCllOLCO 

ClllAUTEllPAH 

TEl\/IHCIHGO 

JOSE HARIA MORELOS 

HIGUEL HIDALGO 

XICOllTEHCATL 

XICOllTZIHGO 

ZACATELCO 

TEPEYAHCO 

HATIVITAS 

lEllJ\llUACA 

TWCALA 

APETATITLAH 

TOIOLAC 

JIJAll CUJIMTZI 

MllXAC DE GUERRERO 

PAHOTLA 

IX TACU 1 XTLA 

lJIROIZABAL 

TLNIUAPAH 

TLALAHCALECA 

SAH SALVADOR EL 

VEROE 

TEXllELUCAH 

TEOTLALCIHGO 

Cll I AUTZ 1 HGO 

llUEJOTZIHGO 

W11 HGO ARE HAS 

SAll H 1 COLAS DE LOS 

RAHCllOS 

CALPAH 

HEALTICAH 

SAll PEORO CllOLULA 

JUAll C, BOH ILLA 

CUAUTLAHC IHGO 

COROHAHGO 

TLALTEHAHGO 

SAH MIGUEL XOXTLA 

TI AHGU 1 Sl\/IHALCO 

TECllAHIPAH 

SAH GREGORIO AlZOHPA 

SAH AHDRES CllOLULA 

PUrnLA 

A!10ZOC 

DE TRANSPORTE Y COMUNICl\CIONES POR MDNICIPIO 
E:N E:L Vl\LLE DE PUEBLl\-TLllXCl\LA 

TRAtlSPORTE Y COMUtl!CACIOtlES (continuación) 

'la 1 or ,1;._!Q~ ~~roduc tos Inversión Fija 

) 1 

3 990 34 456 

- ) 101 

- 544 

190 32 
400 IJ 
365 IS 

12 

544 16 

ll 575 66 

- 145 

104 197 5 087 

Fuente: CENSO DE TRl\NSl?OR'l'E Y COMUNICACIONES DE PUEBLA Y TLAXCl\ 
LA. Sl?P, INEGI, 1975. 
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De éstos, Puebla concentra el (79.03%) de los establecimientos a nivel -
regional. 

Pero, para 1985, casi se duplica la cifra de establecimientos dedicados
al transporte, teniendo los siguientes municipios: 

Zacatelco, Tlaxcala, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Puebla
y Amozoc. 

Número de establecimientos de transporte en 1985: 62 

Nº de establecimientos Municipio de transporte 

6 Zacatelco 
33 Tl ax ca 1 a 
24 San Martín Texmelucan 

Huejotz i ngo 
18 San Pedro Cholula 

462 Puebla 
7 Amozoc 

Si relacionamos, esto con los corredores industriales, y las áreas urba
nas ubicadas en la conurbación en relación a la ciudad de Puebla, tendr_!! 
mos la cantidad de (493 establecimientos) dedicados al transporte, sien
do el 88.50% del transporte en 1985. 

Esta cifra se eleva por la introducción de las cooperativas "peseras" o
"vitrinas", que elevan la frecuencia del transporte en el corredor de -
Puebla-Tlaxcala. Un efecto que realiza el transporte colectivo, es el -
de integrar espacios a la dinámica urbana, es decir, el pesero puede re
correr hacia el interior de un poblado, y más hacia su periferia, siendo 

62cuadernos para la planeación de Puebla y Tlaxcala 1984, 1985. INEGI. 
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un factor decisivo en el avance urbano, al contar con transporte que lo
traslade en distancias largas con precios sujetos a control relativamen
te bajos. Siendo esto un gran negocio, para las mismas empresas de Auto 

transporte, como a las mismas cooperativas. 

Desafortunadamente, no s2 pudo contar con datos sobre el valor de los -
productos, y el ingreso por suministro de servicios, que pudiera dar una 
comparación, pero de alguna forma con los datos de 1975, trabajaremos la 
si~uación regional. 

Los gastos corrientes de operación, fueron más fuertes en Tlaxcala, en -
Amaxac de Guerrero, San ~\iguel Xoxtla y Puebla. De total de gastos a nj_ 
vel regional de {$2'033,100.00 M/N), sumaron estos municipios la canti-
dad de {$2'003,299.00 M/H) equivaliendo la proporción de 98.53%. 

Esto se deduce, por los gastos que enfrentan tanto Tlaxcala y Puebla en
el mantenimiento del transporte colectivo. 

En cuanto al valor y la inversión fija bruta, Puebla y Tlaxcala ocupan -
el mayor porcentaje, sólo siguiéndolos Cuautlancingo en inversión fija -
bruta con el 1.78% de la inversión fija bruta regional. 

Se realizó el siguiente cuadro, con la finalidad de mostrar la frecuen-
cia, costo y volumen de transporte, por las principales vías de acceso -
de 1 a región : 



Cl!ADRO No. 3.37 

DESTINOS, TJEMPOS Y COSTOS IJE PES EROS Y AUTOBUSES 
POR LAS PRINCIPALES V!AS DE PUEBLA- TLAXCALA 1989 

VlAS DE ACCESO DISTANCIA TIEMPO*l COSTO {$)*2 FRECUENCIA* VEHICULOS*4 
(KM) (AUTOBUSES) 

Puebla - Texmelucan 40 43' SI 250- 20' - 10' 75 - 150 
Puebla - Huejotzingo 26 32' 850- 20' - 75 
Puebla - Cholula 11 13' 400- 20' - 10' 75 - 150 
Puebla - Amozoc 17 21' 532+ 20 1 - 10' 75 - 150 
Puebla - Xicohténcatl 11 13' 400+ 20' - 10' 75 . 150 
Puebla - Xicohtzingo 15 18' 470+ 20· . 10' 75 - 150 
Puebla - Zacatelco 18 22' 562+ 20' - 10' 75 - 150 
Puebla - Tepeyanco 23 28' 850+ 20' - 10' 75 - 150 
Puebla - T1axca1 a 31 38' 970+ 20' - 10' 75 - 150 
Tepeyanco- Texmelucan 25 31' 850+ 20' 10' 75 - 150 
Tlaxcala - Texmelucan 23 28' 850+ 20' - 10' 75 - 150 
Puebla - Cd. de México 147 lh 50' 6 400+ 20' - 15' 120 

*l Tiempo + (V = O/T) (90 km/h}. 
*2 Precios de abril de 1989 (*} reales; (+} calculados. 
*3 Frecuencia = autobuses (izquierda} - peseros (derecha}. 
*4 Vehículos = considerando 15 has (hábiles del día} y la frecuencia. 

Además transporte izquierda (camiones} - transporte derecha (peseros}. 
*5 Número de personás (hipótesis} camiones 40 personas - núr:iero de personas (hipótesis} 

peseros 10 personas. 

PERSONAS*5 

3000 - 1500 
3000 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
3000 - 1500 
4800 

w 
O> ...... 
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Sí se observa con detenimiento, la distancia, relacionándola con los cen. 
tros urbanos, ya sea San Pedro Cholula, Puebla, o con los municipios con. 
urbados, el tiempo de recorrido promedio es de 20 minutos, con un costo
de ($400.00 M/N) a ($600.00 M/N), y la frecuencia aumenta sobre todo de
camiones de segunda, peseros y microbuses. Esto ocurre en el corredor -
de Puebla-Tlaxcala. En el corredor Mal inche la frecuencia y afluencia -
es de microbu$es dirigidos principalmente a la ciudad de Puebla. 

De las zonas rurales de la serranía, el transporte se realiza en camión
de segunda de los poblados rurales hacia Huejotzingo con dos rutas, ya -
sea Texmelucan o San Pedro Cholula. Y en el caso de las comunidades di
rectamente en las faldas del Popocatépetl, la dirección es hacia San Pe
dro Chclula. 

La afluencia de transporte a Texmelucan, se realiza por camión de segun
da o por pesero, ya sea de Tlalancaleca-Texmelucan, lxtacuixtla-Texmelu
can, Nativitas-Tetlahuaca-Texmelucan y Tlahuapan-Texmelucan. 

En otra área la frecuencia Y.afluencia es por pesero y microbús, de lvna
xac de Guerrero-Juan Cuamatzi-Chiautempan y Totolac-Tlaxcala. 

Por tanto el transporte de personas es rápido en las carreteras a un col 
to bajo y tocando los principales puntos econ6micos de la región, un fas:, 
tor determinante en la integración del territorio. 

Además el transporte cuenta con las siguientes ventajas: 

l) No hay accidentes topográficos de dificil acceso. 
2) La rentabilidad del transporte está asegurada por el umbral. 
3) Las vías y medios de comunicación tocan puntos estratégicos, urbanos, 

industriales y agropecuarios. 
4) Enlaza la comunicación dentro del sistema de ciudades intrarregiona

les. 

Considerando que la parte central del Valle, concentra la mayor dinámica 
y es la mejor comunicada del área de estudia. 
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· 3.6.2. Medios de comunicación 

El Valle de Puebla-Tlaxcala cuenta con medios de comunicación eficientes, 
para agilizar las intercomunicaciones a nivel intrarregional como extra
regional. 

Cuenta con los servicios de: teléfono, telégrafo, télex, fax, correos, -
telégrafos y teléfonos rurales. Todos estos enlaces se encuentran en -
las principales ciudades de la región en especial fax y télex, y cana-
les televisivos de Puebla, y estaciones de radio, tanto en AM y FM. Con 
este tipo de comunicación es posible establecer contacto con las pobla-
ciones rurales circunvecinas y es una ventaja ya que la integración y -
flujo de comunicación para sülicitar servicios necesarios o servicios de 
emergencia, agilizan y d:namizan las comunicaciones entre la región. 

En el subsector radio y televisión 

Puebla cuenta con 17 estaciones de radio de amplitud modulada y 7 de fr~ 
cuencia modulada. 63 Entrando en operación en el estado en 1971. 

En la recepción de los canales televisivos se lleva a efecto a través de 
repetidoras en Paso de Ccrtés y en la ciudad de Puebla, que trasmiten 
programas de entrenamiento (en mayoría) y culturales de los canales: 8 -
(repetidor 3); 13 (repetidor 6); 5 (repetidor 7); 2 (repetidor 9) de la 
ciudad de México con una ?Otencia radial de 30 kw. Y en el caso de Tla! 
cala se reciben las frecuencias de las repetidoras de Puebla. 

En cuanto a los servicios de telégrafos, teléfonos y correo, se tienen -
los datos en forma muy general, o según el caso aparecen datos en uno de 
los dos estados, dificultando un cuadro resumen donde se puede apreciar
diferenci as. 

En el caso de la red de telégrafos, la región cuenta con una red extensa 
en combinación a la red carretera, este tipo de comunicación enlaza casi 

ó3 Plan de desarrollo del e5tado de Puebla. 
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todo el valle, ya que los puntos más importantes inaccesibles cuentan -
con el servicio en telégrafos rurales cercanos. Puebla en este caso - -
cuenta con una red más extensa en relaci6n a Tlaxcala. En correos se -
suscita el mismo problema, existiendo mejor el servicio en las principa
les ciudades regionales, por tanto se vuelve más difícil la atenci6n de 
este servicio en el área rural. El teléfono, es la forma de análisis en 
dende se ubica la forma individual exclusiva de comunicación entre la P.Q. 
blación, además de ser un indicador socioeconómico, nos proporciona en -
qué cantidad, un servicio personal puede ser dispuesto. 

Desgraciadamente, sólo se obtuvieron datos del estado de Puebla, pero a.!. 
go singular, es, un municipio ejemplo. Cuautlancingo, se encuentra a 10 
km de la ciudad de Puebla, y es donde tiene el municipio una dotación de 
servicios urbanos. Pero sólo cuenta con servicio de telefonía rura1 64 -
para atender la demanda, esto nos indica que dentro de la conurbaci6n, -
no todos los servicios han sido abastecidos y también causa problemas en 
la integración de este poblado. 

La situación de Tlaxcala, no se pudo obtener por falta de datos que nos
pudiera dar algunos ejemplos claros sobre esta situación. 

Télex y fax 

Este servicio cuenta con cobertura en Tlaxcala, Xicohténcatl y Panzacola 
con cinco concentradores de télex, 65 y en Puebla cuenta con servicio pa.r. 
ticular en las empresas y en la Secretaría de Comunicaciones y Transpor
tes. Este tipo de comunicación se está difundiendo cada vez más por s~

versatil idad y rapidez en las comunicaciones ya que es muy utilizado por 
corporaciones. 

3.3.5.3. Ferrocarriles 

Es la modalidad del transporte que puede transportar grandes volúmenes -
de carga a grandes distancias. 
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El fer~ocarril en el área de estudio tiene un antecedente histórico, al
ser el primero en construirse con ramales a través de la ruta, Texcoco,
Apizaco-Tlaxcala-Puebla. Este fue movido por fUerza animal, y para 1867 
se introdujo el primer ferrocarril movido por vapor en el periodo presi
dencial de Benito Juárez. 

El ferrocarril actualmente en el Valle de Puebla, es de enorme trascen-
dencia porque comunica con la ciudad de México al occidente, con Vera- -
cruz (Puerto y los corredores industriales de Córdoba y Ori:aba), al sur 
con Izúcar de Matamoros-Atl i:<co y Tehuacán, y al norte con Tlaxcala-Apiz2_ 
coy Calpulalpan con r;¡mificación a Ciudad Sahagún, Hidalgo. 

Está relacionado íntimamente con los corredores y parques industriales -
del Valle de Puebla-Tlaxca1a, transportando materiales, repuestos y acc~ 
serios. No se contó con una estadística de volumen de carga a nivel re
gional. 

La red de ferrocarriles a nivel regional cuenta con (210 km) en una su-
perficie de (4 149 km) con$iderando cinco municipios unidos y no consid~ 
radas en el área de estudio. Esto nos da una relac'ión de 19.75 km de .. 
longitud por km2 de superficie de la región de Puebla-Tlaxcala. 

Algo que cabe mencionar es que desde sus inicios de la red ferroviaria,
no ha sufrido ningún cambio o ampliación de la red hasta nuestros dfas. 

3.3.6.4. Aeropuertos 

En el Valle de Puebla-Tlaxcala, existen dos aeropuertos, localizados en
la parte correspondiente al estado de Puebla. En Tlaxcala, hasta ahora
no hay este tipo de infraestructura para este tipo de transporte. 

Uno de ellos está localizado dentro de la ciudad de Puebla, y es de cor
to alcance. El otro, está localizado en el municipio de Huejotzingo, su 
construcción se inició el (27 de octubre de 1981), y su nombre es "Herma
nos Serdán". Como objetivo, es un aeropuerto que apoye al corredor Que_!:. 
zalcoátl, en partes industriales, ofrezca servicio regional de transpor-
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te aéreo de personas en vuelos nacionales con destinos a Guadalajara - -
principalmente. A finales de 1989, noviembre para ser exactos se efec-
tuó su primer vuelo comercial con destino a Guadalajara. 

3.3.7. Comercio y abasto 

El comercio, es una actividad a través de la cual se efectúa el último -
proceso del ciclo de producción, en bienes de uso o consumo, para todo -
tipo de actividades. Es una actividad importante porque de ella depende 
la importancia, el desenvolvimiento de los mercados, dentro de la región 
como externamente. En donde se ofrezcan los productos elaborados o semi 
elaborados a otros mercados y otras personas ajenas a la región. 

Con datos de 1975,66 se consolidó un cuadro sobre el comercio, aunque no 
es lo más actualizado posible, si nos da las posibilidades del comporta
miento comercial en un primer momento. 

Analicemos este último apartado: 

El Valle de Puebla-Tlaxcala en 1975, tenía (14 336 establecimientos). 
Los municipios que ubicaron más de (100 establecimientos), tomando la c.:!. 
fra más alta y la más baja ajustándola a los datos del cuadro, éstos son: 

San Pablo del Monte, Chiautempan, Zacatelco, Nativitas, Tlaxcala, Juan -
Cuamatzi, Ixtacuixtla, Tlahudpan, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro ChQ. 
lula y Puebla. 

Estos municipios en conjunto suman (13 018 establecimientos), equivalí~!!. 
do al 90.80% de los comercios a nivel regional. 

Pero si los comercios los distribuimos de acuerdo a los enlaces comerci! 
les urbanos, tendríamos cuatro zonas: 

l) La conurbaci6n de Puebla y San Pedro Cholula y los municipios del -
sur de Tlaxcala. 

66censo comercial a nivel estatal y grupo de actividad de Puebla Y Tlax
cala. rNEGI. 1975. 



2) La conurbación de Tlaxcala-Chiautempan. 
3) La conurbación de Texmelucan. 
4) La zona de los poblados rurales de las faldas del Popocatépetl. 

En la primera zona, se contabilizaron (11 064 establecimientos) comerci~ 
les, de los cuales el 77.173 de los establecimientos comerciales region~ 
les, se localizan en el eje de la conurbación de San Pedro Cholula-Pue-
bia, uniéndose para tal efecto los siguientes municipios: 

San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, José Maria Morelos, Miguel 
Hidalgo, Xicohtzingo, Xicohténcatl, Zacatelco, San Pedro Cholula, Cuau-
tiancingo, Coronango, San Miguel Xoxtla, San Andrés Cholula, Puebla y -
Amozoc. 

La segunda zona correspondiente a Tlaxcala-Chiautempan, conjuntaron con 
los municipios conurbados un total de (1 415 de establecimientos) comer
ciales, equivaliendo al 9.87% del total de establecimientos comerciales
ª nivel regional. Los municipios que integran esta zona son: 

Chiautempan, Tepeyanco, Tlaxcala, Apetatitlán, Totolac, Juan Cuamatzi, -
Amaxac de Guerrero, Panotla. 

La tercera zona la integra Texmelucan y su periferia, sumando (1 639 es
tablecimientos) comerciales, teniendo de la proporción regional el 11.43%. 
Conjuntándose los siguientes municipios: Nativitas, Tetlahuaca, Ixtacui~ 

tla, Lardizábal, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Texmel~ 
can, Teotlalcingo, Chiautzingo, Huejotzingo. 

Y el resto de los municipios de la región no incluidos en estas áreas s~ 
maron un total de (218 establecimientos), equivaliendo al 1.52% restante 
del total regional. 

En cuanto al valor de las ventas netas más ingresos diversos, nueve mun.i. 
cipios aportan el 98.82~ de las ventas totales a nivel regional, siendo
éstos: Chiautempan, Xicohténcatl, Xicohtzingo, Zacatelco, Tlaxcala, Tex
me1ucan, Huejotzingo, Sa~ Pedro Cholula, Puebla. 
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De éstos, siete de ellos están localizados entre los corredores Puebla-
Tlaxcala, y corredor Malinche, los otros dos restantes se relacionan al 
corredor industrial Quetzalcóatl. 

E; notable que tres municipios (Xicohténcatl, Zacatelco y Xicohtzingo),
con menor número de establecimientos aporten más del valor de las ventas 
que otros municipios con mayor número de establecimientos. Esto nos ha
ce pensar, la situación de los centros antes mencionados tienen un come.r: 
cio especializado, y éstos se involucren con algún tipo de abastecimien
to de materias primas o de suministro. 

De tal forma que estos tres municipios están asociados al corredor indu.e_ 
trial Puebla-Tlaxcala, y también lo que deja un poco ambiguo, es el caso 
de algunos municipios que tienen gran número de establecimientos, éstos
se dediquen a la venta de. productos elaborados a pequeña escala o un pe
queño comercio. 

lAhora, esto como lo podemos comprobar?, de alguna forma, se realizó el
cuadro y mapa de capital constante y variable mostrándonos los munici- -
pies con mayor inversión en infraestructura y en insumos. 

Revelando en cierta forma, los municipios antes mencionados tienen inver 
tido capital en infraestructura del comercio, con excepción de Xicoht~i.!l 

go, se unen al capital constante San Pablo del Monte, Juan Cuamatzi. E1, 
to nos da un cambio de idea, y el comercio está relacionado a satisfacer 
las necesidades en donde la población está creando nuevos asentamientos
urbanos, en donde no dispone de un comercio de productos básicos, que s~ 
ría el caso de los dos municipios tlaxcaltecas. 

El total de capital constante fue de ($440, 998 millares de pesos), su-
mando San Pablo del Monte, Chiautempan, Xicohténcatl, Tlaxcala, Juan Cu~ 
matzi, Texmelucan, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Puebla ($429,116 mi-
llares de pesos), e4uiva1iendo al total regional del 97.31%, del total -
del capital constante invertido en el Valle de Puebla-Tlaxcala en comer
cio. 
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DE COMERCIO POR MUNICIPIOS EN EL Vl\LLE DE 
CUADRO POEBLA-TLAXCALA 
No.3.38 

COHERCIO 

H U M 1 e 1 r 1 o ~?¿ 1e .Tsta· .-ct~v~L~ 1JO s 1n~:rs1on tl· ~~nt•S , ... t .... 

SAN PABLO DEL HONTE 242 1 S09 117 7 018 

TEOLOCHOLCO 63 610 100 2 06S 

CHIAUIEHPAJI S9l 7 849 994 58 911 

TEKAHCIHGO 40 173 4 712 
JOSE HARIA HORELOS 46 226 28 l 168 
HIGUEL lllOALGO 38 189 5 519 

XICOllTENCATL 90 l 194 73 13 372 
XICDHTZIHGO 5S 312 IS 18 563 
ZACATELCO 215 l 995 183 15 864 

TEPElAHCO 60 S49 7S 2 098 
NATIVITAS 120 486 61 4 160 
TEILAllUACA 63 S67 71 l S34 
TLAICAUI 446 9 568 l 147 77 l3S 
APEIATITUIH SI 739 87 3 089 
TOIOUIC 43 S88 12 9 077 
JUAN CUN1!1 TI l 113 l 773 166 6 694 
AHAIAC OE GUERRERO 35 118 4 l 724 
PAHOTLA S6 399 3 1 638 
IXTACUIXTLA 118 970 373 5 M7 
LARO!ZABAL H aso 320 2 029 
TLAHUAPAH 'º' '°' .,,e 4 in¡ 
ILALAHCALECA 41 149 21 77S 
SAH SALVAOOR El 

VE ROE 
SI 252 43 976 

TEXHELUCAK 8ó2 20 esa 2 651 148 503 
TEOTLALCIHGO 19 79 2 339 
CltlAUTZ!KGO 11 128 za SSI 
llUEJOIZ 1 NGO 17'1 2 467 149 15 123 
()()llKGO ARENAS 8 16 3 21S 
SAH KICOLAS OE LOS 

RAHCllOS 
67 423 131 l IS9 

CALPAH 22 104 21 249 
Hú\LTICM 23 203 148 llO 
SAH PEORO CllOLULA 13ó 2 613 473 21 663 
JUAN C. BOKILUI JI 227 SS 370 
CUAUTLAHC 1 KGO 6, '69 17 1 "7 
COROHAHGO 44 197 18 666 
TLALTENAHGO 10 18 37 119 
SAH HlGUEL IOXTLA , 

" . '° 
TIMGUISIW(¡\LCO 27 79 . 342 
TECUAKIPAH s 36 . 21 
SM GREGORIO AIZOHPA zs 594 ll 7 097 
SAH ANORES CllOLULA 47 929 ISO ',,, 
PUEBLA n nin "º "º 

., "º < ••4 793 
AHOZOC 94 srn ·116 7 063 

Fuente:CENSO DE COMERCIO DE POEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI. 
1975. 
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DE COMERCIO POR MUNICIPIOS EN EL Vl\LLE DE 
CUAORO PCJEBL~-TI.AXCALA 

Ka. 3.JS 
COMERCIO {cont huilc:iOn} 

KUHJCJPIO }".g~2~n~Tal 35 t2~r,:,~ .. F~~!HL" G!e!t~!. 

SA~ PABLO DEL MOKTE 4 i93 ;9 l 509 4 972 

TEOLOCllOLCO l -!65 19 510 l JS• 
CJHAUTO<PA!f J? 815 2 l~ó ¡ 3!9 J¡ 951 
WWIC!KGO SJO 10 l7J 550 
JOS( llARJA llORELOS 789 9 2Z5 798 
•IGIJ(L HIDALGO 353 1 !69 JSJ 
lltOHTE•CATL ~ ¡"\ ~!q ',, ' '°' l(t 0/;;0 

JI COl!Tl IKGO 15 •es !SZ l!? 15 555 
!Ar..ATflCO !1 10' 11J 1 ºª' '1 Qllí 
IE?ElA!fCO 1 7)8 20 549 1 758 
KAHVITA5 z 11a 9 486 1 927 
IETLAHIJACA l OiO JJ S67 1 l!J 
ILAICALJI 56 $25 l 585 ? 5¡;g 

;3 '" 
APEJAI ITLAH 2 160 29 ¡33 z 189 
TOIOLAC 5 335 51 sea s 839 
JUM CUAX.\lll J 55J 127 1 ;;] .i '"RO 
NWAC OE 6Ut<RERO ,,, a "ª ! ".'1<'1 

PNIOltA 1 J.H 25 3'19 1 l75 
IXTACUIX!LA 

J "' 57 ?70 3 10'? 
L,\RO l ZABAl 390 •o ASO l •JO 
lLAllUMNI 1 ,,., "" S"j 

1 "ª 
TLAl.IHCAl (C,\ 407 12 IJ9 JJ9 
SAN 51\l VAOOR (l 

Y(ROE 
5-19 14 252 563 

!EIHELUCAH }IJ f'-!,l o; 'º' 'º 333 120 •47 
lEOlLALC!HGO ,,. 7 ¡q 232 
Cll!AUlllHGO 342 5 IZS 341 
HUEJOTl!HGO 

!' º'' 110 : !67 12 18! 
OO!<IHGO AREKAS 117 16 137 
SAH HICOLAS 0( LOS 

IW<CllOS 713 18 $lJ 791 

CALPAH 165 l lCd 166 
HEAl flCAH 97 4 :oi 101 
SAH PEORO Cl!Ql!JlA 1) 375 JBJ 2 5!J 17 759 
JUM C. SOHILLA Z5'5 5 Z27 252 
CUAUlulHC l HGO 119 3; ¡5g 956 
COROHAHGO .!i7 s l?] 48' 
TLALIE!IA,~GO 7l . J8 73 
SM MIGUEL lOllLA J8 . Zl l8 
TIMGUlWMLCO 110 79 110 
l(CUAHIPAH :o . J5 15 
SAH GR(60Rl0 AJ Z~PA 6 059 18 :::;':],! i:, 1107 

SM ANDRES CHOLULA l 4)5 915 º'° ' '11 
PUEBLA .! 011 414 321 540 J79 3~0 ' in ~s• 
o\IOOZOC s 114 " 81B 1 1:0 

Fuente: CENSO DE COMERCIO DE POEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI, 



195. 

En cuanto a la inversión fija de capital, sólo los centros poblacionales 
más grandes inviertieron en el comercio con cantidades que se consideran 
de inversión, sumando (67 982 millares de pesos), de un total de ($71 288 
millares de pesos), equivaliendo al 95.36% de la inversión fija en el CQ. 

mercio de la región de Puebla-Tlaxcala. 

Y en cuanto al capital variable, los municipios que invirtieron en insu~ 

mos fueron: Chiautempan, Xicohtzingo, Xicohténcatl, Zacatelco, Tlaxcala, 
Totolac, Juan Cuamatzi, Tlahuapan, Texrnelucan, Huejotzingo, San Pedro -
Cholula, San Gregorio Atzompa, Puebla y Amozoc. Estos conjuntaron la -
cantidad de ($4 647 130 millares de pesos), de un total de (S4 576 643 -
millares de pesos), equivaliendo al 99.36% del capital variable de lar! 
gión de Puebla-Tlaxcala en el comercio. 

Esto nos indicó, que el pequeño comercio está repartido en tres cuartos
de la región, y sólo cinco municipios concentran el comercio especializl!_ 
do de la región, y éstos a su vez estén ligados a los corredores y par-
ques industriales. 

A lo largo de varias vías de comunicación, se pudo observar un comercio
ligado con un tipo de actividad económica, citaremos algunos casos: 

En una segunda vía alterna entre Puebla y Jlmozoc, por la carretera que -
conduce a los fuertes de Loreto y Guadalupe, se encontraron estableci- -
mientas ligados al comercio y servicio de reparación de camiones y trac
to camí ones. 

Y también la venta de material para construcción, como algunas marmole-
ras a las afueras de la ciudad de Puebla. 

Citando al mismo comercio sobre transportes, lo ubicarnos también a las -
afueras de Texmelucan con rumbo a Ixtacuixtla, y la segunda vía la carr~ 
tera Puebla-Tlaxcala y el corredor Malinche. 

Otro tipo de comercio se realiza en la carretera Texmelucan-Huejotzingo-· 
San Pedro Cholula, en donde se venden conser1as y fruta de los huertos -
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de la agricultura de riego. Y la venta del dulce regional poblano en -
las casetas de cobro, de la autopista México-Puebla. 

Y un pequeño comercio de banqueta, se realiza en su gran mayoría en los
centros poblacionales más importantes regionalmente, encontrando una di
versidad de bienes de uso y consumo, hasta artículos de contrabando. 

Este último, como se citaba, estuvo algunos años localizado atrás del P! 
lacio Municipal de Puebla, y fue reubicado a un flanco de la nueva cen-
tral de camiones (CA?U). 

Mediante trabajo de campo se pudieron determinar algunos flujos de mate
rias primas que necesita el Valle de Puebla-Tlaxcala, 

1) Al oriente por la carretera México-Puebla-Orizaba-Veracruz. Produc
tos agropecuarios, fluidos químicos, partes industriales, alimentos
semielaborados, partes industriales, maquinaria pesada. 

2) México-Puebla. Productos comerciales (elaborados), autopartes, he-
rramientas, fluidos químicos, partes industriales, alimentos semiel! 
borados, maquinaria, servicios especializados. 

3) Puebla-Atlixco-Puebla-Oaxaca. Productos agropecuarios (principalme!!. 
te). 

4) Puebla-ilaxcala. (Maquinaria}, equipo, partes industriales, fluidos, 
químicos, pr~duc:os para herramientas, etc. 

5) Texcoco-Apizaco-Tlaxcala-Huamantla. Productos agropecuarios (princj_ 
palmente). Mediante estas vías se realiza principalmente el comer-
cio pero también se obtiene la exportación de productos elaborados.
que se comercializan principalmente en la zona centro. Siendo los -
principales mercados la ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. 

Internamente, dentro de la región se pueden apreciar, varias zonas de -
mercadeo: con su área de influencia comercial: 
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1) Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan-Apizaco, que cubre 10 municipios. 
2) San Martín Texmelucan, que cubre 9 municipios. 
3) Huejotzingo que cubre 3 municipios. 
4) San Pedro Cholula-Puebla que cubre 20 municipios. 

El comercio como parte fundamental del sistema económico, dentro de los
planes de desarrollo estatal de Puebla y Tlaxcala, 67 plantean los si- -
guientes objetivos: 

1) Pugnar por un sistema de distribución que adecue los márgenes de ut.i 
lidad a los servicios que presta, al mismo tiempo estimulable y 

orientado a la producción, en especial productos básicos. 

2) Asegurar a toda la población estatal la disponibilidad de los bienes 
de consumo básico. 

3) Propiciar la infraestructura de unidades comercial2s, principalmente 
aquellos que sirven a las poblaciones de menores recursos. 

4) Promover el desarrollo de la actividad comercial, mediante la crea-
ción de una estructura eficiente que reduzca a los intermediarios y 
que sea capaz de atender las necesidades básicas. 

5) Fortalecer las actividades comerciales en el Estado, particularmente 
aquellos que sean generados de empleos. 

6) Lograr que la producción de artículos a exportar sea incrementada. 

7) Regular el mercado de productos básicos y asegurar la suficiente di~ 
tribuci6n, entre consumidores, a precios accesibles. 

8) Mejorar el sistema de transporte, a fin de incrementar la distribu-
ción de productos. 

9) Mejorar la organización de los comerciantes, a fin de coordinar las
acciones que conjuntamente realizan, para su beneficio, 

67Plan estatal de desarrollo estatal de Puebla y Tlaxcala. Op.cit. 
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Mediante estas acciones, el comercio más intenso, como se indicó está -
dentro de las conurbaciones en la región de Puebla-Tlaxcala. 

Una de estas acciones fue el de tener Ja central de abasto cerca de Ja -
carretera Méxi co-Puebla-Veracruz, y una desviación con dos rutas inter-
regionales, Ja carretera Puebla-Tlaxcala y Puebla-Chiautempan (corredor
Ma 1 inche). 

De esta forma tiene una gran vía y dos internas regionalmente. Esta cen 
tral fue ubicada cerca y en el camino en dirección a San Pablo del Monte, 
y precisamente Ja central de abasto de Puebla, tiene vecindad con indus
trias químicas del corredor. Una situación que habría que revisar a fu
turo. 

En el caso de Tlaxcala, también localizó y ubicó su central de abasto, -
en la confluencia de dos vías interregionales, ia carretara Calµulalpan
Apizaco-Huamantla y Ja carretera Texmelucan-Ixtacuixtla-Panotla-Tlaxcala. 
De donde obtiene el abastecimiento agropecuario regionalmente. 

Y por último un comercio y mercado activo en Texmelucan, donde confluyen 
a vender los productos agropecuarios de Ja zona de riego y comerci.o de -
todo tipo. Haciendo que esta localidad en el extremo occidente del Va-
lle adquiera una importancia y una jerarquía regional en relación a su
estructura económica. 

En pequeños mercados y comercio se localizó en Huejotzingo, donde se CO!!l, 

pran productos de la zona y ganado y aves vivos. 

Dentro de Jos planes, se contempla el apoyo del comercio en pequeña P.SC~ 

la, y esto se manifiesta en tiendas o pequeño comercio, Ja venta y mere~ 
deo se realiza en los.cuatro mercados regionales de importancia: 

1) San Pedro Cholula-Puebla 
2) Tlaxcala-Chiautempan 
3) Texmelucan 
4) Huejo tz i ngo 
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Este indica un desplazamiento, e intennediarismo que en nada beneficia a 
las poblaciones rurales, que para abastecerse tienen que partir de estos 
cuatro mercados de acuerdo a su accesibilidad a ellos. 

El comercio er. la región de Puebla-Tlaxcala es de enonne trascendencia,
pero se requiere de una observación y mayor detalle, al estudiar esta ac 
tividad. 

3.3.8. Regionalización geoeconómica 

Apoyándonos en el marco teórico, pasaremos a zonificar desde el punto de 
vista geoeconómico, la actividad productiva de la región. Tomando como
base el criterio de una región geoeconómica*, y considerando un sistema
cornpléjo de relaciones de producción. 

Tomando corno criterios los siguientes elementos del sistema: 

1) Agricultura 
2) Ganadería 
3) Forestal 
4) Minería Especialización { A rea de 
5) Bodegas productiva ~r influencia 
6) Turismo municipio inter-regional 
7) Banca 
8) Comunicaciones 
9) Comercio y abasto 

Aclarando que se tornó en cuenta la estructura industrial, la cual en es
te capítulo no aparece, pero a continuación se analiza este proceso, 
siendo un apoyo fundamental en el desarrollo de esta actividad. 

Como una primera parte, se elaboró la especialización productiva por mu
nicipio, elaborando un mapa y un cuadro con la especialización, indicán-

*Revisar marco teórico en la presente obra. 
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dones en el cuadro las actividades y la especialización de algunas acti
vidades por orden de importancia. 

Manifestando que sólo cinco municipios, Tlaxcala, Chiautempan, Puebla, -
Texmelucan y San Pedro Cholula, concentran el grueso de la estructura r~ 
gional productiva de la zona de estudio. Abarcando los tres sectores -
productivos a excepción de Tlaxcala, que tiene más actividad de servicio 
y comercio. 

En estos municipios se realiza gran actividad agropecuaria, industrial y 
comercial asociada con los servicios. De tal forma que estos municipios 
forman la base de la estructura económica de la región de Puebla. 

Los municipios que están más especializados en la industria después de -
mencionar los cinco ant~riores son: Zacatelco, Xicohténcatl, San Miguel 
Xoxtl~. Cuautlancingo, Xicohtzingo, Amozoc, lxtacuixtla y Huejotzingo. 

Esto~ municipios tienen la influencia de los corredores industriales de
Puebla-Texmelucan y Tlaxcala-Puebla. Además de contar con servicios y -
vfas de comunicación· y contar con el apoyo del sistema binario San Pedro 
Cholula-Puebla. 

En cuanto a una transición, se encuentran los municipios que tienen más
influencia comercial asociada a la actividad comercial son: Lardizábal, 
Coronango, Juan C. Bonilla, Chiautempan, San Andrés Cholula, Tenancingo, 
José María Morelos, Miguel Hidalgo, Tepeyanco, Nativitas, Tetlahuaca, -
San Pablo del Monte, Panotla, Totolac, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán,
Juan Cumatzi. 

Estos municipios tienen una asociación con los centros urbanos más impo.!: 
tantes, tienen influencia de los centros poblacionales al proporcionar -
otro tipo de servicios o comercio en pequeña escala, son asentamientos -
urbanos que se establecen en relación a los parques industriales. Pero
también tienen una importante actividad agropecuaria en algunos casos, y 
sobre todo en las zonas de riego. 



CUADRO 

No, J.39 

SAH PABLO DEL HONTE 

TEOLOCllOLCO 

CIUAUTD<P .... 

TEHANC!HGO 

JOSE IWllA l<ORELOS 

MIGUEL lllOALGO 

X!CDllTEHCATL 

XICOllTllHGO 

lACATELCO 

TEPEIAHCO 

HA!IVTTAS 

llTL.AllUACA 

TWCALA 

APETAT IJLAH 

TOTOLAC 

JUAH CUAMAlll 

AHAXAC DE GUERRERO 

PAHOTLA 

TXTACUllTLA 

LAROIZABAL 

TlAllUAPNI 

TLALAHCALECA 

SAN SAL VAOOR El 

VERDE 

TEXHELUCAH 

TEOTLALCTHGO 

CHIAUTIIHGO 

llUEJOTllHGO 

D<»ilHGO ARENAS 

S .... HICOLAS DE LOS 

RAHCllOS 

CALP"" 
HEALTTCAH 

SAN PEORO CllOLULA 

JUAN C, OOH l LLA 

CUAUTLAHCIHf.O 

COROltAHf.O 

TLALIEHANGO 

So\M MIGUEL lOlTLA 

T TAHGUTSl<IMLCO 

TECUAHTPAH 

SM GREf.ORTO ATZOHPA 

SAN MURES CllOLULA 

PUEBLA 

/\HOlOC 

DE ESPECIALIZACION PRODUCTIVA POR MUNICI
PIO EN EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCJ\Ll\ 

ESPEC!ALIZAC!l'll PROOUC!IV,\ 

Sectores Slir.Oolo9ía 

C,E A• Aqrie:ultur.i, G.Jn.tt!erf'a 
a ,e ,E ForestJ 1 , Pesca 

C,F ,ti 

e 8 ,. E11plotaclón de Minas 
,\,C '/ c.mt~r3S 

C,D,F 

BCDFGH e • Jndustria Manu"1ct:J· 

C,G,H rera 

C,F,G 

A,F O "' Electricidad 

A 

A,B E • Construcción 

O,D,F ,G,H, T 

B,C,F,11, I F • Comercio, Restaurantes 

D,E,G,11, I y !!aleles 

C,F 

c.r. r G • Transporte, illllldcena· 

A,I mientas y Com.JnlcJ· 

A e tones 

A,D,E 
,\ 11 • Establecimiento~ f'I. 
A n.incieros, Seriuros " 

A Bienes Inmuebles 

C.F G T 

A r • Servklos ConJUnales, 
A Sociales v Person.ile! 

A E 

A,E 

A,B 

A 

A,B 

C E G 

A,C 

C ,E 

A 

A 

C,E,F ,G 

A 

A 

A,11 

A,E,G 

C,D,E,F ,G,11,T 

B,C,C,G 

Fu•nt•: CUADERNOS DE LA PLANEACION DE l'UEBLA Y TLAXCALA. SPP, 
INEGI, 1980. 
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Y por último, los municipios que son eminentemente agrícolas, éstos son: 
Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Teotlalcingo, Domingo -
Arenas, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Nealtican, Tianguismanalco,
Tecuanipan y San Gregario Atzompa. (Ver cuadro y mapa de especial iza- -
ción productiva). 

Tomando en cuenta los criterios anteriores, los apartados y el análisis
de las actividades económicas, se delimitaron las áreas de influencia 
(hinterland), en donde se muestran las ligas que existen entre munici- -
pies, las interdependencias de las localidades y las ciudades a través -
del sistema de ciudades de la región, mostrando las unidades territoria
les dentro de la zona de estudio. 

Esto es, que mediante la estructura económica, el sistema de ciudades, -
las vías y medios de comunicación, y los flujos comerciales e industria
les de abastecimiento se delimitaron las micro-regiones del Valle de PuE_ 
bla. Zonificando tres micro-regiones en el Valle: 

1) Sub-región Puebla-San Pedro Cholula Región de Puebla-Tlaxcala 
2) Sub-región Tlaxcala-Chiautempan 
3) Sub-región Texmelucan 
A) Micro-región Huejotzingo 

l) Sub-región Puebla-San Pedro Cholula 

La capital más importante a nivel económico en la zona de estudio es la
ciudad de Puebla, es el asentamiento que tiene la jerarquía urbana que -
concentra el mayor conglomerado urbano de la región concentrando la es-
tructura económica más importante de la región de Puebla-Tlaxcala. 

Esta zona queda delimitada por el área de influencia urbano-industrial y 

comercial absorbiendo a los siguientes municipios: ~mozoc, San André~ -
Cholula, San Gregario Atzompa, Tecuanipan, Tianguismanalco, San Nicolás
de los Ranchos, Calpan, Nealtican, Juan C. Bonilla, Cuautlancingo, Coro
nango, San Miguel Xoxtla, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo,-
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José Maria Morelos, Miguel Hidalgo, Xicohténcatl, Xicohtzingo, Zacatelco, 
San Pedro Cholula y Puebla. 

En total 22 municipios, de éstos el sistema binario San Pedro Cholula- -
Puebla, cumple dos funciones en su área de influencia urbano-regional en 
esta zona: 

~ Los municipios con red de comunicación con San Pedro Cholula. 
B) Los municipios con red de comunicación con Puebla. 

San Pedro Cholula, ~r la disposición de ser la ciduad del eje, tiene cg_ 

municación con los municipios rurales de la Sierra Nevada, por el siste-
ma de comunicación radial que ejerce esta ciudad, siendo el primer sitio 
urbano donde estos poblados tienen su central de comunicación. Y al sur 
con San Andrés Cholula, Tecuanipan y San Gregario Atzompa. 

B) En la segunda zona, controlada por Puebla, la comunicación se ejerce 
con los municipios conurbados de Tlaxcala a través de los corredores 
industriales Puebla-Tlaxcala y el corredor Malinche. Hacia el orie_!l 
te con el municipio de Amozoc, y hacia el sur con Atlixco. Sobre el 
corredor Texmelucan-Puebla, los municipios que tienen comunicación -
con Puebla son San Miguel Xoxtla, Cuautlancingo y Coronango. 

Este sistema binario, concentra la mayor estructura económica a través -
de dos ciudades, la inversión de capital federal es de gran trascenden-
cia para el sostenimiento de estos dos centros en cuanto a servicios 2 -

infraestnictura, poseen y a través de ellos pasan las comunicaciones más 
importantes de la región, los mayores emplazamientos industriales se lo
calizan en esta zona, y es donde el mayor conglomerado urbano se locali
za en esta área. Sin embargo, también tiene las m3yores contradicciones 
al no dotar de servicios a municipios en la serranía que no exceden una
distancia lineal del centro de 20 a 30/km sin obstáculo de la topogra-
fia. Y es donde se manifiestan dos procesos ya vistos por el apartado -
de los niveles de bienestar. 



a) los municipios que tienen problemas de abastecimiento, infraestruct.!!_ 
ra, servicios, apoyo a su propia estructura económica, que son los -
municipios rurales en las faldas de la Sierra Nevada, 

b) los municipios que se están expandiendo a través de los corredores -
industriales, que demandan más servicios e infraestructura, que es-
tán unidos en una conurbación, éstos son los municipios tlaxcaltecas, 
los del corredor Puebla-Texmelucan a partir de San Miguel Xostla y -
Amozoc. 

2) La segunda zona, está controlada por la sub-región de Tlaxcala-Chia!:!_ 
tempan 

En esta área se encuentra la segunda capital estatal regional localizada 
dentro del área de estudio, su importancia se reduce a mantener el poder 
público y privado, ser el asentamiento urbano comercial y financiero en 
esta zona, asociado al municipio de Chiautempan. 

Este último, tiene mayor infraestructura industrial que la misma capital 
Tlaxcala, además de apoyarse en un desarrollo comercial de consideración 
y una agricultura en una nueva importancia. 

Los municipios que están dentro de esta zona son~ Tepeyando, Chiautem-
pan, Tlaxcala, Panotla, Totolac, Juan Cuamatzi, Amaxac de Guerrero y Ap~ 
titlán. 

Nueve municipios en total, ejerciendo dos áreas dentro de esta sub-región: 

A) los municipios con interconexión con Tlaxcala, 
B) los municipios con interconexión con Chiautempan. 

En el primer caso Tlaxcala tiene conurbado el municipio de Totolac, y -
por su cercanía Panotla tiene una relación de interdependencia con Tlax
cala, ejerciendo una comunicación más directa entre estos dos municipios. 

En el segundo caso, Chiautempan tiene más relación con Juan Cuamatzi, --
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A~axac de Guerrero y Apetatitlán, esto se realiza por la red de comunic~ 
ci6n dirigida principalmente a Chiautempan. 

~n esta zona se tiene una conurbación entre Tlaxcala y Chiaute~pan, y c1 
to es aprovechado por los municipios antes citados, donde tienen la ter
cera zona económica regional del 'lalle de Puebla-ilaxcala, se dispone de 
una infraestructura y ser•ticios y además es uno de los centros poblacio
nales que no tiene un gran número de población. Pero la demanda de ser
vicios, pero existen grupos marginados que están localizados en los muni 
cipios conurbados a estos dos centros poblacionales. 

3) La sub-región de Texmelucan 

En esta zona queda comprendida la ciudad de Texmelucan y Huejotzingo. 
Pero debido a la importancia regional, la inversión federal y el establ! 
cimiento industrial en Texmelucan, además de tener una concentración de 
capital importante regionalmente, se convierte en la segunda zona econó
mica a nivel regional. Incluyendo en esta área a Huejotzingo. 

Los municipios que están comprendidos en esta zona son: Texmelucan, Hue
jotzingo, Tlahuapan, Tlalancaleca, San Salvador el Verde, Teotlalcingo,
Chiautzingo, Domingo Arenas, Tlaltenango, Tetlahuaca, Nativitas, Lardiz! 
bal e Jxtacuixtla. 

En esta zona, está ubicada la agricultura y la prod~cción ganadera y fo
restal más importante del Valle de Puebla-Tlaxc-ila. Con excepci6n de -
San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. 

Se localizan 13 municipios que están relacionados con la agricultura se
mipennanente y per.nanente, donde se instaló el corredor industrial y cu~ 
tro parques industriales, del complejo Quetzalcóatl, ade'»ás de estable-
cer el aeropuerto nacional más importante de1 Valle en Huejotzingo. 

Texmelucan, así se convierte en un polo o nodo, donde confluyen todos 
los servicios, redes de comunicación e infraestructura, haciendo que les 
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mun1c1p1os confluyan en este punto. Sin e~bargo, se detectó tres municj_ 
píos en una micro-región independiente dentro de esta sub-región. Y es 
a través precisamente de Huejotzingo como un centro urbano que r.~ntiene
comunicación con Domingo Arenas y ilaltenango. La red de transporte y -
comunicación los hace independientes, pero están inmersos a la comunica
ción entre TeN~elucan y San Pedro Cho1u1a. 

Texmelucan está en el punto en donde confluyen tres vías importantes in
terregionales y la carretera r.~s importante entre Puebla y la ciudad de 
México. Esto lo hace ser el centro industrial. comercial y agropecuario 
lll<Ss importante en el occidente del Valle de Puebla-ilaxcala. 

De esta fonr4, podemos entender la interrelaci6n que existe en el Valle
ª través de su sistema de ciudades, la estructura económica, los niveles 
de bienestar de la población, en conjunción con el medio físico. Proprg 
cionándonos el comprender en un primer momento el sistema del Valle de -
Pueb1a-ilaxca1a. 
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CAP[TULO 4 

LA INDUSTRIA Y SU ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

4.1. FACTORES DE LOCALIZAC!ON INDUSTRIAL 

Antes de comenzar con el inicio del presente capftulo, trataremos de de
finir lo que es Ja industria para el presente trabajo, apoyándonos en el 
marco teórico de la presente obra: 

La industria se define en el diccionario Larousse1 como "el conjunto de
las operaciones que concurren a la transfonnación de las materias primas 
y la producción de ·la riqueza." 

Y el proceso de industrialización se define como2 "la aplicación de los
procedimientos de la industria, desarrollo y expansión de la industria -
en un país, una región, una ciudad." 

Complementando una definición geográfica, Labasse3 explica el proceso -
de industrialización "en un contexto competitivo que se ensancha consta!)_ 
temente, cuentan con el aumento de la renta nacional, la elevación del -
nivel de vida y la afirmación de su expansión polftica y cultural. Ya -
se trate de la distribución de la población activa, de la utilización de 
la energía o de productos de consumo per c~pita, de presupuestos de ln-
vestigación o de equipado, en definitiva, son los indices indu~triales -
los que se utilizan para medir el grado de desarrollo y la potencia de-. 
los paises. ·Las tensiones regionales que conocen y que son, como se ve
rá, el resorte principal de sus políticas de ordenación del espacio, pr,Q, 
ceden ante todo del desigual reparto geográfico de las industrias y de -
la naturaleza de los flujos de intercambio a los que dan lugar, en unas
partes dominantes, y en otras subordinadas." 

1oiccionario Larousse ilustrado. 
2Ibidem. 
3Labasse J. "La organización del espacio". Ed. Instituto de Estudios de 
Administración Local. Madrid 1973, p. 214, 
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El proceso de industrialización lleva consigo la política del Estado, -
con la finalidad de iniciar, el establecimiento y la localización indus
trial en sitios en donde obtengan y satisfagan las necesidades para el -
proceso de transformación de materias primas, y su distribución y abast~ 

cimiento de éstos sea lo más rápido posible. 

Esto motiva a seleccionar áreas en donde el proceso industrial, goce de 
ventajas como de disponer de recursos naturales, vías y medios de comuni 
cación, fuentes energéticas, transporte, mercados, mano de obra, capital 
y apoyo de financiamiento. 

De esta forma la industria selecciona y busca los factores de localiza-
ción industrial que le sean propicias. En el área de estudio, como se -
pudo apreciar, la industrialización tiene un antecedente histórico, la -
ubicación y localización de la industria obedeció a ciertos factores, a 
continuación se comparan en el siguiente cuadro los factores de localiZ,! 
ción, industrial en dos periodos de tiempo: 
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CUADRO No. 4.1 

FACTORES DE LOCALIZACION INDUSTRIAL EN EL VALLE 
DE PUESl.A-TLAXCALA EN 1870 Y 1989 

1870 

-Recursos naturales (agua, suelo y 
bosques). 

-Corrientes fluviales perennes. 
-Industria localizada en lasco- -
rrientes perennes. 

-Localizada en la periferia de la 
ciudad de Puebla. 

-Asociación de un comercio con la 
ciudad de México y el Puerto de -
Vecacruz. 

-Antecedente histórico de la pobla 
ci<Sn en labores de transfonnación. 

-Arca de producción agropecuaria -
(maíz, trigo, cebada y ganado). 

-Vías de comunicación terrestre, -
así como el transporte contrae- -
ción anima l. 

-Introducción y asocia~ión a los -
ríos para generar e 1 ect ri <:i dad. 

-Introducción de los servicios y -
comunicaciones. 

-Poblamiento y crecimientc de la -
ciudad de Puebla. 

-Introducción del ferrocarril. 
-Mercados intrarregionales como la 
ciudad de i·!éxico y el Puerto de -
'/eracruz. 

-La localización entre la ciudad -
de México y el Puerto de '/eracruz. 

-El nacimiento y establecimiento -
de villas fabriles. 

1989 

-Recursos naturales, dotación de -
éstos en zonas especificas. 

-Introducción y necesidad de utilj_ 
zar energéticos. 

-Introducción, eficacia y especia
lización de las vías y medios de
comunicación (aéreos, terrestres
Y ferrocarri 1). 

-Especialización de los servicios. 
-Apoyo y comunicación del estable-
cimiento comercial con otros esta 
dos y ciudades del país. -

-Establecimiento de mercados intra 
regionales. 

-Declaración y establecimiento de 
corredores, áreas y parques indus 
tria les. -

-Venta y uso de suelo industrial. 
-Mejora en los niveles de bienes--

tar de la población. 
-Asociación a los mercados locales 
y regionales. 

-El transporte es rápido-y eficaz. 

-Disponibilidad de mano de obra: 
-Flujos migratorios en el Valle -

(pendulares y extrarregionales). 
-Aumento de las localidades urba-
nas y crecimiento de éstas. 

-Renta y especulación del suelo. 

4
"Los e:;i:::>resarios de Ayer". El gruoo dor.Jinante en la Industria Textil -
de Puebla. 1906-1929. UAP. Puebla. 1985, pe. 9-19. 



411. 

Una diferencia que se puede establecer, es la dependencia de las corrie.!l 
tes fluviales en la industria textil a mediados de siglo en el proceso -
de industrialización de Puebla, y ahora la introducción de la electrici
dad, el tendido de las redes y la asociación a fuentes energéticas por -
medio de poliductos, permite la independencia en el establecimiento in-
dustrial, y esto puede aso~iarse a las vías de comunicación. Esto perm_i 
te a la empresa de disponer enclaves y transporte, y además de ubicarse
cerca de los mercados, con dos fines: el de abastecer de materias primas 
y el de ofrecer los productos terminados, tanto a nivel regional como e~ 
trarregional por diversos medios de transporte. 

Además al tener estas ventajas, permite a la empresa establecerse en do.!! 
de obtenga fácilmente grandes vol6menes de agua y extensiones de terreno 
con fines de expansión, de almacenamiento y de tiradero de desperdicio -
industrial. Asociando recursos naturales a la localización industrial.
De tal forma que en el Valle de Puebla-Tlaxcala, tenemos dentro de la lg_ 
calización industrial dos variantes: 

1) La asociación de recursos naturales, interrelacionados con las vías
de comunicación, mercados y el sistema de ciudades intrarregionales. 

2) La asociación entre sistema de ciudades intrarregionales y factores
socioecon6micos interrelacionados con las vías de comunicación y los 
mercados. 

En el primer caso, localizamos al corredor industrial Texmelucan-Puebla, 
determinado hasta los municipios de Nativitas y Tetlahuaca en el estado
de Tlaxcala, y el municipio de lxtacuixtla en donde se localiza un par-
que industrial, y en la car1·etera Texmelucan-Huejotzingo, el establecí-
miento del parque industrial Quetzalcóatl y el aeropuerto de Huejotzi,!l 
go. 

Retomando el sistema natural del Valle de Puebla-Tlaxcala, estas zonas -
industriales coinciden en la zona de disponibilidad de agua más alta del 
Valle, los mantos y el tipo de agua se encuentran a 4 ó 5 metros de la -
superficie y la calidad del agua es dulce. Además cuentan con los mejo-
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res suelos de origen aluvial, y en correspondencia el tipo de clima le -
es muy benigno para establecer la actividad industrial. Adem~s asocia
do al establecimiento industrial, un fenómeno de crecimiento urbano se -
adhiere a este proceso. 

Y coincide con las áreas agrícolas ~s productivas y más importantes, -
tal como se ubicaba desde el punto de vista físico-geográfico, y desde -
el punto de vista económico-geográfico. 

Resultado de esto, se inician procesos asociados al establecimiento y 

crecimiento urbano-industrial que después explicaremos. 

En este sitio, la industria se ubica en inmejorables condiciones a nivel 
regional, contando con el apoyo de la política estatal, en inversión fe
deral, y con la dotación de servicios y vías y medies de comunicación. -
Además de contar con la ciudad nodal (Texmelucar.), que por su posJción -
estratégica se convierte en un polo, asociado e interrelacionado entre -
la ciudad de México y Puebla. Cuenta con ayuda de la principal vía de -
comunicación terrestre abastecimiento del Puerto de Yeracruz. Si esto -
1o relacionaw~s con el capítulo 3, y en la situación física, social y -
económica, Texmelucan cuenta con factores físico espaciales en recursos
favorables, los niveles de bienestar de la población aceptables en rela
ción a la periferia y una estructura económica en sus tres sectores pro
ductivos bien definidos. Por lo tanto, la ubicación de la industria re
side en un solo polo, y cuenta con las mejores ventajas a nive~ regional. 

En el segundo caso, son los corredores y parques industriales asociados
entre las dos capitales regionales, interrelacionadas por cuatro vías de 
acceso: al corredor Puebla-ilaxcala, el corredor industrial Malinche, el 
corredor Amozoc-Tepeaca y el corredor Texmelucan-Puebla. 

Esta zona está controlada por el sistema binario de Puebla-San Pedro ChQ. 
lula que son la estructura urbana más importante dei Valle de ?ueb1a- -
Tlaxcala, la industria, de acuerdo al análisis del medio físico, tiene re2_ 
tricciones para su establecimiento, teniendo una disponibilidad ~edia de 
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agua, ésta se localiza en pozos profundos, disminuyendo esto hacia el -
área de San Pedro y San Andrés Cholula. En relación a esto la fertili-
dad del suelo disminuye de media y en algunas zonas de los municipios ª.!l 
tes mencionados (altos). El clima, de acuerdo a la dirección de los 
vientos, y las descartas de humedad se vuelve un poco más seco, pero el 
clima sigue siendo benigno para cualquier tipo de 3ctividad económica. 

Se tiene la confluencia de las vías de comunicación más importantes y -
también ser el eje la ciudad de Puebla entre la ciudad de México, el - -
Puerto de Veracruz y la ciudad de Tlaxcala. 

De tal fonna, que encontramos un fenómeno urbano-industrial, que se mani 
fiesta en una conurbación, es decir, sin respetar los limites político -
administrativos, el crecimiento y avance de las ciudades hace que se - -
unan en un gran conglomerado urbano. 

Siendo esto un factor para la atracción de población que desea incorpo-
rarse a este proceso buscando una mejor manera de vivir, Estableciendo
los parques y corredores industriales cerca de los mercados y las vías -
de acceso más rápidas. Teniendo más dificultades esta área controlada -
por la ciudad de Puebla en el abastecimiento de agua, energéticos y ser
vicios tanto para la industria como para el avance urbano. 

Detenninando que los factores de localización industrial que más influ-
yen son: 

1) la disponibilidad de recursos naturales en algunas áreas del Valle,
Y el bastecimiento de estos recursos en zonas donde no son tan abuñ
dantes y son requeridos. 

2) la cercanía, abastecimiento, contrucción y dotación de servicios y -

de energéticos. 

3) Cercanía a los mercados locales, regionales y extrarregionales. 

4) Establecimiento de parques y corredores industriales a las principa
les vfas terrestres. 
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5) Establecimiento de parques y corredores industriales asociados a la 
gran región central controlada por la ciudad de México. 

6) Reubicación y desconcentración industrial con incentivos fiscales, -
concesiones en ciudades y regiones estratégicas declaradas de acuer
do al Plan Nacional de Industrialización. 

7) Apoyo y financiamiento tanto estatal como federal para el estableci
miento industrial. 

B) La política de localización industrial por parte del estado de Pue-
bla y el estado rle Tlaxcala. 

9) La influencia que ejerce esta región al estar bien comunicada, y ser 
el paso entre el Puerto de Veracruz, la ciudad de México, la influe.!!. 
cia de la ciudad de Apizaco, de Atlixco y del corredor Córdoba-Oriz2_ 
ba. 

Una vez determinando los factores de localización industrial a nivel re
gional ahora analicemos la importancia del proceso industrial en el Va-
lle de Puebla-Tlaxcala. Para realizar esto, recurrimos al (PIB) por es
tado elaborado por el INEGJ, 5 aclarando que este apartado pudo ubicarse
en el tercer capítulo, pero creemos que para resaltar la importancia del 
proceso industrial, comparándola con las demás ramas, da una idea más -
firme con el proceso qu~ analizamos en el presente capítulo. 

Ubiquemos en los siguientes dos cuadros el PIB a nivel estatal, tanto P! 
ra Publa, como para el estado de Tlaxcala: 

4.2. TIPO DE INDUSTRIA 

5
INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura Económica -
Regional <PIBl por entidad federativa 1970, 1975 y 1980. SPP, 1985. 



CUADRO No. 4.2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD DE PUEBLA 

Millones de pesos corrientes Estructura porcentual 
GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD 

1970 1975 1980 1970 1975 1980 

l. Agropecuario, silvicultura 
y pesca 2 110.2 4 614.8 17 099.6 14.64 13.02 12.33 

2. Minería 47.2 110.5 492.2 0.33 0.31 0.35 
3. Industria manufacturera 3 308.2 9 521. 3 37 235.4 22.95 26;Bó 26.85 
4. Construcción 781. 2 1 786.4 9 180. l 5.42 5.04 6.62 
5. Electricidad 259.9 427 .3 1 382. 2 1.80 l. 21 l. 00 
6. Comercio, restaurantes 

y hoteles 3 115. 2 7 827 .8 29 386.9 21. 61 22.0B 21.19 
7. Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 570.B 1 901. 2 9 043. o 3.96 5.36 6.52 
B. Servicios financieros, 

seguros y bienes inmuebles 2 432.6 4 560.2 14 050.3 16.87 12.87 10. 13 
9. Servicios comunales, 

sociales y personales l 906.7 5 005.B 22 058.3 13.23 14.12 15.90 
Servicios Bancarios 
imputados (-) 117 .1 (-)306.7 (-)1 237.B (-)0.81 (-)0.87 (-)0.89 
TOTAL 14 414.9 35 448.6 138 690. 2 100.00 100.00 100.00 
POBLACIONª 
Número de habitantes 2 537 731 2 917 606 3 354 345 
PER CAPITA 
Pesos por habitante 5 680 12 150 41 346 

ªPoblación estimada al 30 de junio de 1970, 1975 y 1980. 



CUADRO No. 4.3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD DE TLAXCALA 

GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD Millones de pesos corrientes Estructura porcentual 

1970 1975 1980 1970 1975 1980 

l. Agropecuario, silvicultura 
y pesca 205.7 685.9 2 982.4 11.61 12.81 15.25 

2. Mi nerfa 5.0 16.9 66.2 0.28 0.31 0.34 
3. Industria manufacturera 404 .2 504.8 4 696.2 22.81 28.10 24.02 
4. Construcción 115.3 413.2 1 533.0 6.51 7.71 7.84 
5. Electricidad 9.7 17 .4 111. o 0.55 0.32 0.57 
6. Comercio, restaurantes 

y hotel es 338.6 931. 7 3 363.8 19.11 17.40 17.21 
7. Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 63.8 332.9 1 297.8 3.60 6.22 6.64 
8. Servicios financieros, 

seguros y bienes inmuebles 398.6 783.1 2 341.3 22.49 14.52 11.97 
9. Servicios comunales, 

sociales y personales 238.8 689.1 3 234.8 13.47 12.87 16.55 
Servicios Bancarios imputados (-)7.6 (-)19.4 (- )76. 5 (-)0.43 (-)0.36 (-)0.39 
TOTAL 1 772 .1 5 355.6 19 550.0 100.00 100.00 100.00 
POBLACI otlª 
Número de habitantes 425 437 487 087 557 671 
PER CAPITA 
Pesos por habitante 4 165 10 995 35 057 

ªPoblación estimada al 30 de junio de 1970, 1975 y 1980. 



CUADRO 

Ho.4. 4 

SAH rABLO OEL MONTE 

TEOLOCllOLto 

CHIAUW<PAH 

TEIWICIKGO 

JOIE IW!IA MORELOS 

MIGUEL HIDALGO 

lltOHIEKCATL 

llCOHTZIKGO 

ZACATELCO 

IEPEYAllCO 

HAllVITAS 

1E1UIHUACA 

TWCAUI 

APETATITLAN 

TOIOLAC 

JUAlf CUN<ATZI 

M'N.AC OE GUERRERO 

PAHOTLA 

ll lACU l lfL\ 

LAROIZABAL 

TUlllUAPAK 

Tl,,\LANCALECA 

SAi! SALVADOR EL 

VE ROE 

TEJJIELUCAN 

TEOTLALCIHGO 

ClllAUTllHGO 

llUEJOTZIHGO 

DOMINGO ARENAS 

Sl\lf KICOLAS OE LOS 

RAHCllOS 

C;\lPi\J't 

Húlll ICAH 

Sl\lf PEDRO CllOLUlA 

JUl\lf C. BONILLA 

CUAUTL.\KClHGO 

COROHAHGO 

TLILTEHAHGO 

SAH MIGUEL :Oll!.A 

TlAHGU!SMMLCO 

TECUAHIPl\lf 

Sl\lf GREGORIO A111'4PA 

Sl\lf AMORES CllOLUUI 

PUEBLA 

A.'lOZOC 

DE NO. DE ESTABLECIMIENTOS, ACTIVOS FIJOS E 
INVERS!ON FIJA BRUTA POR MUNICIPIOS EN EL -

VALLE DE PUEBIJ\-TLAXCALA 

l ~lJUSTRlA 

t ta~~~,. ".1~lbnt. 1ºH \o~eb~5tó;ºs 1n-1eb~~i~ ~ l je!. 

99 l 245 JJ 

25 no 'º 
155 ti? 367 20 '94 

9 6l 

8 89 

16 260 13!3 

l9 2jJ 485 zg 202 

15 25 54! 4 900 

55 2 393 421 

32 :lZJ 42 

53 552 16 

59 a 171 538 

1·17 72 90l l U7 

JO 20 Jl2 213 

95 l l9ry 160 

llS 3 '102 215 

rn 2% ''º 
l3 4 l97 1 300 

1U1 26D 653 18 123 

J7 1 ZZ6 465 ,. , .. 71;"' 

" 'º' 'º' 
23 238 50 

74q 1J.t) ?/;O. '" "º 
" "' ' 
" 141 ' 
" 4 "' 'ª' ·o !22 -
23 174 1 6 

,, 1• 13 

ll 221 lS 

" iq '1Q4 
Q "ª' 

115 ' 218 l5l 

'º • lf.J An 1"6 '5º 

" ''º 7n 

ll a1 26 ,, 1S9 161 10 078 

10 ary 
4 61 23 

11 !6 Z5S 721 

IS ?25 )46 14 DlO 

1 165 3 727 14) 

25 l 119 

fuente: CENSO INDUSTRIJIL DE PUEBLA y TLAXOU..'\. SPl', D!EGI 1975. 
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DEL VALOR DE LA PRODOCCICN, ~T"'JUAS PRI.MAS 
y OTROS INSUMOS POR HUNIC:PIOS EN EL VALLZ 

CUADRO DE P!JEBLA-TLA."<C.'ILA 

Ha. 4.5 r 
1~0US!~!~ 

~~g,gr6~ª ~.ate.~1!G/ri::--ds ;Jtros 
::is~~s 

SAM PABLO DEL l()HTE l 7U '39 ZJ7 

TEOLOCHOLCO S!! 342 37 
CHIAUTEl<PAH J50 S.17 155 13: 52 ¡;¡ 
TEllAMC!HGO 6' 17 

JOSE MR 1 A l()RELOS ,5 10 

MIGUEL HIDALGO •62 ~9 'ª l lCOHTE•CATL n3 33¡ 379 GJl 1~3 271 
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IEPElAMCO 6Zi 343 78 
llATIV!TAS 2 119 SO\ \)8 
TEIW<UACA !3 2!9 11 7.15 IS c9; 
11.AlCALI 2)0 935 9' 3Jl 59 llB 
APHAT11LAM JJ lSJ 3 OZI ' ·)9! 
IOTOLAC 6 ·JS3 2 551 ·1?7 

JUAH CIJJ.WA1Zl 5 993 3 3C-0 227 
Al\AUC DE GUERRERO .1i2 lSS •l 
PAKOIU. 5 625 jSi SiJ 

\ITACUlllU. Z36 2J5 70 ;53 32 jC5 
U.ROi Z,\BAL 2 O!J 343 2)3 

ll.AJIUAPAK 38' 18 ;9 
ll,\U!lc.ILECA 395 150 iB 
SAH Slol V l.OOR El 

liO 18 .. 
VERDE 

IEll'.El\J(,\.• '63 111 \ZO 270 53 3:1 
ltolu.t.C!HGO 110 IJ 22 
CH!AUHIKGO 268 S9 'º 
HUEJOll\HGO ;6 SZ2 S JSl ; 005 

OCJllKGO .\JIE_.S 57 :a 
SAH H lCOU.S OE LOS 

ZS9 \H !S 
RA•CllOS 

CALPM 53 12 
.•E.J.LTICA.• l03 20 J4 

SNt PEORO Cl<QLUU. lll 323 J.! ;.1a 21 851 

JIWI C. BOHILU. J ?01 l 7!1 .;12 

CUAU11.»Cl.•GO 1 335 133 3 G?J 316 il~ '.JZ7 
COROHMGO )23 103 )0 

TU.L 1 EIWIGO ¡ES 37 Jl 

SM ~IGUEL tOlTU. ?J7 J56 i7! ·JQ3 21)9 4;6 

1 IMGUISMAMALCO 3? 1e 
IECU .. IPAH '7 ll 
SAJI G~EGORtO .\TZCf"PA !J9 ;¡¡ !CC 56? !O ?.!.1 

5.IM .vm•ES CHOLUU. 5('5 !t)f 3¡j -557 Sl '09 
PUEBLA ;1: z:.J 1 :-so 118 ;EJ 1~5 

,V'JiOC ) 15~ 1 '503 j$! 

Fu•nte: CENSO INDOSTRIAL DE PUEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI 1975. 
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DE COHPOSICION ORGANICA DEL CAPITAL POR MUN! 
CUADRO CIPIO i::N EL VALLE DE PUEBT..A-TLAXCALA .. Ho. 4.6 

CAPITAL CG/ITANTE r VARIABLE rn 1.A lNOUITR!A ' 
Capital Const.rnte Caci tal varlable 

• invers1Jn l-1Ja 
bruL1 

SAX PABLO DEL l<OHTE 1 245 665 33 

TEOLOCllOLCO 324 ]79 40 
CH!AUTE.l<PAH 11CI 1~7 ?rl7 M~ 'n JQ.1 

TEXAHC!NGO 64 17 
JOIE HAA!A l<ORELOI 99 10 
HIGUEL ll!OALGO 260 121 138 

X ICOHTEHCA TL 133 485 502 309 29 202 

X !COllTZ!HGO 25 6-1! 2i !OS 4 900 

ZACATELCO 2 393 2 822 421 

TEPEYMCO 42] 421 42 

HAT!YITAS 5S2 16 939 
fE!LAJIUACA B 171 26 R4' 538 

TWCALA 72 904 154 151 1 431 
APETAT !TLAH 20 312 12 119 113 
TOfOLAC l 190 3 048 160 
JUAH CUMATZf 3 001 115 3 517 
,11\AXAC DE GUERRERO 206 20t; 40 

PANOTLA 4 497 2 931 l 300 

!XTACU!XTLA 160 6SJ 1S2 Cl3 lB 123 

LAR01ZA8AL 1 226 SD6 465 
TLAJIUAPAH 261 !47 151 
TLALANCALECA 302 104 228 
SM SALVADOR EL 

138 62 so 
VERDE 

TEXMELUCAN 349 169 270 091 118 229 
TEOTLALC!HGO 152 45 s 
Cll!AUTZ!NGO 343 1zq 5 

llUEJOTZfNGO 4 635 11 ~ 56 482 

DOfilHGO AREXAS 122 18 
SAH NICOt..IS DE LOS 

114 IB•J 6 -
RANCHOS 

C1\LPAH os 12 ll 
ttEALTlCAN 221 54 4S 
SM PEDRO CllOLULA 39 494 61 207 9 492 

JUAN C. UOHILLA 4 218 2 3S3 454 

CUAUTLANC lNGO 2 164 033 3 612 043 186 219 

COROXANGO 348 133 10 

TLAL TENANGO Bl 11 26 

SAN NIGUEL XOXTLA 789 361 903 499 10 018 

T!ANGUISHANALCO uo 18 

TECUAHIPAN 61 11 23 

SAN GREGOR!O ATZOl1PA 16 2SS 121 Sl2 751 
SAN MORES CllDLULA 121 346 Ji'J 066 24 ().10 

PUEBLA 3 127 143 4 624 654 ]98 141 
N<OZOC 1 139 1 954 44 

fuente: CENSO INDUSTRIAL DE PUEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI. 1975. 
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Como podemos apreciar en el cuadro tanto en el PIB de Puebla y Tlaxcala
la. industria manufacturera en los dos estados ocupa el mayor porcentaje
del PIB, en 1985, Puebla en el PIB ocupó el 26.85% y Tlaxcala el 24.02%. 

Si a éste le agregamos la minería, la construcción y la rama de electri
cidad en ambos estados, y si se suma para el sector terciario el comer-
cio, transporte, servicios financieros y servicios comunales, tendremos: 

Millones de pesos Estructura 
corrientes porcentual 

Para Puebla 

Primer sector: 
Agropecuario y forestal 
pesca S 17 099.6 12.22% 

Segundo sector: 
Minero-industrial s 48 289.0 

Tercer sector: 
Servicios y comercio s 75 776.3 

TOTAL $139 928.00 M/N 

Para Tlaxcala 

Primer sector: 
Agropecuario y forestal 
pesca S 2 982.4 

Segundo sector: 
Minero-industrial 

Tercer sector: 
Servicios y comercio 

TOTAL 

s 6 406.4 

10 314.2 

19 626.5 

34. 51% 

54.15% 

100. 00% 

15.19% 

32.64% 

52.55% 

100.00% 

Ingreso Per cápi 
ta por habitante 

S 5 097.H M/N 

S 14 396.22 M/N 

s 22 590.49 :!/'I 

S 5 347 .95 E. 

s 11 48 7. 77 11/ . 

S 18 495 .13 M ... 
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Si observamos detenidamente el ingreso per cápita por habitante para ca
da sector y en especial el agropecuario y forestal, está por debajo del
ingreso industrial dos veces, y del sector comercial cuatro veces. Indj_ 
cándonos y corroborando que los ingresos y el sector agropecuario y fo-
restal en ambas entidades produce menor ingreso que los dos sectores re~ 
tan tes. 

Aún así la importancia del sector secundario en ambos estados es de gran 
consideración porque en ellos el 30% del (PIB) estatal es aportado por -
el sector secundario, mientras que el 50% del (PIB) lo aporta el sector
terciario en ambos estados. 

Esto nos indica, el aporte al PIB de la industria siendo un elemento de 
transformación, y como lo indican los economistas un elemento para eva-
luar el desarrollo económico. En nuestro caso es claro que nos muestra
su relevancia, y además nos fortalece al indicar que es la actividad prg_ 
ductiva que genera el porcentaje antes indicado del PIB en ambos estados. 
Lo importante es que no se pudo obtener los datos a nivel municipal para 
formar un cuadro y un mapa del área de estudio, sin embargo creemos que
estos datos nos dan una idea de la estructura económica por sectores. 

De esta forma pasaremos a analizar las ramas industriales en la zona, y
ver el tipo de industria a nivel municipal. 

Iniciaremos con el cuadro de Industria del Censo Industrial de 1975,6 i~ 
dicándonos que había (4 366 establecimientos) en la región de Puebla- -
Tlaxcala, de los cuales los municipios que tienen más establecimientos: 
industriales son: San Pablo del Monte, Chiautempan, Xicohténcatl, Zaca-
telco, Nativitas, Tetlahuaca, Tlaxcala, Totolac, Juan Cuamatzi, Ixtacui2S_ 
tla, Texmelucan, Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Puebla, sumando todos -
el los (3 777 establecimientos) equivaliendo al 86.50% del total regional 
de establecimientos industriales. 

6x Censo Industrial de Puebla y Tlaxcala. 1976. INEGI, 



425. 

Algo que hay que aclarar, es que algunos de estos municipios se les agr~ 
gay también se considera a las (tortilladoras y a las panaderías), por 
esta razón municipios como San Pablo del Monte, Nativitas, Tetlahuaca, -
Totolac y Juan Cuamatzi aparecen con gran número de establecimientos. Y 
también se eleva el número de industrias a nivel regional. 
dica que en densidad considerando (las tortilladoras y las 
nivel regional, se tenia una densidad de una industria/km2 

Esto nos in
panaderias} a 
en 1975. 

Para seleccionar a los municipios que poseen más industrias en el cuadro 
de industria de 1975, se tomó como baso (45 establecimientos), conside-
rando el número mayor y el número menor, ajustándolo a los valores de la 
tabla. (Nota, este procedimiento se realizará, con las siguientes vari.!!_ 
bles en el cuadro de industria a nivel regional). 

Relacionando con el número de establecimientos el valor de la producción 
bruta total para el año de 1975, fue de (17 658 848 millares de p~sos),
de los cuales, los municipios más productivos fueron: Chiautempan, Xico!l 
téncatl, Xicohtzingo, Tlaxcala, Apetatilán, lxtacuixtla, Texmelucan, Hu~ 
jotzingo, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, San Greg.Q_ 
rio Atzompa, San Andrés Cholula y Puebla. 

Sumando todos ellos un valor de (17 602 177 millares de pesos) que equi
valen al 99.67% del valor de la producción bruta total regional. 

A continuación, de estos municipios mostraremos sus proporciones de las
siguientes variables: 
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No. de Total de activos Total de Valor de la 
Establecimientos fijos brutos insumos producción 

Ch i autempan 3.77% 2.23% 1.83% 2.04% 

Xicohténcatl 1.12% 2.90% 4.42% 4.03% 

Xicohtzingo 0.34% 0.31% 0.18% 0.17% 
Tlaxcala 3.36% 0.90% 1.35% 1.30% 
Apetatitlán 0.68% 0.25% 0.10% 0.18% 
Ixtacuixtla 2.31% 3.m: 1.343 1.33% 
Texmelucan 5.70% 4.34% 2.373 2.62% 
Huejotzingo 1.53% 0.05% 0.10% 0.09% 
San Pedro 
Cholula 0.71% 0.49% 0.53% 0.65% 
Cuautlancingo 0.66% 26.923 33.57% 28.23% 
San Miguel Xoxtla 0.27% 9.81% 8.66% 10.46% 
San Gregario 
Atzompa 0.25% 0.20% 1.06% 0.84% 
San Andrés 
Cho lula 0.34% l,55% 3.28% 2.86% 

Puebla 54.16% 46.35% 40.72% 44.80% 

Indicándonos que s61o cuatro municipios, y en especial seis mun1c1p1os -
generan el (50.26% del valor de la producción bruta total regional). E~ 

tos municipios son Chiautempan, Xicohténcatl, Texmelucan, Cuautlancingo, 
San Miguel Xoxtla, San Andrés Cholula y Puebla. Si se observa claramen: 
te este último cuadro, tres municipios absorben más de un 10% del valor
de la producci6n total regional, en este caso son Cuautlancingo, San Mi
guel Xoxtla y Puebla. Y también absorben más del 10% del capital cons-
tante en la región del valle de Puebla. 

En Cuautlancingo, lo podemos relacionar al ubicarse la empresa más impo.!: 
tantea nivel regional, la Volkswagen, que como podemos constatar, el --
28.23% del valor de la producci6n en este municipio está influido por e1 
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ta compañía. De igual fonna en San Miguel Xoxtla, se localiza la empre
sa Hylsa, proporcionando a este municipio, asociado a otras empresas el 
10.46% del valor de la producción en este municipio. 

La importancia de estos municipios lo podemos ver en el cuadro y mapa de 
capital constante y variable por municipio. En donde tres municipios -
tienen invertido más de 10% del capital constante en la región, siendo -
Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla y Puebla. Y de igual forma en el capi
tal variable al estar por encima del 8% de las materias primas e insumos 
a nivel regional. Esto nos demuestra que sólo tres municipios caneen- -
tran en el corredor Texmelucan-Puebla el 83.09% del capital constante a
nivel regional, el 82.95% del capital variable de la región, y el 33.50% 
del valor de la producción bruta total regional en la industria. 

Encontrando una relación similar en el trabajo de Mele,7 explicándonos -
el mismo proceso: 

"En el estado de Puebla, dos municipios reunidos concentran el 24.4% del 
valor de la producción, se trata de Cuautlancingo con el 14.1% y San Mi
guel Xoxtla con el 10.3%. En cada uno de esos dos municipios próximos a 
la ciudad de Puebla, casi la totalidad del valor de la producción está -
ocupada por una sola empresa: Volkswagen en Cuautlancingo e Hylsa en Xo~ 
tla (empresa siderúrgica filiar de una de las grandes sociedades del - -
'Grupo Monterrey'). Entonces, estas unidades industriales agrupan a ce!_ 
ca de una cuarta parte del valor de la producción del Estado de Puebla.
El municipio que sigue en importancia es Tehuacán, pero con solamente un 
4.05% del valor de la producción. 

En lo que concierne al valor de la producción, en 1960 después del muni 
cipio de Puebla seguían cinco municipios: Atlixco 8% (por la importancia 
textil que hemos visto), Chietla 4% {por la transfonnación de la caña),
Tehuacán 4.73 (embotelladora e industria alimenticia) y Teziutlán. 

7Mele Patrice: ''Estudio Geográfico del Armazón Urb~no de tos estados de 
Puebla y Tlaxcala", Documentos de Investig~ci6n No. 2, Abril 1985. Ins 
tituto de Ciencias. UAP. 1985, pp. 24-26. -
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En. 1970, únicamente la importancia de Tehuacán aumenta. Presenciamos -
el crecimiento de la concentración industrial de los alrededores de la -
ciudad de Puebla, tres municipios (Puebla, Cuautlancingo, Xoxtla) reúnen 
el 77.6% del valor de la producción industrial. Si añadimos otros tres
municipios próximos a la ciudad de Puebla (Cholula, San Martín Texmelu-
can y Atlixco) a este total, llegamos al 85.3% del valer de la produc- -
ción y al 76.1% del personal ocupado. 

El estado de Tlaxcala muestra también una extrema concentración de la -
producción induserial, puesto que cuatro municipios (Xicohténcatl, Chia_!! 
tempan, Apizaco, Tlaxcala) agrupan el 80.4% del valor de la producción.
Se trata de las tres ciudades más importantes del Estado (Chiautempan, -
Apizaco y Tlaxcala) y del municipio de Xicohténcatl, adyacente al municj_ 
pio de Puebla; éste representa el 32.4% de la producción industrial del 
Estado y el 14.8% del personal ocupado. Se debe apuntar también que la 
estructura industrial de este municipio es diferente de la del resto del 
estado de Tlaxcala, puesto que la media para el Estado es de cuatro y la 
del segundo municipio en importancia de 10. 

Un directorio industrial elaborado en lg81, nos revela, para el perso
nal ocupado, una baja del municipio de.Xicohténcatl a 8.4%. Pero el prj_ 
mer municipio para este criterio es, en 1g01, Teolocholco (municipio CO.!!_ 

tiguo a Xicohténcatl), con 14.1%, lo que pennite poner en evidencia una
concentración todavía más fuerte del empleo industrial cerca de la ciu-
dad de Puebla (con un 22.5~ del empleo total del estado de Tlaxcala). 

Esta distribución interna en el estado de Tlaxcala refuerza entonces la 
concentración alrededor de la ciudad de Puebla en la escala de los esta
dos de Puebla y Tlaxcala." 

Esto correlacionado a la inversión federal (ver cuadro por municipio), -
coincide con las áreas industriales, tomando muy en cuenta los muni.ci- -
pios que tienen establecidos parques industriales. 

A continuación, se mostrará, la rama industrial por municipio y número -
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de establecimientos industriales localizados en el Valle de Puebla-Tlax
cala para 1985,8 (sin contar las tortilladoras y las panaderías): 

ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAMA DE ACTIVIDAD UNIDADES 

Tlaxcala Antonio Carbajal 17 2 Elaboración productos lácteos 
industria de la carne. 

6 Hilados, tejidos y acabados -
de fibras blandas, excepto -
punto. 

3 Imprentas: editoriales e in--
dustrias conexas. 
Confección de prendas de ves-
tir. 

6 Fabricación de estructuras me 
tálicas, tanques y calderas.:: 
Trabajo de herrería. Fabrica-
cién de cal, yeso y otros pro 
duetos a base de minerales no 
metálicos. 
Fabricaci6n de substancias -
qufmicas básicas. 

Chiautempan 139 11 Elaboraclcn de productos lác-
teos. 

52 Hilados, tejidos y acabados -
de fibras blandas. -

12 Confección de prendas de ves-
tir, confección materiales ·-
textiles. 

10 Fabricación y reparación mue-
bles principalmente madera. 

8 Imprentas, editoriales e in--
dustrias conexas. 

8
rNEGI: Cuadernos para la planeación del estado de Puebla y Tlaxcala, -
1985. 
INEGI: Resultados oportunos del estado de Puebla y Tlaxcala, 1986. 
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ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAMA DE ACTIVIDAD UNIDADES 

4 Fabricación materiales de ar-
cilla para construcción. In-
dustria del hule. 

21 Fab. estructuras metálicas, -
tanques, calderas industria--
les. 
Fabricación y reparación de -
maquinaria y equipo para fi--
nes específicos. Maquinaria-
agrícola. 

8 Fabricación y reparación de -
maquinaria y equipo de uso g~ 
nera 1. 

8 Fabricación de maquinaria y -
equipo y accesorios eléctri--
cos. 

lxtacuixtla 11 2 Elaboración productos lácteos. 
3 Elaboración productos lácteos, 

Industria de bebidas. 
3 Fabricación de otras substan-

cias y productos químicos. In 
dustrias far.nacéuticas. Con--= 
fección de prendas de vestir. 

3 Fabricación estructuras metá-
licas, tanques y calderas. 

Juan Cuamat;:i 21 2 Elaboración productos lácteos. 
13 Confección de prendas de ves-

tir y tejidos. Acabados frl--
bras blandas. 

3 Imprentas, editoriales. Fabri 
cación y reparación de mue- -= 
bles de madera. 
Fabricación de estructuras me 
tálicas, tanques y calderas,:-
Industriales. 



r 

411. 

ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAMA DE ACTIVIDAD UNIDADES 

Fundición y moldeo de piezas-
metálicas. 

12 Fab. de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industria-
les. 

Tenancingo 3 3 Fab. de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industria-
les. 

Teolocholco 13 2 Elaboración de productos lác-
teas. 

4 Fab. de cemento, cal, yeso y-
otros productos no metálicos. 
Hilados, tejidos y acabados -
de fibras blandas. 

3 Fab. de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industria-
les. 

4 Industria Automotriz. Fab, de 
aparatos y accesorios de uso-
domésttco, eléctrico y no - -
electrice. 
Tab. de maquinaria y equipo y 
accesorios eléctricos. lnclu-
so para la generación de 
gía eléctrica. -

ener. 

Tepeyanc:o 9 2 Elaboración de productos 1ác-
teas. 

2 Hilados y tejidos y acabados-
de fibras blandas. 

5 Fab. de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industria-
les. Confección de prendas de 
vestir. 

Tlaxcala 90 13 Fab, de productos lácteos, 



432. 

ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAMA DE ACTIVIDAD UNIDADES 

Lardizábal 20 12 Confección de prendas de ves-
tir. Fabrica de tejidos de --
punto, hilados, tejidos y acn 
bados de fibras blandas. -

8 Fabricación estructuras metá-
licas, tanques y calderas in-
dustriales. Industria del cal 
z.ado. 

Nativitas 5 Fab. estructuras metálicas, -
confección de prendas de ves-
tir. 

Panotla 7 2 Productos lácteos, explota-
ción de minerales no metáli--
cos. 
Fab. de estructuras metálicas, 
tanques y calderas industrio-
les. 

4 Alfarería y Cerámica. 
Fab, y reparación de muebi 
principalmente de madera, 
Industria del cuero, pielc 
sus productos. Excepto r,•. 
do y prendas de vestir. 

San Pablo del 
Monte 41 6 Elaboración de productos 

teos y molienda de cereai 
otros productos agrícola: 

3 Fab. de tejidos de punto, q.;. 

lados y tejidos y acaba.' 
fibras blandas, 

14 Alfarería y cerámica, con: 
ción de prendas de vest; 

g Fab. de cemento, cal, 
otros productos a ba;c 
otros minerales no m~l 



ESTADO MUNICIPIO 

Xi cohténca t 1 

433. 

No. DE 
UNIDADES No. RAMA DE ACTIVIDAD 

34 

9 Fabricación de estructuras me 
tálicas, tanques y ~alderas-:: 
industriales, fabricación y -
reparación de muebles princi
palmente de madera. 

Elaboración de productos lác
teos. 

2 Elaboración de otros produc-
tos alimenticios de consumo -
humano. 

9 H'ilados, tejidos y acabados -
de fibras blandas. Industria
de bebidas. Elaboración de -
alimentos preparados para ani 
males. -

4 Confección de prendas de ves
tir. Fabricación de tejidos -
de punto. 

3 Fabricación de otras substan
cias y productos químicos. !.!J. 
dustria del cuero, pieles y -
sus productos. Excepto zalea
do. 

3 Fabricación de materiales de 
arcilla para construcción. 
Elaburació11 de productos de -
plástico. 

4 Fabricación de cemento, cal,
yeso y otros productos no me
tálicos. 

4 Fabricación de estructuras me 
tálica>, tanques y calderas-:: 
industriales. 

4 Fabricación de maquinaria, -
equipo y acc8sorios eléctri-
cos, incluso para la genera-
ción eléctrica. Fabricación y 
reparación de maquinaria y -
equipo para fines específicos 
y en general, incluye maqui
naria agrícola. Fabricación -
de otros productos metálicos. 
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Totolac 
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No. DE UN! DADES No. RAMA DE ACTIV !DAD 

17 

7 Confección con materiales tex 
tiles, hilados y acabaáos de 
fibras blandas. 

14 Confección de prendas de ves
tir. 

4 Fabricación de envases y otros 
productos de madera y corcho. 
Fab. de productos de aserrade 
ro y carpinteria. -

5 Fab. y reparación de muebles
principa lmente de madera. 

4 imprentas, editoriales e in-
dustrias conexas. 

4 Alfarería y cerámica. Fab. de 
otras substancias y productos 
quimicos. 

21 Fabricación de cemento, ca1,
yeso y otras productos. Fab.
de material de arcilla para -
la construcción. 

13 Fab. y reparación de maquina
ría y equipo para usos gener! 
ies. 
Fab. de estructuras metálicds. 
tanques y calderas industria
les. 

5 Otras industrias ma~~facture
ras. Fabricación de maquina-
ria, equipo y accesorios eltc 
trices. Fab. de máquinas de:: 
oficina, cálculo y pr0cesa- -
miento informático. 

2 Elaboración de productos lác
teos. 

6 Fabricación de productos de -
aserradero y carpinteria. 
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ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RA~.A DE ACTIVIDAD UNIDADES 

Xicohtzingo 31 El abo rae i ón de productos lác-
teas. 
Fabricación de substancias --
químicas básicas, Confección-
de prendas de vestir. 

3 Elaboración de productos de -
plástico. Industria del hule. 

3 Fabricación de cemento, cal,-
yeso y otros productos no me-
tálicos. 

11 Fabricación de estructuras me 
tálicas, tanques y calderas:: 
industriales. 

Zacatelco 57 6 Elaboración de productos lác-
teos, 

17 Hilados y tejidos y acabados-
de fibras. blandas. 

6 Fabricación de productos de -
aserradero y carpintería. Con 
fección de prendas de vestir-:-

6 Imprentas, editoriales e in--
dustrias conexas. Fabricación 
y reparación de muebles prfo-
cipalmente carpintería. Con--
fección de prendas de vestir. 

22 Industria AutGmotriz. Fabrica 
ción de maquinaria y equipo.::-
para usos generales. Fabrica-
ción de estructuras metálicas. 
Tanques y calderas industria-
les. Fabricación de cemento,-
cal, veso y otros productos -
no metál leos. 

Amozoc 38 Fabricación de alimentos. 
6 Industria textil. 
3 Fabricadón 

tir. 
de pre11das de vc5. 



436. 

ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAll,i\ DE ACTIVIDAD UNIDADES 

2 Muebles excepto los de metal-
y plástico. 

3 Industria química. 
1 Productos de hule y plástico. 

10 Productos de minerales no me-
tálicos. 

1 Industrias metálicas básicas. 
4 Productos metálicos excepto -

maquinaria y equipo. 
2 Maquinaria y equipo excepto -

los eléctricos. 
2 Maquinaria y equipo eléctri--

cos y electrónicos. 
2 Equipo de transporte y sus --

partes, 
Otr3s industrias manufacture-
ras. 

Cuautl ancingo 17 3 Industria textil. 
5 Industria quimi ca. 
3 Industrias metálicas básicas. 

Equipo de transporte y sus --
partes. 

5 Otras industrias manufacture-
ras. 

Chiautzingo Fabricación de prendas de ve~ 
tir. 

Coronango 2 2 Fabricación de prendas de ves 
tir. 

Huejotz inga 31 2 Fabricación de alimentos. 
7 Eldboración de bebidas. 
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No. DE 
UNIDADES No. RAMA DE ACTIVIDAD 

1409 

9 Industria textil. 
Industria química. 

5 Productos minerales no metál.i 
cos. 

7 Fabricación de prendas de ve~ 
tir. 

85 Fabricación de Alimentos. 
15 Elaboración de bebidas. 

418 Industria textil. 

139 Fabricación de prendas de ve~ 
tir. 

4 Calzado e industria del cuero. 
34 Productos de madera y corcho

excepto muebles. 
29 Muebles excepto metal y plás

tico. 
9 Industria del papel. 

255 Industria editorial. 
101 Industria quimicu. 

5ó Productos de hule y plástico, 
68 Productos de minerales no me

tálicos. 
26 Industrias metálicas básicas. 
81 Productos metálicos excepto -

maquinaria y equipo. 
53 Maquinaria y equipo excepto -

los eléctricos. 
6 Maquinaria y equipo eléctrico 

y electrónico. 
21 Equipo de transporte y sus -

partes. 
9 Otras industrias manufacturr

ras, 



ESTADO MUNICIPIO 

San Andres 
Cho lula 

San Pedro 
Cho lula 

No. DE UNIDADES No. RAMA DE ACTiVIDAD 

42 

98 

2 Fabricación de alimentos. 
10 Industria textil. 
6 Fabricación de prendas de ve~ 

tir. 
7 Muebles excepto los de metal

y plástico. 
Industria química. 

3 Productos de minerales no me
tálicos. 

1 Industrias metálicas básicas. 
3 Productos metálicos excepto -

maquinaria y equipo. 
Maquinaria y equipo excepto -
los eléctricos. 

4 Maquinaria y equipo eléctri-
cos y electrónicos. 

4 Otras industrias manufacture
ras. 

11 Fabricación de alimentos. 
2 Elaboración de bebidas. 

20 Industria textil. 
12 Fabricación de prendas de ves 

tir. -
Calzado e industria del cuero. 
Productos de madera y corcho
excepto muebles. 

B Muebles excepto los de metal
y plástico. 
Industria del papel. 

5 Industria química. 
4 Productos de hule y plástico. 

10 Productos de minerales no me
tálicos. 
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ESTADO MUNICIPIO No. DE No. RAMA DE ACTIVIDAD UNIDADES 

4 Productos metálicos excepto -
maquinaria y equipo. 

4 Industrias metálicas básicas. 
Maquinaria y equipo excepto -
los eléctricos. 

2 Maquinaria y equipo eléctri--
ces y electrónicos. 

2 Equipo de transporte y sus --
partes. 

2 Otras industrias manufacture-
ras. 

San Salvador Industria del papel. 
el '/erde 

San Gregoric 6 2 Fabricación de alimentos. 
Atzompa Mueb 1 es e.xcepto 1 os de metal-

y plástico. 
Industria química. 
Productos de minerales no me-
tálicos. 

San Martín 118 Fabricación de alimentos. 
Te:unelucan 2 Elaboración de bebigas. 

9 Industria textil. 
67 Fabricación de prendas de Ve2_ 

ti r. 
Calzado e industria del cuero. 

Productos de madera y corcho-
excepto muebles. 

2 Industria del papel. 
6 Industria química. 
4 Refinación de petróleos. 

Productos de hule y plástico. 
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EST~DO MUll!C!PIO llo. DE No. RAMA DE ACT!V !DAD UNIDADES 

s Producto> de minerales no me-
tálicoó. 
Proéuctos metalicos exceptc -
maquinaria y equipo. 
Maquinaria y equipo excepto -
eléctricos. 

3 Maquinaria y equipos eléctri-
cos y electrónicos. 
Equipo d~ transporte y sus --
partes. 
Otras industrias manufacture-
ras. 

San Matfas IndustriJ química. 
T1a1anca1 eca 

San Miguel Xoxtla .\ 1 Industrias metálicas básicas. 
2 Fabricación de prendas de vel 

tir. 
Maquinaria y equipo el éctri.;o 
y elec~rónico. 

Tlahuapan 5 3 Industria química. 
2 Productos de minerales no me-

táliccs. 



Anexo. Plantas •.fo Beneficio por capacidad instalada, slste~ de trata-
miento y :ninerdl beneficiado según municipio y Razón Social. 1984 

Municipio y Capacidad 
Razón Social instaladi!l 

Met&ltcos 
-San Miguel Xoxtla 750 Ton/dfa 
Hylsa de /~~:deo, 
S.A. 

No Met!l lcos 
-r.uautlancingo 140 Ton/dfa 

Yeo;o Panamerica-
no, S.A. de C.'I. 

-Cholula 370 Ton/dfa 
la Cruz del Sur 
S.A. de C.'I. 

Quimex de Or"lente, 20 Ton/dfa 
S.A. 

Minerales Indu-;- 370 ion/dfa 
tria les, s.,,, 

~L11,..olerfa la Cd. 10 Ton/dfa 
de Carrara 

-Puebla 
Calera Santa 15 fon/dfa 
Marfa, S.A. 

Cales de Puebla lZO ron/dfa 
S.A. 

Cementos Atay.ic 400 ion/dfa 

Central Marmolerd 34 Ton/día 
de Puebla, S.A. 

Granimosaic. ;,,\. 12 Ton/dfa 

J.G. H!nrol, 3 .. \. 5 ion/dfa 

~.armi Plrquet, 20 Ton/dfa 
S.A. 

Mannl tec n.d. 

M.irmoles Poblanos 50 Ton/df.i 

Qufmic3 Súmex 100 Ton/día 
S.A. de C.V. 

Yacimlr.ntas ::te 5 Ton/día 
Travertino, S.A. 

Siste~a de 
tratamiento 

Fundici6n 

Calcinacf6n 
y p.ineles 

Trituracl6n, 
~ol ienda y 
micronlzación 

Preci pi tac i6n 

Tl"i tu rae i6n, 
molienda y 
microni;:aci6n 

labrado y 
laminado 

Calcinaci6n e 
hldrataci6n 

CJ1cfnaci6n e 
hidrataci6n 

Calcinación y 
pulverización 

laminado 

l::ibrado y 
lamin3do 

labrado :t 
laminado 

labrado y 
laminado 

Labrado 'J 
laminado 

labrado y 
1aminar1o 

Pulverización, 
clasiffcaci6n 

labrado y 
laminado 

Minerales beneficiados 

Fierro esponja y 
Fierro acero. 

Yeso 

M.ir.Ml, talco. cocos, 
bartta, bentonlta, coa 
lín, dolomita, diat0111Í 
ta, feldespato, grafl: 
to y magnesio. 

Sfl icato de sodio 1 i
quido. 

M..S'19:'10l, talco, cacos, 
bar! ta, bentoni tJ, CJO 

lfn, dolornit:1, drJtomT 
ta, feldespato, grafl:' 
to, magnesio. 

HJrmol 

Cal !za 

Cal fza 

Caliza, arcilla y yeso. 

Mfrmol 

~Jnnol 

MJrrnol 

f\!mol 

HJnnol 

Oentonita, tierras de 
bat&n 

HJmol 

441. 
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Oe ia aglutinación y el conteo por industrias, nos proporciona las ramas 
de la transformación de este sector, de tal forma, que para tener el con 
tea de industrias por rama y además se clasifica la industria en dos - -
grandes grupos, aquí se menciona u~a aclaración pertinente: 

La fuente inicial para determinar el número de industrias fue el INEGI ,
dado que proporciona los datos a nivel municipal, teniendo una dificul-
tad, en su clasificación industrial, encontramos variantes para sumar -
las industrias por rama de transformación, esto nos dificultó, en un tra 
bajo pesado y laborioso al investigar industrias de Tlaxcala y Puebla -
concérnientes al Valle de Puebla-Tlaxcala. Apoyándonos en dos directo-
rios industriales de la zona para corroborar la rama industrial, locali
zación y el número de industrias por municipio. 

Oe esta forma, se logró sumar el número de industrias en el Valle de Pu~ 
bla-il~xcala, sin contar (tortilladoras ni panaderías), que es el caso -
más frecuente en Tlaxcala, sumando para 1985 (2 311 establecimientos in
dustriales), repartidas en ias siguientes ramas industriales. 

Industria 1 igera Total Estructura 
Porcentua 1 

l. Fabricación de alimentos 165 7.13% 

2. Elaboración de alimentos balanceados para 
animales 2 0.08% 

3. Elaboración de bebidas 27 1.16% 

4. Industria textil, fabricación de prendas de 
vestir y otros artículos confeccionados con 
textil es y/o otros materiales, excepto ca.)_ 
za do 893 38.64% 

5. Fabricación de calzado e industria del cue-
ro 16 0.69% 

6. Fabricación y reparación de muebles y acce-
serios, excepto los de metal y los de plás-
tico moldeado 65 2.81% 

7. Industria del papel 13 0.56~ 



Industria ligera 

8. Industria editorial de impresión y co
nexas 

9. Fabricación de prQductos de hule y plástico 

10. Fabricación de productos de minerales no m~ 
tálicos 

11. Industria metálica básica 
12. Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo 
13. Fabricación, ensamble y reparación de maqui 

naria, equipo y sus partes, excepto los - :
electrónicos 

14. Fabricación y ensambles de maquinaria, equi 
po, aparatos, accesorios y artículos eléc--=
tricos y electrónicos y sus partes 

15. Industria de autopartes, construcción, re-
construcción y €nsamble de equipo de trans
porte y sus partes 

15. Otras industrias manufactureras 

Industria pesada 

17. Química pesada (refinación de petróleo y de 
rivados i 

18. Industria química 
19. Industria siderometalfrgica y plantas de -

beneficio de hierro 
20. Industria automotriz 

Total 

282 

68 

179 
36 

185 

99 

33 

37 

73 

4 

141 

1 

2 
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Estructura 
Porcentual 

11. 76% 

2.94% 

7.74% 

1.55% 

8.00% 

4.28% 

1.42% 

1.60% 

3 .15% 

0.17% 
6.10% 

0.04% 
- 0.08'.l: 

2 311 100.00% 
establecimientos 

Teniendo (20 ramas ind1Jstriales), y dentro de la región, observamos que
tienen las ramas industriales a~arcando tantos procesos químicos en ela
bora~ión de alimentos, productos farmacéuticos, como productos derivados 
del petróleo, plásticos, fibras sintétícas y otros. 
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Industria peletera, del calzado, papel, electrónica, eléctrica y de aut.2_ 
partes. Esto le da singular importancia al establecimiento industrial. 

En el resumen por ramas industriales, las industrias más importantes por 
número y estructura porcentual en el Valle de Puebla-Tlaxcala, es la ra
ma de fabricación de alimentos, industria textil de fabricación de ropa
Y otros artículos relacionados con esta actividad, industria editorial -
de impresión y conexas, fabricación de minerales no metálicos, fabrica-
ción de productos metálicos excepto maquinaria y equipo e industria quí
mica. 

Desafortunadamente no se contó con datos de valor de producción para - -
¡985, pero en cuanto por rama industrial a nivel estatal, se obtuve el -
PIB9 industrial tanto de Puebla y Tlaxcala: 

CUADRO No. 4.8 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, POR RAMA DE ACT!Vl 
DAD DE PUEBLA Y TLAXCALA EN 1980 (Mil 1 ones de pesos corrientes 

Rama de actividad Puebla ( S) Tlaxcala(S) Pueb 1 a ( t) Tlaxcala(%) 

Industria manufacturera 37 235.4 4 696.2 3.78 0.48 
Carnes y 1 ácteos 1 820.9 483.1 5.55 1.47 
Preparación de frutas y 
legumbres 189. 7 5.1 3.33 0.09 
Molienda de trigo 826.3 70.7 3.41 0.29 
Molienda de nixtamal 638.1 169.6 3.70 0.98 
Beneficio y molienda de 
café 659.4 6.43 
Az.úcar 597.7 2.66 

9!NEG!: Sistema de cuentas nacionales de México. Producto Interno Bruto 
de la Industria Manufacturera, por rama de act;vidad de Puebla y Tlax
cala. 1980. 



445. 

Rama de actividad Puebla($} Tlaxcala(S) Puebla(:;) Tl ax cal a(%) 

Aceites y grasas comes-
tibl es 8.6 l. 78 
~.l imentos para animal es 233.5 4.20 3.08 
Otros productos alimen-
ticios 197.4 3.5 4.55 0.01 

Bebidas alcohólicas 10.7 349.1 3.25 2.39 
Cerveza y mal ta 2.45 

Refrescos y aguas gaseQ_ 
sas 131. 5 7.29 

Taba::o 22.5 
Hilados y tejidos de f.!_ 
bras blandas 4 930.3 815.8 12.18 2.02 
Hilados y tejidos de f.!_ 
bras duras 6.7 0.13 
Otras industrias texti-
les 917.6 27.6 7 .13 0.22 
Prendas de vestir 1 729.0 265.1 4.03 0.62 
Cuero y calzado 297.6 290.5 0.75 1.04 
Aserraderos triplay y -
tableros 118.7 39.8 0.73 0.24 
Otrus productos de mad! 
ra y corcho 330.1 45.8 1.45 0.20 
Papel y cartón 167.3 80.4 O.ól 0.29 
Imprentas y editoriales 196.0 2.4 0.81 O.O! 
Petróleo y derivados 292.0 0.53 

Petroquímica básica 613 .1 5.76 
Química básica 262.7 2.22 
Abonos y fertilizantes 0.1 
Resinas sintéticas y fi 
bras artificiales - 377 .6 85.4 2.32 0.52 
Productos farmacéuticos 81. 7 20.3 0.42 0.11 
Jabones, detergentes 
cosméticos 

y 
14 .1 0.8 

Otros productos químicos 882.2 191.1 4.28 0.93 
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Rama de actividad Puebla(S) Tlaxcala(S) Puebla(%) Tlaxcala(%) 

Productos de hule 62.8 3.2 0.35 0.02 
Artícul0s de plástico 299.0 62.1 1.73 0.36 
Vidrio y productos de -
vidrio 7.6 0.06 
Cemento 75.7 0.66 

Productos a base rle mi-
nerales no metálicos 1 030 .1 219.4 3.34 0.71 
Industrias básicas de -
hierro y acero 5 494.1 11. 57 
Industrias básicas de -
metales no ferrosos 179.9 9.17 
Muebles metálicos 4.3 0.07 
Productos metálicos es-
tructurales 66.3 8.4 o. 79 0.10 
Otros productos metáli-
cos excepto maquinaria 405.9 6.2 1.31 0.02 
Maquinaria y equipo no 
eléctrico 1 206.8 7.7 3.24 0.02 
Maquinaria y aparatos 250.1 0.9 1.82 0.01 
eléctricos 
Aparatos electrodoméstj_ 
cos 280.7 2.70 
Equipos y aparatos el ec-
trónicos 5.8 226.1 0.03 1.17 
Equipos y aparatos elés_ 
trices 167.4 75.6 1.69 o. 76 
Automóv i1 es 5 712. 3 15.85 
Carrocerías, motores y 
partes y accesorios pa-
ra automóvil es 217.8 273.3 0.83 1.05 
Equipo y material de -
transporte 3.5 0.06 
Otras industrias manu--
factureras 194.1 634.5 o. i2 2.36 
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De este cuadro podemos ver la importancia de la industria alimenticia a
nivel estatal, sumando en estructura porcentual en Puebla el 26.86% y en 
Tlaxcala el 2.87%. 

En la industria textil y ramas asociadas, el porcentaje suma en Puebla -
el 23.47% y en Tlaxcala 2.86%. 

Relacionado con la rama industrial química, en el cuadro Puebla a nivel
estatal suma el 11.43% y Tlaxcala el 1.56: del PIS en esta rama indus- -
tri al. 

Las industrias básicas del hierro y el acero nos indica que para Puebla
tiene el 11.57% del PIB en esta rama, y Tlaxcala no aparece en este ren
glón. 

En la industria automotriz, el 15.85% del PIB industrial, lo aportd esta 
rama a nivel estatal para Puebla, y Tlaxcah er1 este apartado no aparece. 

Y por último, las industrias relacionadas con la industria automotriz, a 
nivel estatal en Puebla tienen el 16.74% del PIB, mientras q11e Tlaxcala
obtiene el 1.05~ del PIB industrial en esta rama. 

Lo que sin lugar a dudas refleja, es el graíl procesamiento de materias -
primas en la industria alimenticia. La impcrtancia de la industria t~x
til y sabíamos que aún persisten, y el auge de la industriJ química y 
petroquímica. 

Pero la industria que más aporta al PIB de Puebla, es la rama automotriz, 
y apoyada o dirigida a este proceso, la industria de autopartes de Tlax
cala. Siguiendo una localización industrial de apoyo de productos quimj_ 
cos, plásticos y metalmecánicos para accesorios de la industria automo-
triz. 

En tanto las ramas industriales más importantes las absorbe el municipio 
de Puebla, San Pedro Cholula, Te.xmelucan, Xicohténcatl y Zacatelco. Es
to nos da motivo para analizar los corredores indus:riales de la región
y establecer las relaciones que ejercen estos corredores. 
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4.3. REGIONES INDUSTRIALES (AREAS, PARQUES Y CORREDORES INDUSTRIALES) 

En el área de estudio, encontramos ciertas fonnas de organización donde
se concentran las factorías dependiendo de ciertas características que -
relacionan al tipo de industria donde pretenden establecerse. 

Primeramente definiremos en fonna breve lo que e5 un: 

1) Area industrial 
2) Corredor industrial 
3) Parque industrial 

Para Vázquez Jaime10 un parque industrial es: 

"La superficie de terreno de propiedad públic~ o privada destinada al e1 
tablecimiento de industrias dividido en lotes para su venta, con servi-
cios de infraestructura industrial, tales como calles, alumbrado público, 
energía eléctrica, teléfono, agua y drenaje." 

Y corredor industrial se define como: 

"La demarcación territorial que para el aprovechamiento de la infraes- -
tructura y recursos naturales y artificiales de cierta región se determ.i_ 
ne en lineal, haciendo uso de los servicios que el Gobierno tenga esta-
blecidos para ello." 

(Esto lo cita de la Ley de Fomento Industriai y de Protección de Conjun
tos, Corredores, Parques y Ciudades Industriales), publicada en Puebla~ 
Industrial Gobierno del Estado, 1972. 

Y un área no definen claramente si es una asociación de corredores e Pª!. 
ques industriales. Pero sí toman en cuenta y asocian regiones con áreas 
industriales. 

10vázquez Jaime: "Los corredores y parques industriales en Puebla: Algu
nas referencias". (Mi meo), 1983, p. 6. 
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Desde el punto de vista geográfico, no encontramcs una definició,n, estos 
conceptos tienen un carácter eminentemente econóniico, por tanto tratare
mos de adecuar una definición sobre estos casos, no con el fin que tenga 
un significado absoluto, más bien muestre y dé una idea de formas de or
ganizar y asociar industrias en el espacio geográfico. 

l) Un área industrial es aquella zona, o región donde la predominancia
de la actividad industrial es considerable, asociada a los dos sectQ 
res productivos, pero su importancia radica en ser la actividad pre
dominante, concentrando corredores, ciudades y parques industriales. 
Teniendo disposiciones legales para su establecimiento, y contdndo -
con apoyo y servicios e infraestructur~. ade~uando los factores de -
localización industrial en el área. 

2) En el caso de un corredor industria], su organización espacial está
asociada a las vías de comunicación terrestre y depende de centros -
urbanos que proporcionen servicios, además 1 os corredores cuentan -
con infraestructura, y son seleccionados los corredores en base a la 
cercanía a los mercados, delimitándose por la importancia de las prQ 
pias vías de comunicación y de los propios centros urbanos. En mag
nitud o extensión, los corredores est5n dentro del área industrial. 

3) Por Oltimo, un parque industrial, es un espacio relativamente peque
fio en comparación del corredor industrial, su ubicacióri ·~~ de carác
ter estratégico, porque puede localizarse en base a criterios físico 
geográficos, o criterios socioeconómicos. Cuenta y dispone de serv_!_ 
cios e infraestructura, la selección de industrias para ubicarse. en 
el parque es selectivo y se lleva a cabo por organismos de promoción 
estatal. 

En la región del Valle de Puebla-Tlaxcala, encontramos los siguientes em 
plazamientos industriales: 
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l) Corredores industriales: 

2) 

A) Puebla-San Martín Texmelucan (carretera México-Puebla-Córdoba- -
Orizaba-Veracruz). 

8) Texmelucan-Huejotzingo (corredor Quetzalcóatl). 
C) Corredor Puebla-Tlaxcala (carretera Puebla-Tlaxcala-Apizaco). 
O) Corredor Pueb1a-Chiautempan (corredor Mal inche). 

Parques industriales: 

A) Parque industrial "5 de Mayo". 
B) Parque industrial 11 Resurrección 11

• 

C) Parque industrial "Puebla 2000". 
O) Parque industrial "Zacatelco". 
E) Parque industrial "Xicohtzingo". 
F) Parque industrial "Panzacola". 
G) Parque industrial "Ixtacuixtla". 
H) Parque industrial "Xiloxoxtla". 

La organización del espacio industrial está asociada a los corredores i,!! 
dustriales de la región de Puebla-Tlaxcala, a través de las principales
vi~s ae acceso se han establecido parques industriales y su influencia y 
procesos secundarios se reflejan también en estos corredores. 

De esta forma analizaremos los corredores asociando los parques indus- -
triales y algunos procesos secundarios derivados de esto. Asociando el 
análisis de los elementos del capitulo anterior: 

l) Corredor Puebla-San Martín Texmelucan 

En 1962 con la apertura de la principal vía de comunicación, la carrete
ra (México-Puebla-Córdoba-Orizaba-Veracruz), esto dio inicio a las rela
ciones extrarregionales entre centros urbanos importantes, agilizando --
1as comunicaciones terrestres, y un apoyo para el auge de esta via, es -
la introducción de servicios e infraestructura de apoyo al establecimie.!! 
to industrial. (Ver mapa de fiujos de energfa y redes de carreteras y -

sistema de ciudades). 



452. 

Esto fue el inicio para establecer e iniciar un establecimiento indus- -
tria1, ocurriendo esto en 1963, cuando el estado de Puebla se organiza -
con el equipamiento industdal, se declara corredor industrial la carre
tera México-Puebla-Texmelucan en ambos flancos de la carretera (2 km), -

en favor de la utilidad pública y privada. 

En este corredor, se localizan y se ubican las empresas más importantes
del '/all~ de Puebla-Tlaxcala, Volkswagen en Cuautlancingo e Hylsa en San 
Miguel Xoxt1a. 

El estab 1 ecimi en to de la Val kswagen se efectúa en 1964, sociedad 100% -

al emana. En este caso nos explica f!ele: 11 

"La primera implantación de la sociedad Volkswagen en México tuvo lugar
con el nombre de Promexa (Promotora Mexicana de Automotrices); esta pla~ 
ta de ensamblaje funcionó hasta la creación de la planta de Puebla y em
pleaba a 260 personas. 

"La construcción de la plar1ta de Puebla empezó en principios de 1965, S.Q. 

bre un terreno de 2 500 m2 , en el municipio de Cuautlancingo, contiguo a 
la autopista, er. la entrada de la ciudad de Puebla. En el momento de la 
decisión de crear una planta más importante que la de Xalostoc, se estu
diaron varias localizacione5, en particular Cuernavaca y en el estado de 
Hidalgo. Sin embargo, rápidamente, Puebla fue escogida, gracias a la i~ 
frae~tructura existente, la proximidad de la ciudad de México y la faci-
1 idad de la relación con Veracruz. Además, el gobierno del Estado apor
tó un imp•Jlso decisivo en la implantación, acordando con las exenciones
fiscales vigentes en esa época, y cediendo los terrenos a un precio sim
bólico; una gran parte de los terrenos fueron expropiados a ejidatarios
de Cuautlancingo. 

11 Mel:-P~rice: "El espacio industrial entre la ciudad y la reg1on: estu 
dio de la dinámica de la i~dust•iaLización de la región centro de los
estados de Puebla y Tlaxcala"; en Documentos de Investigación, No. 3.
Noviernbre 1986. Instituto de Ciencias. UAP, pp. 15-22. 
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A pesar de rumores anunciados, el paso inminente de los trabaj9s en - -
1965, el ambiente en el momento de la creación estaba eufórico. El go-
bierno del estado de Puebla fue a Alemania y regt'esó anunciando que - -
Kiupp y varias empresas alemanas iban a establecerse cerca de Volkswagen. 
El espacio 'contiguo a la autopista es desde entonces llamado 'zona indu~ 
trial de la ciudad de Puebla'." 

Algo que cabe aclarar, es que con la medida de establece>r un corredor i.!! 
dustrial en ambos flancos y declararlo zona industrial evitaron el proc1 
so de expansión urbana en dirección a la planta, y con esta medida con-
trolaban también nuevos asentamientos en caso de que ubiese nuevos esta
blecimientos industriales. Por esta razón, a lo largo de la carretera -
la mancha urbana en la autopista no es de gran consideración, pero en -
trabajo de campo, empiezan algunos brotes de asentamientos urbanos cercE_ 
nos a la carretera en Cuautlancingo. 

El apoyo y la expansión de la planta de PEMEX (ver planta en el capitulo 
3), hace posible la dotación de energéticos y su dotación asociada a los 
duetos paralelos a la carretera, dando una mayor importancia a este co-
rredor. 

El establecimiento de Hylsa, beneficiadora de fierro, fierro esponja, do
ta del acceso necesario tanto a las pla.ntas meta 1-mecánicas, industrias
de autopartes asociada a la automotriz, y de refacciones y otros deriva
dos. Esto beneficia y dota del acceso para la producción y ensamblaje -
además de correlacionarse con las industrias en la zona. De aquí se de~ 
prende y reafirma Mele12 explicando: 

"la planta Hylsa parece entonces funcionar como un 'enclave' industrial
localizada cerca de la autopista y teniendo como reserva de mano de obra 
a una pequeña localidad. Las relaciones de la empresa con la ciudad de 
México o con Monterrey, son más importantes que las relaciones con la -
ciudad de Puebla, a pesar que los cuadros de 1a empresa residan en su m~ 
yoría en Puebla. 

12Ibidem, p. 21. 
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La planta Hylsa tiene una relación al espacio regional muy diferente. Se 
trata de la única empresa que se localiza al lado de la autopista, a di~ 
tancia de la ciudad de Puebla y de San Martín Texme1ucan, las otras in-
dustrias situadas alrededor de la autopista se crearon en proximidad de 
San Martín Texmelucan o en el municipio de Puebla., 

Esta planta siderúrgica empezó a funcionar en 1969 sobre un terreno de -
1'600 000 m2, contiguo a la localidad de Xoxtla. Existe una continuidad 
entre el terreno de la empresa y la zona construida de la localidad. La 
empresa está separada de la zona de la vivienda únicamente por el terre
no, perteneciente a la empresa, convertido en zona verde. El 60~ dé los 
obreros provienen (1985) de esta localidad que antes de la instalación -
de la planta era una pequeíla comunidad agrícola e~ base ejidal .• 

Como se analizó la infraestructura de servicios a la vivienda, Cuautlan
cingo y San Miguel Xoxtla tienen una dotación del servicio de agua acep
table, como revelan los números, el caso es que de estas dos poblacio~es, 

Cuatlancingo demuestra falta de servicios e inclusive, datos del Cuader
no de la Planeación de Puebla, 13 sólo cuenta con servicio de telefonía -
rural. 

El corredor cerca a las dos ciudades que une la carretera Texmelucan-Pu~ 
bla, propició un efecto por el establecimiento industrial. De un avance 
urbano periférico en relación a esta vía tanto en la ciudad de Pueblá, -
como de la ciudad de Texmelucan. 

En esta vía se ubican cuatro parques industriales, todos del estado de -
Puebla, los cuales son: 

Ext~nsión 

1) Parque industrial "5 de Mayo" 29.83 ha 
2) Parque industrial "Resurrección" 

3) Parque industrial "Puebla 2000" 90.€0 ha 
4) Parque industrial Quetza 1 cóa tl (área 1) 35.6 ha 

13cuaderno eara La Planeación del estado de Puebla. INEGI. 1985, p. 275. 
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Por su importancia de este corredor, se tiene JJna relación y se despre!l 
den de él, los siguientes corredores ante$ mencionados a nivel regional. 
Extrarregionalmente la comunicación con el corredor ftmozoc-Tepeaca, Cór
doba-Orizaba y la unión con la ciudad de Tehuacán. La ciudad de Puebla
se establece a la mitad y en el centro de su propio estado. Aún, la de_!l 
sidad de carreteras como se trazaron los ejes dio la jerarquía urbana n~ 
cesaría para ser el mayor centro industrial a nivel regional en el Valle 
de Puebla-Tlaxcala. 

En estos parques industriales se albergan las siguientes ramas industria 
les: 

- Fabricación de alimentos 
- Elaboración de bebidas 
- Industria textil, del vestido y afines 
- Fabricación de calzado y cuero 
- Elaboración de productos de madera y corcho excepto muebles 
- Elaboración de muebles excepto metal y plástico 
- Industria del papel 
- Industria editorial 
- Industria química 
- Productos de hule y plástico 
- Productos minerales no metálicos 
- Industrias metálicas básicas 
- Productos metálicos excepto maquinaria y equipo 
- Maquinaria y equipo excepto los eléctricos 
-Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 
- Equipo de transporte y sus partes 
- Otro tipo de industrias manufactureras 

Esto propició un avance urbano que supera los límites polttico-adminis-
trativos y une como se mencionó anterionnente una conurbació~. Pero es
te efecto de avance tan rápido se multiplica al ofrecer fuentes de em- -
pleo en las factorías y se encuentra en este ccrredor Puebla-Texmelucan-
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al corredor Puebla-Tlaxcala y corredor Malinche un efecto directamente -
proporcional de avance urbano con el establecimiento urbano en estos dos 
últimos corredores. 

2) Corredor Puebla-Tlaxcala y corredor Puebla-Chiautempan (Malinche) 

Estos dos corredores, están influenciados por la carretera México-Texme
lucan-Puebla, y es aquí de donde realmente se apoya la infraestructura -
de estos dos corredores. 

Tlaxcala, no tenía una industrialización importante, es más, los datos -
históricos nos indican que el sur de Tlaxc~la, sohre todo los municipios 
limitantes con la ciudad de Puebla estaban unidos y dependían de esta -
área de influencia, a pesar que su capital ~stuviera cerca y en la misma 
región. 

La dotación de servicios al corredor Puebla-Texmelucan-Puebla, fue la 
oportunidad de obtener un proceso de industrialización unido y además co 
rrelacionado con los servicios, infraestructura y ramas industriales ya 
establecidas en Puebla. Por lo que no fue difícil hacer ramales de tub~ 

rías eléctricas, gasoductos, poliductos, introducción de agua, para que
se estableciera en una importante vía de comunicación el corredor P~ebla 
Tlaxcala. 

A diferencia del corredor anterior, el corredor es declarado (s.f.), y -

no se establece si este corredor no debe asociárcele la mancha urband, -
entonces uno de los casos particulares es el corredor Puebla-Tlaxcala, -
los asentamientos urbanos son longitudinales y paralelos a esta vía de -
comunicación intercalándose en la industria, dando mayor intensidad al -
fenómeno. Estos dos corredores por su cercanía a la ciudad de Puebla -
tienen relaciones de mercado aún más, los flujo5 comerciales y las mate
rias primas provienen de Puebla, por tanto hasta el municipio de Zacate.!. 
co (si se observa el mapa de sistema de ciudades), la infraestructura de 
ser1icios en Xicohténcatl y Zacatelo en relación al agua es aceptable. -
Teniendo transiciones estas poblaciones al interior, porque no se podría 
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hab1ar de localidades eminentanente urbanas, sino comunidades urbano-ru

rales y comunidades rurales-urbanas. 

Este corredor ?uebla-Tlaxcaia tiene loca1izadas 1as siguientes ramas in
dustriaies: 

- Elaboración de alimentos. 
- Fabricación de productos de aserradero y carpintería. 
- Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales, 

fabricación y reparación de muebles principalmente de madera. 
- Hilados, tejid~s y acabados de fibras blandas, industria de las bebi-

da5, elaboración de alimentos preparados para animales. 
- Confección de prendas de vestir, fabricación de tejidos de punto. 
- Fabricación de otras substancidS y productos químicos, industria del -

cuero, pieles y sus productos excepto calzado. 
- Fabricació~ de materiales de arcilla para construcción, elaboración de 

productos de plástico. 

- Fabricación de cemento, cal, yeso y otros productos no metálicos. 
- Fabricación de estructuras ~etálicas, tanques y calderas industriales. 
- Fabricación de maquinaria, equipe y accesorios eléctricos, incluso pa-

ra la generación eléctrica. Fabricación y reparación de maquinaria y 
equipa para fines espec:ficos y en general, incluye maquinaria agríco-

1a. Fabricación de otros productos metálicos. 

En el corredor Malinche, a diferencia del corredor ?uebla-Tlaxcala, en -
sólo algunas zonas se ven pequeños asentamientos, esta vía de comunica-
ción intensifica el flujo vehicular y el transporte tanto de personas c.2, 
mo de materias primas. Pero asociado al corredor Puebla-Tlaxcala, son -
las dos vías principales que albergan el grueso de los establecimientos
industriales. 

En esta zona tenemos localizados los siguientes parques industriales: 

1) Parque industrial "Zacatelcc" 
2) Parque industrial "X1cohtzingo" 
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3) Parque industrial "Panzocola" 
4) Parque industrial "Xiloxoxtla" 34 ha 

Dent .. de esta zona el corredor Mal inche cuenta con cinco áreas perfect! 
mente14 definidas dentro de una franja de 13 km de longitud paralela a -
la carretera Chiautempan-Puebla. Teniendo las siguientes áreas en los -
municipios seleccionados: 

- 14 has en el municipio de Chiautempan 

- 34 has en el municipio de Tepeyanco 
- 123 has en el municipio de Teolocholco 

- 26 has en el municipio de Miguel Hidalgo 

-~has en el mun1c1p10 de José María Morelos 
215 has Total 

3) Corredor Quetzalcóatl (Texmelucan-Huejotzingo) 

Este último corredor industrial está localizado entre la ciudad de Texm~ 
lur.an y Huejotzingo, relacionándose y uniéndose por la carretera de Tex
melucan a San Pedro Cholula. En 1962, PEMEX creó una planta de metanol
(ver refinería en el capítulo 3, sección 1), en San Martín Texmelucan. -
Dando una nueva alternativa dentro del procesamiento industrial. 

Esta se adquiere, al procesar hidrocarburos y derivados del petróleo pa
ra procesos químicos. Este factor da inicio a un establecimiento indus
trial más selectivo dependiendo de esta característica, su creación "se
decreta15 el 25 de septie~bre de 1981, se encuentra ubicado entre los ·m!!_ 
nicipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Juan C. Bonilla, cuenta 
con una extensión de 500 ha; 'y tiene como fin, lograr un mayor fortale
cimiento económico del estado, mayores empleos y mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de la región'." 

14SEOI: "Tlaxcala industrial", Secretaria de Desarrollo Industrial, Go-
bierno del estado de Tlaxcala (1987-1993), p. 31. 

15Vázquez Jaime: ·~o~ corredores y parques industriales en Puebla: Algu
nas referencias". CMimeo). 1983, pp. 8-9. 
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TelUllelucan al igual que Ja ciuddd de Puebla, tiene una ventaja ~stratég.i 
ca al tener acceso y estar comunicada con la carretera México-Puebla, -
sin Jugar a dudas, también esta accesibilidad y ser paso en la principal 
vfa de comunicación, Je da una ventaja tanto a nivel regional (sectorial. 
mente hablando) como industrial. 

El corredor Quetzalcóatl, tiene como finalidad, establecer un corredor -
y parques industriales en Ja zona occidente en donde se aproveche la in
fraestructura y Jos servicios que proporciona esta ciudad, además de CO!). 

tar con una refinería. Esto le da inmejorables condiciones y también el 
gobierno del estado de Puebla, pensó en dar el apoyo a Ja infraestructu
ra en comunicaciones creando el aeropuerto de Huejotzingo, que apoyara a 
los corredores, primeramente el Quetzalcóatl y después regionalmente los 
involucrados en la región de Puebla-Tlaxcala. 

El corredor Quetzalcóatl consta de cuatro áreas y un anexo, pero adyace!)_ 
te a este parque se instaló también el parque Ixtacuixtla del gobierno -
de Tlaxcala, este último parque, establece relaciones de interconexión -
con la ciudad de Texmelucan al contar con infraestructura y el apoyo de
es ta ciudad regional. De es ta fo l1lld, tenemos ubica dos en es te corredor-
1 os siguientes parques industriales: 

Dentro de este corredor, se ha "iniciado16 la construcción de los par- -
ques industriales; 'el parque industrial fannacéutico' localizado en el 
área (4) correspondiente a la zona de Huejotzingo y "el parque indus- -
tri al Texmelucan'." (Ver mapas y croquis de la instalación por parques
industriales). 

Esto le da una característica muy especial al corredor Quetzalcóatl, es 
el de especializarse en un establecimiento de industrias químicas y far
macéuticas, en donde también el objetivo del gobierno del estado de Pue
bla es el de establecer una serie de parques industriales con las si- -
guientes características en la zona de Texmelucan: 

16Ibidem, pp. 11-12. 
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"Se cuenta con una estratégica situaci6n geográfica y con la ventaja de
todo género de suministro de servicios como gas, dos carreteras (la aut.Q. 
pista y la federal México-Puebla), electrificación, centros educativos.
agua y tendrá en breve un recinto fiscal para la expedita tramitación de 
importaciones y exportaciones .•. Habrá bodegas adecuadas y bodegas para
almacenamiento de mercancías que genere el movimiento comerci.al externo, 
y la cercanfa del aeropuerto de Huejotzingo, que vendrá a facilitar todo 
lo necesario a los empresarios." 17 

Dando una serie de condiciones para atraer al inversionista, sobre todo
extranjero, y tomando esto como referencia Vázquez cita oportunamente: 

"Y se han trabado negociaciones con otras importantes empresas mul tina-
cionales que han encontrado en la zona del corredor industrial Quetzal-
cóatl todos los elementos y facilidades para desarrollar proyectos comp2_ 
rables al que realiza Ford en el estado de Sonora ... "18 

Seleccionando al complejo Quetzalcóatl, como un proyecto de inversión e1_ 
tatal de desincorporación industrial del Valle de México, más atractivo
con las condiciones y factores necesarios para el establecimiento indus
trial, y siendo un polo en donde se invierten fuertes sumas de capital -
de inversión para este proceso. 

l) Parque industrial Quetzalcóatl: 
Extensión 

A rea (relacionado con el corredor Texmelucan-Puebla) -JS.6 ha 
A rea 2 (anexo área 2) 81.9 ha 
A rea 3 109 ha 
A rea 4 (anexo área 4) 148.6 ha 
Parque industrial Ixtacuixtla 41 ha 

Este corredor se encuentra "en la franja comprendi.da entre San Martín -

17Ibidem, p. 13. 

, 18 rbidem, p. 14. 
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Texmelucan y Tehuacán que comprende más de 150 km, que fue declarada en
octubre de 1981 por el gobierno del Estado, S.E.P.A.F.I.N. y la Secreta
ría de Hacienda como un polo de desarrollo. ,.l9 

Si analizamos esta última afinnación podremos observar que a través del
estudio regional Texmelucan, es de las ciudades a nivel regional con una 
densidad regional de 20 hab/km2, cuenta con infraestructura de servicios
importantes como agua, electrificación, drenaje, pavimentaci6n, servi- -
cios a la población en salud, vivienda, alimentación y educación; es de
las ciudades que tienen los salarios regional~s más altos registrados -
por número de habitantes y también un importante flujo migratorio en es
ta ciudad. 

Además, si contamos con ingresos municipales y las inversiones federales, 
Texmelucan es considerada como un polo estratégico industrial dentro de 
la planeaci6n del Gobierno de Puebla. Y precisamente en esta ciudad, se 
generan cambios espaciales rápidos en el uso del suelo, y procesos de -
avance urbano en esta zona. Nunca olvidando que también es un área im-
portante de producción agropecuaria, teniendo cambios muy significativos 
al encontrarse dos procesos diferentes en esta área en particular. 

En el corredor Quetzalcóatl, tenemos las siguientes ramas industriales: 

- Fabricación de alimentos 
- Elaboración de bebidas 
- Industria textil y fabricación de prendas de vestir 
- Elaboración de calzado e industria del cuero 
- Productos de madera y corcho excepto muebles 
- Industria del papel 
- Industria química 
- Refinación de petróleo 
- Productos de hule y plástico 
- Productos de minerales no metálicos 

19rbidem, p. 9. 



·- Productos metálicos excepto maquinaria y equipo 
- Maquinaria y equipo excepto eléctricos 
- Maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos 
- Equipo de transporte y sus partes 
- Otras industrias manufactureras 
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En esta zona, por estar ubicada en una serie de condiciones climáticas y 

edáficas, se pudo implantar una agricultura permanente de frutales, como 
se había indicado oportunamente. Esto ha dado lugar al desarrollo de -
una industria casera y a la vez iocal en (Huejotzingo), sobre conservas, 
sidras y jarabes que son envasados y procesados en esta ciudad. Origi-
nando que en esta zona, tenga una industria relacionada con la produc- -
ci6n, y que además los productos que producen como fruta de origen tem-
plado (manzana, chabacano, pera, durazno, capulín, tejocote, nuez), ten
gan fama a nivel regional e inclusive nacional. 

Teniendo y aprovechan la infraestructura del corredor Quetzalcóatl, inm~ 
jorables condiciones para establecer una industria de origen regional en 
la zona de este corredor tan importante espacial y económicamente. 

Siguiendo procedimientos anteriores, es necesario conocer el número de -
establecimientos por tipo de corredores, esto nos habría dado más eleme.!l 
tos, pero se nos dificultó al incorporarlas en sus ramas industriales; -
de tal forma, que para evitar un sesgo, haremos esta incorporación de i.!l 
dustrias a nivel municipal, estableciendo las zonas por su importancia -
industrial quedándonos como sigue: 

1) Zona industrial de la conurbación de San Pedro Cholula-Puebla y munj_ 
cipios tlaxcaltecas. 

2) Zona industrial de la conurbación de Tlaxcala-Chiautempan. 
3) Zona industrial de Ter.melucan-Huejotzingo. 

·'=-1) Zona industrial de la conurbación de San Pedro Cholula-Puebla y 
municipios tlaxcaltecas 

E5ta área involucra a (22) municipios de la región de Puebla-Tlaxcala, -
siendo éstos: 
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Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, C.2_ 
ro nango, San Miguel Xoxtl a, Juan C. Bonilla, San Gregario Atzompa, Tecu~ 
nipan, Tianguismanalco, Nealtican, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, -
San Pablo del Monte, Teolocholco, Tenancingo, José Maria Morelos, Miguel 
Hidalgo, Xicohténcatl, Xicohtzingo, Zacatelco. 

Sumando todos ellos (1 818 establecimientos) en 198s,20 siendo de la es
tructura porcentual el número de establecimientos a nivel regional de --
78.66% del total regional de (2 811 establecimientos}. Esto involucra -
que el mayor volumen de producción y el mayor valor de la producción in
dustrial se genere en esta zona, además de tener el mayor número de par
ques industriales y estar comunicados con las principales vías de acceso 
terrestre a nivel regional. Contando con la ciudad más importante a ni
vel regional en coordinación con San Pedro Cholula como eje rector. 

2) Zona industrial de la conurbación de Tlaxcala-Chiautempan 

Esta área considera (3) municipios, conjuntando (300 establecimientos} -
industriales, equivaliendo del total regional al 12.98%. 

En esta zona, se localiza una importante industria de lácteos, textil y 

del vestido, e importantes ensambladoras. 

La asociación de Tlaxcala (la capital estatal} con Chiautempan, confie-
ren un binomio de influencia regional industrial, en esta zona en parti
cular. 

Aprovechando el municipio de Tlaxcala por ser el centro de poder, polítj_ 
co y administrativo, y la estructura económica de transformación de - -
Chiautempan, ayudados fuertemente por el corredor Puebla-Tlaxcala y el -
corredor Malinche. Además de contar con infraestructura y servicios pa
ra el establecimiento industrial. Los municipios considerados en esta -

20cuadernos para la Planeación de Pu~bla y Tlaxcala. INEGI 1985, 1984. Y 
el Anuario Estadistico de Puebla y Tlaxcala. INEGI. 1985 y 1984. 
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zona son: Tlaxcala, Chiautempan, Juan Cuamatzi, flmaxac de Guerrero, Pan.2. 
tla, Tepeyanco, Totolac y Apetatitlán. 

3) Zona industrial de Texmelucan y Huejotzingo 

Enlaza (13) municipios, integrando un número de (193 establecimientos),

siendo de la estructura porcentual el 8.35%. Los municipios en esta zo
na son: Texmelucan, Tlaltenango, Huejotzingo, Chiautzingo, Teotlalcingo, 
San Salvador el Verde, Tlalancaleca, Tlahuapan, Nativitas, Tetlahuaca, -
Lardizábal, Ixtacuixtla y Domingo Arenas. 

En esta área se localiza el corredor Quetza1c6atl como una política de -
polos de desarrollo, el parque Ixtacuixtla y el aeropuerto de Huejotzin
go. 

Su importancia económica, la ubicación de empresas químicas, la hacen -
ser la segunda zona en cuanto al valor de la producción y el volumen de 
producción. Además de contar con importante infraestructura de servi- -
cios urbanos e industriales, como vías de comunicación. Haciendo de és
ta, la segunda zona importante a nivel industrial del Valle de Puebla- -
Tlaxcala. 

4.4. POL!T!CAS DEL ESTADO 

En su primer momento, sabemos que la política en muchos de los casos em
prende acciones, formula objetivos o pone en marcha proyectos. - Es de vj_ 
tal importancia el conocer y analizar la base de las políticas, porque : 
éstas también se reflejan en el espacio, aún más lo organizan o lo reor
denan de acuerdo a planes de desarrollo. 

Esto manifiesta, que dependiendo de la política seleccionada tendrán ob
jetivos tanto generales como puntuales, al ubicar las estrategias para -
apagar y estructurar el desarrollo regional de cada estado del país. 

Sin embargo, en la región de Puebla-Tlaxcala, tenemos un caso complejo,-
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Empezaremos por citar los objetivos que marca el Plan de Oesarrollo22 en 
relación a la política de industrialización del país: 

"la planta productiva enfrenta en la actual crisis económica cuatro pro
blemas fundamentales, insuficiente demanda, escasez de divi~as, endeuda
miento externo e inadecuado financiamiento. 

El programa para la defensa de la planta productiva y el empleo se aboca 
a resolver estas dificultades. Incluye medidas de carácter general para 
toda la industria manufacturera, asf como otras especificas para las ra
mas prioritarias, a fin de mantener en operación la planta productiva y 
sostener el nivel de empleo. Renglones claves para la defensa de la - -
planta productiva son: la producción de bienes básicos, en particular -
los que integran el paquete básico de consumo popular; bienes de capital, 
productos químicos y petroquímicos, y de exportación. Al apoyar estas -
actividades se explicita la decisión de distribuir equitativamente la -
carga del programa de ajuste macroeconámico y se sientan las bases para
induci r un cambio estructural en el sistema productivo. 

Simultáneamente y sobre la base del análisis de los desequilibrios es- -
tructurales prevalecientes en la planta industrial y del potencial insu
ficientemente aprovechado de la misma, la estrategia económica y social
del Plan le fija al sector industrial los cuatro propósitos siguientes; 

-Atender las necesidades básicas de la población mediante la producci6n 
de bienes de consumo popular y ampliar la capacidad de la in9ustria P! 
ra ofrecer empleo productivo y pennanente. 

- Constituirse en el motor de un crecimiento económico autosostenido, C! 
paz de generar empleos, divisas y recursos internos suficientes para -
establecer condiciones de estabilidad de estos tres mercados. 

- Coadyuvar a la descentralización territorial de la actividad producti
va y el bienestar social. 

22Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), Poder Ejecutivo Federal, pp,-
318-320; 140-141. 
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y un ejemplo que habría que buscar si se manifiesta en otra región de la 
República Mexicana. 

La región de Puebla-Tlaxcala tiene ubicadas hacia el interior de ésta, -
en el norte la capital del estado de Tlaxcala, y hacia el sur la capital 
del estado de Puebla, inscritas en un sistema complejo de relaciones na
turales, sociales y econémicas en la región de Puebla-Tlaxcala. 

Esto ha sido un factor de cambio, al tener dos políticas en algún momen
to parecidas con objetivos de acuerdo a cada estado, y el "desarrollo" -
se puede apreciar en forma muy distinta en un plan de desarrollo. 

Por esta razón, obliga que la presente sección aborde de una manera muy
general y modesta las políticas de ambos estados, ubicarlas en el conte~ 

to regional y ver en algún momento en qué áreas se reflejan estas polít.i 
cas en el Valle de Puebla-Tlaxcala. 

En forma breve definiremos qué es una poiítica, en el diccionario Larou1 
se21 investigamos la siguiente definición: 

"Es un arte, doctrina y opinión referente al gobierno de los estados, e2_ 
tá relacionada con los asuntos que interesan al Estado, y éstos son una
fonna de dirección (política exterior, interior}, siendo un arte de con
ducir un asunto para alcanzar un fin." 

Como habíamos explicado anteriormente las capitales de ambos estados es
tán inmersas dentro de la región geoeconómica, constitucionalmente cada
Estado es libre y soberano de impartir sus leyes, política y dirección -
económica dando cierta autonomía dentro de la República. 

De esta forma los planes de desarrollo estatal sor. coordinados con el -
plan global de desarrollo a nivel nacional, de donde emanan las directr.i 
ces a que deben sujetarse los estados, teniendo muy en cuenta este plan
los sectores productivos estratégicos y también las áreas que son de in
terés para desarrollar los mismos. 

21 oiccionario Larousse Ilustrado. 1990. 
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- Propiciar la consolidación de un empresariado nacional sólido, capaz -
de ejercer con eficiencia el papel innovador y creativo que requiere -
el proceso de modernización del país. 

Esto tiene como estrategia, el tener cinco orientaciones para fortalecer 
el desarrollo industrial del país. las tres primeras buscan reordenar -
la producci6n y las siguientes, el fortalecimiento de la independencia -
nacional dentro del sistema de economía mixta bajo la rectoría del Esta
do. 

Las orientaciones estratégicas son: primera, desarrollar la oferta de -
bienes básicos, segunda, fortalecer selectivamente la industria de bie-
nes de capital para incrementar el grado de integración de la producci6n 
nacional; tercera, vincular la oferta industrial con el exterior, impul
sando las ramas con capacidad de generaci6n neta de divisas; cuarta, - -
crear una base tecnológica propia, necesaria para la independencia econ§. 
mica nacional; y finalmente, una industria paraestatal eficiente y comp! 
titiva que sea importante elemento de apoyo en el desarrollo de las cua
tro orientaciones mencionadas. 

la estrategia da prioridad a las ramas que: 1) tengan una amplia y ere-
ciente demanda final, 2) incorporen eficientemente los recursos naciona
les abundantes, 3) generen demanda de bienes de capital susceptibles de 
producirse eficientemente en el país y, 4) completen cadenas productivas 
de los bienes prioritarios. 

Este plan, puesto en marcha, tiene su expresión regional de la siguien~e 
forma: 

Se promoverá a escala regional una mejor integración entre comunidades -
rurales y urbanas, el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, 
la redefinición de las modalidades de inserción en los mercados nacional 
e internacional, la ampliación y consolidación de los mercados locales -
para la capacidad de crecimiento endógeno. Dentro de esta línea de es-
trategia, las regiones del norte, del sureste de la parte central de la 
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costa del Pacifico y de la costa del Golfo fortalecerán su propio desa-
rrollo. 

En la zona central en específico se piensa reinvertir la tendencia con-
centradora de la zona metropolitana de la ciudad de México, tratando de
disminuir la inercia del crecimiento de la ciudad de México, se propone
una estrategia de desconcentración y reordenamiento de las actividades -
económicas y sociales que se apoye prioritariamente, por un lado, en las 
regiones que descienden del altiplano hacia el Golfo de México, de TampJ. 
co a Coatzacoalcos, y que incluyen en particular Puebla, Tlaxcala y Ver~ 
cruz y, por otro, en las regiones del país comprendidas por el corredor
del Bajío y al área de influencia directa de Guadalajara hasta Manzani-
llo. Los puertos industriales que, junto con el Sureste, experimentaron 
una importante expansión en el pasado reciente, seguirán creciendo a me
diano plazo, pero a un ritmo más moderado, como resultado de la reduc- -
ci6n del papel del petróleo en la estrategia de desarrollo. Y del apla
zamiento de diversos grandes proyectos de inversión intensivos en capi-
tal. La desconcentración industrial seguirá apoyándose en los puertos,
pero a mediano plazo consolidará opciones de localización alternativa a 
la ciudad de México para las industrias de bienes de consumo y de capi-
tal, en ciudades medias ubicadas estratégicamente en regiones intenne- -
dias entre la capital y las costas. 

Simultáneamente, se racionalizará e intensificará el uso de los recursos 
naturales, particularmente en el occidente del país y en las regiones -
que descienden hacia el Golfo, para frenar su destrucción e incrementar
la capacidad de retención de la población en actividades no agrícolas~
del medio rural, ampliando así las opciones de migración a corta distan
cia e induciendo una reducción de los movimientos hacia la ciudad de Mé
xico. Con este mismo propósito, se controlará el crecimiento físico de 
la metrópoli; se redefinirá su perfil económico, reubicando plantas ya -
instaladas que graviten excesivamente sobre el equilibrio ecológico de -
la zona; se consolidarán sistemas urbanos a escala regional relativamen
te independientes de la ciudad de México; y se reorganizarán los inter--
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cambios en el territorio para reducir el peso de la capital e intensifi
car los vínculos directos entre todas las regiones del país." 

La política a nivel nacional, en su contexto regional (abocándonos al -
área de estudio), nos indica que, para frenar el desarrollo físico de la 
zona metropolitana de la ciudad de México, es necesario fortalecer e in
vertir en áreas cercanas e independientes a la ciudad de México. 

Esto involucra que ciudades medias y capitales estatales cercanas a la -
periferia de la zona centro, son los lugares perfectos para reubicar la 
planta industrial localizada en la ciudad de México hacia otras ciudades, 
pero nunca desligándose del área de influencia de la zona centro. Con -
este objetivo, lograrían parar la excesiva migración hacia esta ciudad.
y de alguna forma, con la desconcentración industrial establecerían esta 
población en las ciudades intermedias a la ciudad de México, de esta for. 
ma, podría obtenerse mano de obra disponible para trabajar en las facto
rías, y complementarían uno de los objetivos del plan nacional, de igual 
forma, el proceso de difusión económica, apoyada por la desconcentración 
industrial lograría integrar zonas periféricas y de igual forma aumentar 
el crecimiento económico,·en donde se vería un desarrollo regional más • 
equilibrado. 

El plan en uno de los objetivos es claro, la desconcentración industriai 
de la cuenca de México, pero dentro del plan, selecciona a las ciudades
medias que posean la infraestructura necesaria o sean un proyecto de in-

. versión federal como estatal. 

Ademas tendrían que estar dentro del área de influencia de la región ce_!l 
tral controlada por la ciudad de México, y que esta intercomunicación e.i 
té enlazada a través del sistema de vfas terrestres de comunicación. P~ 

ro, al establecer industrias, en estas ciudades medias o capitales esta
tales, se est¿ incentivando a la población a inmigrar a estas ciudades.
es mas, al poseer estas ciudades medias un buen transporte y una eficie12 
te distribución de vías de comunicación tanto (carreteras y ferrocarri-
les) pennite a la población ejercer movimientos pendulares tanto intra-
regional, como extrarregionalmen~e. 
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Esto ha sido el caso, de la población inmigrante de otros estados, al -
tratar de emplearse en las ciudades medias o en las capitales, dependerá 
su contratación del nivel de escolaridad, sexo y edad, si el freno que -
trata de poner el gobierno a la 1nmigraci6n de esta población (sobre to
do rural), puede repercutir en que esta población al no obtener empleo -
puede reflejarse en dos fonnas regionalmente: 

l) La población originaria de otros estados al no obtener empleo, se -
pueda trasladar a la ciudad ce México por las principales vfas de C.Q. 

municación al tener tan cercana la accesibilidad al centro de México, 
efectuando un proceso de trasbordo o puente en la región para llegar 
a la ciudad de México. 

2) La población originaria de otros estados de la República, al ubicar
se en estas ciudades medias o capitales estatales, en un primer me-
mento desplazan a la poblaci6n original o nativa de la región, compj_ 
te en el mercado de r.rabajo, y esto trae consigo repercusiones, por
que la generaci6n de empleos no beneficia totalmente a la población
nativa, y de esta fonna, se ejerce e incentiva movimientos migrato-
rios. 

Además, con la desconcentraci6n industrial (en realidad no es que esté -
mal), es el considerar efectos secundarios por esta actividad. 

El invertir fuertemente en ciudades medias y las capitales estatales, 
·fortalece en sí al nodo, al polo de desarrollo. La lógica es, -<le acuer
do con la política de "polos de desarrollo" al tener un eje motor de es-' 
tructuración económica y el contar con infraestructura, servicios, tran~ 
porte, se ejerce una inversión federal muy fuerte, primero para iniciar
el proceso de industrialización y en segundo el mantener este proceso. -
Considerando que creciendo estos polos ejerzan la difusión económica ha
cia sus áreas periféricas en un área de influencia y de esta forma orga
nizan el espacio de acuerdo a la actividad industrial, nacerían ramas -
comp1ementarias e integrarían nuevos espacios. 
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No se discutirá, el concepto de "polo de desarrollo", ni es uno de los -
objetivos, recomendaremos a nuestro juicio, algunas lecturas sobre este
caso.* 

Pero un polo concentra las actividades económicas, centraliza y concen-
tra el capital, concentra el número de establecimientos industriales y -
las redes confluyen en el nodo, esto genera procesos secundarios urbano
industriales. 

Manifestándose en una competencia por el uso de suelo, y en esta compe-
tencia la agricultura y la urbanización no se complementan, rompen un -
equilibrio de áreas de producción y zonas de consumo, y distintos usos -
del suelo, generando un avance urbano, y repercutiendo en la producción
agrícola, pero por pérdida de suelos aptos para la producción. 

También al generar estos procesos, los polos aumentan de dimensión, y e1 
to los hace de requerir recursos para su abastecimiento y dotación. Ne
cesitando (agua, energía, áreas verdes), y esto implica una inversión -
fuerte, así como la inversión en infraestructura de apoyo. 

En un trabajo de apoyo coordinado por Coll Hurtado, 23 se realizó un est.!:!_ 
dio que tuvo como objetivo "buscar soluciones al problema de la centralj_ 
zación de la ciudad de México, para seleccionar ciudades en nuestro país, 
puedan soportar la desconcentración de la ciudad de México." 

Este estudio nos explica la influencia de la ciudad de México en rela- -

*Revisar: 
Unikel L. y Necochea A.: ''Desarrollo urbano y regional en América Lati 
na'', Problemas y Perspectivas. FCE, México 1975, pp. 22-44, 83-147, -
237-278, 278-304. Schteingart M. (compilador): ·~rbanización y depen
dencia en América Latina". Ed. Scap, Buenos Aires 1973, pp. 70-92, 206-
230, 230-261. Santos Milton: "Geografía y economía urbanas en los pa,!. 
ses subdesarrollados". Ed. Orkos-tan, Colección Ciencias Geográficas,
Barcelona 1973, pp. 149-235. 

23coll Hurtado A. (coordinadora): "Ciudades alternativas para La descon
centracló~'. Instituto de Geografia, Dirección de Intercambio Académi
co, UNAM. México 1986, pp. 2-6. 
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ción a las ciudades medias a capitales estatales cercanas a la Cuenca de 
México: 

"Si bien la influencia de la llamada 'gran ciudad de México' se deja se!!. 
tir en todo el país, su impacto directo es mucho mayor que las ciudades
que la rodean --<lentro o fuera de la Cuenca del Valle de México-- gra- -
cias a una compacta red de vías de comunicación que minimiza los obstác.!!_ 
los impuestos por los límites naturales de las serranías que circundan a 
la capital del país. 

La centralización de la vida nacional en el Distrito Federal ha dado lu
gar a una enorme metrópoli cuyo desequilibrio físico, social y económico 
es patente. 

Uno de los fenómenos que más inciden en este desequilibrio son las co- -
rrientes migratorias. Si se continúa centralizando en el Distrito Fede
ral; si se da como vía alterna la desconcentraci6n hacia ciudades de la 
misma Cuenca o de áreas vecinas, esas corrientes migratorias se acrecen
tarán aún más. Por el contrario, al escoger otros centros de población, 
fuera del área de impacto directo, se llegarían a invertir las corrien-
tes de migrantes y su impacto se dispersaría en diversas regiones del -
país. 

Las cuatro ciudades más importantes que rodean a la ciudad de México son 
las capitales de los estados limítrofes: Toluca, Cuernavaca, Puebla y P2,. 
chuca. 

Algunos de los efectos que se ~stán manifestando son: 

- lds tierras agrícolas de los valles estarían totalmente ocupadas por -
la mancha urbano-industrial, 

- se agudizarían los niveles de contaminación, 
- tendría un incremento de la demanda de agua para uso domésti.co e indu~ 

trial, 
- la inutilización de las tierras agrícolas productivas. 

en Puebla en específico. 
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Además de los otros factores antes mencionados; 

- se extendería la mancha urbana lográndose una conurbaci6n con las ciu
dades de Tlaxcala, Huejotzingo y San Martín Texmelucan que estaría se
parada de la Cuenca del Valle de México solamente por la Sierra Neva-
da." 

Como resultado del Plan Nacional de Desarrollo, cada estado tiene sus oE_ 
jetivos relacionados al proceso industrial, el cual para el estado de -
Puebla24 tenemos: 

1) "Fomentar el establecimiento de nuevas industrias, siguiendo una po-
1 ítica congruente con el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

2) Promover el crecimiento de la planta industrial ya existente, a tra
vés de proyectos de inversión y reinversión, diversificando la pro-
ducción manufacturera en el Estado, como una medida para impulsar el 
desarrollo económico y la sustitución de importaciones. 

3) Aumentar la capacidad productiva de la planta instalada, a fin de S! 
tisfacer la demanda estatal y contribuir a la nacional, reafirmando
el proceso de sustitución de importaciones. 

4) Descentralizar la actividad industrial de la zona conurbada del muni 
cipio de Puebla y zonas de influencia, hacia aquellos municipios con 
siderados como zona 11 de prioridades estatales. 

5) Aprovechar de una manera más racional e integral el uso de los recu.i:. 
sos naturales del Estado, principalmente en lo que respecta a la ra
ma minera, para integrar así sus procesos de producción en forma or
ganizada y vertical. 

6) Apoyar al crecimiento sectorial y regional de la pequeña y mediana -

24Plan Estatal de Desarrollo del estado de Puebla, Sección industrial. -
Gobierno del estado de Puebla. 
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industria, a través de la inversión y reinversión de capital, con el 
propósito de lograr su desenvolvimiento eficiente. 

7) Fomentar el establecimiento de industrias cuya actividad esté enfoc~ 
da a exportar, y motivar a las empresas ya establecidas a desarro- -
llar programas tendientes a la exportación de sus productos. 

8) Adecuar la tecnología utilizada por el sector, para minimizar el na
tural desplazamiento de mano de obra. 

9) Reforzar la participación del Estado en el desarrollo industrial, m~ 
diante coinversiones, recursos financieros, tecnológicos y fiscales. 

10) Impulsar el sector agroindustrial del esquema del Sistema Alimenta-
ria Mexicano. 

11) Dotar de la infraestructura necesaria a los municipios considerados
de prioridad estatal para la actividad industrial. 

12) Adquirir extensiones de terrenos adecuados para la fonnación de la -
reserva territorial industrial del Estado. 

13) Capacitar a la mano de obra requerida por el sector industrial y em
pleados en general, en coordinación con los organismos responsables. 

Como estrategias: 

- Desconcentración industrial del municipio de Puebla-Texmelucan-Amozoc 
Tepeaca. 

- Fortalecer la planta industrial ya existente para proyectarla a futuro. 
- Fomentar la creación e instalación de nuevas inversiones industriales. 

Esto tiene tres rubros según el Plan de Desarrollo Poblano: 

1) A nivel regional (que nos interesa más, en calidad del estudio) 
2) Rama de actividad 
3) Tamaño de la empresa 
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1) Nivel regional 

Por lo que corresponde a nivel regional, se buscará fortalecer los polos 
de desarrollo industrial definidos como zonas de prioridad estatales. 

Zonas prioritarias que se forta 1 ecerán: 

- Corredor industrial Quetzalcóatl 
-Corredor Amozoc-Tepeaca 

Y por rama de actividad: 

- El fortalecimiento de la planta industrial productora de artículos bá
sicos. 

- El fortalecimiento de la actividad minera metalúrgica del Estado. 
- Apoyo a aquellas ramas industriales altamente generadores de empleos,-

no contaminantes y estratégicos para el desarrollo en la entidad y del 
país. Hay una orientación a la promoción regional para fonnar grupos
a: 

1) Industriales nuevos o potenciales 
2) Inversionistas nuevos o potenciales 
3) Cámaras industriales 
4) Clubes de servicios 

Y se dará una promoción ccn apoyo: 

1) Promociona 1 
2) Asistencia tecnológica 
3) Asistencia en la constitución legal de la empresa 
4) Apoyo en la localización y adquisición de terrenos para uso indus-

trial, acordes a ~us necesidades 
5) Asesoría para la obtención de apoyos financieros 
6) Asesoría para la obtención de estfmulos fiscales 
7) Capacitación y adiestramiento 
S) Apoyos y servicios." 
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Para el estado de Tlaxcala se tienen las siguientes políticas. 

"El 13 de enero de 1987,25 se publicó en el diario oficial del estado de 
Tlaxcala la refonna y ley orgánica que creó la Secretaria de Desarrollo
lndustrial con los siguientes objetivos: 

- Promover el desarrollo económico de la entidad a través de fomentar a 
la actividad industrial, orientando la inversión a la generación de e!!! 
pleos productivos y pennanentes, que pennitan elevar el nivel de vida
de la población. 

-Actualizar planos y estadísticas de la planta industrial. Continuar -
desarrollando en coordinación con las dependencias correspondientes la 
infraestructura básica. 

- Promover la instalación de nuevas empresas. 
-Apoyar el proceso de reconversión industrial. 
- Propiciar un ambiente laboral de seguridad jurídica. 
-Alentar la descentralización industrial y la diversificación de la - -

planta manufacturera. 
- Capacitar a su coordinación con instituciones educativas y los indus-

triales un programa de capacitación para el trabajo industrial. 
- Promover entre industriales el régimen de importación temporal para: 

a) el régimen ordinario previsto y regulado por la ley aduanera, 
b) la industria maquiladora 
c) el sistema de programas de importación temporal para exportación. 

- Crear un fondo de fomento a la agroindustria. 
- Promover los programas federales y estatales de apoyo a la pequeña y.-

mediana industria." 

Para ambos estados, los estímulos fiscales y apoyos a la industria se -
han determinado de la siguiente forma: 26 

25seor. Secretaria de Estado de Desarrollo Industrial de Tlaxcala. Go- -
bierno del estado de Tlaxcala. 

261bidem, pp. 78-80. 
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"Los estímulos fiscales que el gobierno federal ha establecido para ase
gurar el logro de los objetivos planteados, consisten en reducciones, -
abonos, o exenciones de impuestos federales que tenga a cargo la persona 
física o moral que se haga acreedora al beneficio. 

Los estímulos fiscales se otorgan mediante certificados de Promoci6n Fi2_ 
cal (CEPROFIS), que son los documentos en que se hace constar el derecho 
de su titular para acreditar su importe contra cualquier impuesto fede-
ral a su cargo, esceptuándose los impuestos destinados a un fin específj_ 
co. El derecho consignado en los certificados, conserva su vigencia du
rante cinco años contados a partir de la fecha de su expedici6n. 

Sobre las inversiones, s6lo se consideran beneficiables las que se realj_ 
cen para la construcción o adquisici6n de edificios o instalaciones y m_! 
quinaria y equipo inversos, relacionados directamente con el proceso pro 
ductivo industrial. 

También considera con este carácter de arrendamiento financiero con op-
ción a compra si reúne los requisitos previstos en el Artículo 15 del C.2_ 
digo Fiscal de la Federación. 

Tratándose del Fomento del Empleo; los estímulos fiscales se otorgarán a 
las empresas clasificadas como pequeña industria e industria mediana y -

grande y se otorgarán por una sola vez por los nuevos empleos desr.ritos
generados con motivo de la inversión realizada." 

Para determinar el monto del estímulo que podrá recibir cada empresa, se 
ha dividido el país en tres zonas que corresponden a la siguiente clasi~ 
ficación. 27 

-Zona de máxima prioridad nacional 
- Zona II de máxima prioridad estatal 
- Zona III de ordenamiento y regulación; III A, área de crecimiento con-

trolado y III B, área de consolidación y resto del país. 

27 .. 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982. 
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Cuadro Sinóptico 

Zona (prioridad máxima nacional) 

Zona II (prioridad máxima estatal) 

Zona Il I (de ordenamiento y regulación) 

(resto del país) 

l III.A (área de crecimiento 
contra 1 ado) 

III.B (~rea de consolidaci6n) 

(resto del país) 

"Esto se manifiesta en un decreto que promueve la reubicación industrial 
fuera de la zona III-A que se refiere al diverso 2 de febrero de 1979, -
publicado el 22 de enero de 1985. 028 

Podrán disfrutar de los beneficios a que este decreto se refiere, todas
aquellas empresas industriales que estando localizadas en la zona III-A, 
se reubiquen fuera de ella conforme a continuación se señala. 

Las empresas que se reubiquen se harán acreedoras a un crédito fiscal C)! 

yo monto se determinará considerando los conceptos siguientes: 

1) El valor neto de reposición de los activos fijos muebles reubicados. 

2) El impuesto sobre la renta causado por la ganancia derivada de la en.! 
jenación de bienes inmuebles que forman parte de los activos fijos -
de la empresa localizada en la zona III-A. 

3) Los gastos realizados para la reubicación industrial. 

A partir de este decreto y como se explicó anteriormente, las tres ionas 
dentro del Plan Nacional de Industrialización, los municipios de la re-
gión de Puebla-Tlaxcala quedan clasificados de la siguiente forma: 

28Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982 y en Tlaxcala Indus-
trial SEDI-Tlaxcala. 



Zona I. 

Zona I l. 

CUADRO No. 

DESCONCENTRACION INDUSTRIAL DE LAS 3 ZONAS PRIORITARIAS PARA 
LA REUBICACION INDUSTRIAL EN EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

De máxima prioridad nacional 
(Ningún municipio de la región quedó comprendido en esta zona) 

De máxima prioridad estatal y (regional) 
Chiautempan-Ixtacuixtla. José Maria Morelos 
Miguel Hidalgo-Teo1ocholco-Tepeyanco (corredor Malinche) 
Corredor Quetzalcóatl (Texmelucan, Huejotzingo-Tlaltenango- Juan C. Bonilla) 
Amozoc-Tepeaca 

Zona III. De ordenamiento y regulación 
Que se clasifica en zona: crecimiento controlado 

III.A. Dentro del Plan Nacional Industrial, ningún municipio quedó dentro de 
esta zona 

111.B. Area de consolidación 
Domingo Arenas, Calpan, Coronango, Cuautlancingo, Chiautzingo, Nealti
can, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlancingo, San Gregario 
Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel
Xoxtla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Cholula, San Salvador el 
Verde, Tianguismanalco, Tlahuapan, Amozoc de Guerrero, Antonio Carba-
jal, Juan Cuamatzi, Lardizábal, Nativitas, Panotla, San Pablo del Mon
te, Tenancingo, Tetlahuaca, Tlaxcala, Totolac, Xicohténcatl, Xicohtzin 
go, Za ca te leo -

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, pp. 200-226. 
Mele Pqtrice, Op.cit., p. mapa No. 4. 
SED!-Tlaxcala, Op.cit., p. 87. 
Plan de Desarrollo Estatal de Puebla. Op.cit., p. 27. 

... 
"' o 
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Las actividades industria 1 es dentro de esta zona que tendrán pri,oridad ,
son: 

- Producción de materias primas y bienes básicos de alta prioridad (en -
ambos Estados). 

-Manufacturas mediante procesos metal-mecánicos (en ambos Estados). 

- Fabricación de partes y componentes esencirtles para bienes finales (a!!! 
bos Estados). 

- Fabricación de maquinaria y equipo (ambos Estados). 
- Fabricación de maquinaria y equipo para el sector agropecuario y la i!!_ 

dustria de alimento (ambos Estados). 

Si observamos estas ramas industriales, no contemplan la agroindustria -
en pleno y apoyo de otro tipo. A pesar que los planes mencionen este ti 
pode transformación, no tiene una verdadera importancia regional, de -
ahí que la zona de Huejotzingo la consideran en el mejor de los casos un 
corredor farmacéutico y químico, y no se muestre un apoyo a una indus- -
tria que nació verdaderamente de la complementariedad del sector agríco
la e industrial de la zona. 

Del cuadro de desconcentración, podemos ver, que la máxima prioridad la 
ocupa el corredor Quetzalcóatl y el corredor Malinche, involucrando tan
sólo nueve municipios a nivel regional. 

Y claro, en la zona de consolidación, se encuentra el grueso de los muni 
cipios de la región, pero como indica la sección, len verdad, después -
de análisis geoeconómico, algunos de estos municipios podrán ubicarse en 
este apartado? Lo cierto, es que de éstos en la mayoría de los casos·e! 
tos municipios, ni siquiera tiene registrado una industria, y dependen -
en algunos casos de la agricultura de temporal. 

En una posición estricta, la región de Puebla-Tlaxcqla es de un interés
estratégico para la "integración29 de sistemas regionales relativamente
independientes de la ciudad de México. 

29Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988). Poder Ejecutivo Federal. Op.
cit., pp. 40ó-407. 
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A su vez, en el subsistema del Golfo se integraran las economfas de los
puertos con el área de Puebla-Tlaxcala y se reforzarfa el papel de esta
Qltima como articulación estratégica entre la costa y el altiplano. En
apoyo a esta estrategia, se darán los primeros pasos para reestructurar
la red troncal de transporte y limitar así la posición central de la ci.!:! 
dad de México en los flujos de carga a nivel nacional. 

Asimismo, será complementada con acciones para lograr un uso más adecua
do y racionalizado del agua. Dicha racionalizacion busca asegurar los -

márgenes requeridos para el crecimiento de las actividades y de la pobl~ 
ción en estas regiones del país a mediano plazo. Posteriormente, el én
fasis de la desconcentración se desplazará hacia las regiones con mayor
abundancia de agua." 

Esto nos sitúa dentro de la política de industrialización, al ver que en 
un primer momento se desconcentra la industria hacia las regiones alter
nas a la ciudad de México, y terminado el proceso industrial (reubicar o 
abastecer de agua a estas zonas), si se re·1isa el capítulo 3 y el mapa -
de disponibilidad de agua, "la industria en el Valle de Puebla absorbe -
entre 15 y 10 m3/seg. de agua, y según el Plan de Conurbación de la zona 
centro para el año 2000, se necesitará de esta misma cantidad de agua P2. 
ra abastecer a la ciudad de Puebla y de Tlaxcala",3º dificultando el ob
tener el líquido vital, y además haciendo que la dotación y la infraes-
tructura sea más costosa. 

En este caso, se podría pensar si realmente convendría ubicar la descen
tralización industrial hacia el Valle de Puebla-Tlaxcala, Su cercanfa,
su situación estratégica lo ubican de acuerdo a los factores socioeconó
micos de localización industrial, en un sitio "ideal". 

Sin embargo, el análisis del medio físico nos indicó, de seguir la tala
inmoderada del bosque en la Sierra Nevada y en lo que puede decirse tod! 
vía existe en la Malinche, pone en riesgo el abastecimiento y recarga de 
agua a dos regiones de vital importancia. 

30Plan de ordenación de la conurbación de La zona centro. 
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1) La Cuenca del Valle de México 
2) La región del Valle de Puebla-ilaxcala 

La razón, el sistema de la Sierra Nevada divide dos cuencas "dos siste-
mas naturales", pero dependen de esta zona para su recarga, de seguir el 
abastecimiento en fonna masiva de agua a la industria, el no reforestar, 
el no cambiar de "fonna de pensar, los límites polftico-administrativos
son causa y origen del hombre y no están en función de los sistemas nat!:!. 
rales", un sistema como funciona, también tiene límites, y por tanto ta@ 
bién sufre de etapas de decadencia, esto pondría en riesgo dos de las r~ 
giones más importantes del país, y de no efectuar un estudio sobre este
sistema, el agua no surtirá ni las necesidades básicas de la población.
Y pondría en riesgo la economía de estas dos regiones. Asociado a una -
creciente contaminación, no hay elección y debe insistir la razón, con -
bases para poner de manifiesto un problema que hoy en día es ya una rea-
1 idad. 

Estas políticas de descentralización, son dictadas desde la política ce!)_ 
tral, siguen estableciendo ind1Jstrias en la gran región centro, cierto -
es donde se concentra el mayor mercado y la fuerza laboral del país; pe
ro, la concentración en ciertas zonas, y el interés federal sin.desligar 
se del área de influencia de la zona centro nos enmarca "la desconcentr.e_ 
ción de la Cuenca de México, a través de los polos. de desarrollo, induce 
a la concentración industrial en las capitales periféricas de la región
centro controlada por la ciudad de México." 

Esta idea, es objeto de una reflexión, el fortalecimiento de la regióQ -
de Puebla-Tlaxcala, tiende a ser una región urbano-industrial, esto for
zará al espacio regional, que en algunos puntos de la región existan - -
"aglomeraciones". 

La diferencia entre las polfticas de ambos estados en la región, es que 
mi entras Puebla ejerce fuertes inversiones en infraestructura y serví- -
cios para atraer a los industriales, en ilaxcala los factores de locali
zación de sus parques están en función de los corredores y parques indu2_ 
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tria1es de Pueb1a. Las interconexiones son más f~ci1es y 1as re1aciones 
industriales entre transformaci6n de materias primas y bienes transfonr~ 
dos, primarios, intermedios y finales se hace de una manera más sencilla. 

Tlaxcala entonces emprende un proceso de aglomeración, porque al ubicar
parques y corredores industriales en zonas con inf1uer.cia directa de 1os 
corredores y parques de Puebla, 1a regulación y la reglamentaci6n no es
tan estricta, las localidades y poblados ejercen un proceso de expansión 
al obtener una fuente de empleos, cercanos y remunerados, ejerciendo fa,s. 
tares de atracción de la población, y si a esto se agrega las v!as de C.Q 

municación y e1 transporte masivo por peseros y camiones, se inicia un -
proceso de expansión urbana, este es el caso del corredor de Puebla-Tla~ 
cala, y que de alguna forma está experimentando ya el corredor Malinche, 
y ahora con 1a 1ocalización del parque industrial Ixtacuixtla cercano al 
corredor Quetzalcóat1, en esta última zona, se desarro11ará un proceso -
similar al corredor de Puebla-T1axcala. 

4.5. DEPENDENCIA EXTERNA 

El Valle de Puebla-Tlaxca1a, a partir de su apertura, y de la política -
de industria1ización de 1960 en adelante, fue un factor muy promisorio -
para la instalación de las empresas transnacionales en nuestro país, y a 
nive1 regional. Puebla y Tlaxcala se han visto inmersos en este proceso 
de la instalación de este tipo de empresas que se ven favorecidas por su 
alto nivel de inversión extranjera para su establecimiento, y la crea- -
ción de empleos por su nivel tecnológico en su iniciación y que esto es
un factor para que gobiernos estatales ofrezcan todo tipo de garantías : 
para su establecimiento, Puebla por su ubicación geográfica-estratégica
(donde muchos autores coinciden) y su efectiva infraestructura, aprove-
chada por Tlaxcala, ha sido objeto de elección estratégica de localiza-
ción industrial transnacional. 
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Asf en 1985 se tenían (6) empresas en Tlaxcala y (17) en Puebla. (3ll Ap~ 
reciendo en importancia en el estado de Puebla con un 3.4% del total de 
empresas a nivel nacional y superado por el Distrito Federal, Estado de 
México, Nuevo León y Jalisco en el orden jerárquico. De (497) empresas, 
(23) están localizadas en la región de Puebla-Tlaxcala. Algunos ejem- -
ples de empresas localiz~das en la región en 1985. 

Posición 500 Nombre V e n t a s Persona 1 empresas 1984 1983 1984 1983 

9 Volkswagen de México 117,839.9 59 ,108.8 13776 12416 
12 Hylsa 102,762.6 57,920.3 8051 8562 
22 Resisto] 55,854 34,327.3 4879 4961 
32 Anderson Clayton 36,432.0 24,154.0 5228 4662 
41 Chicle Adams 11,998.5 8,376.4 1389 1502 
98 Bacardf y Cia. 11,247.9 7 ,696.8 716 635 

215 NCR 4,760.6 3,796.1 580 596 

Dentro de estas compañf~s se encuentran paraestatales importantes como -
PEMEX, TELMEX, CFE, CONASUPO, Aeropuertos y Servicios Auxiliares de los 
cuales existen filiales importantes en el Valle de Puebla-Tlaxcala. 

Por lo que respecta de 25 empresas importantes extranjeras(32 l aparecen
en la zona de estudio las siguientes: 

31 expansión: "Las 500 empresas más grandes de México". Año XVII. Vol. -
XVII, num. 422, p. 156. 

32rbidem, p. 160. 
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No. Posición 500 Empresa Grupo principal Ventas consecutivo empresas 

3 9 Vol kswagen Automotriz: 117,839.9 

8 32 Anderson Cl ayton Alimentos 36,423.0 

21 41 Chicle Adams Alimentos 11,998.5 

23 98 Bacardí y Cfa. Bebidas 11,247.9 

Si vemos este último cuadro la importancia de las transnacionales, sien
do la número uno Volkswagen (automotriz:) por sus ventas y en el cuadro -
anterior el número de empleados bajo su instalación. Hay que aclarar -
que se estaría tomando como total a Anderson Clayton y Bacardí y Cía., -
pero en la zona de estudio, existen filiales que distribuyen al mercado
regional. 

Para 1989, se incrementa el establecimiento transnacional en el Valle, -
ya que para este año Puebla cuenta con (18) empresas, incrementando Tlax 
cala su número (8). 33 Teniendo un incremento del .02% el estado de Tla~ 
cala y Puebla el {3.5%) con respecto a 1985. 

En el estado de Puebla34 se localizan 12 empresas extranjeras en el munJ. 
cipio de Puebla y en cinco municipios el resto. En Tlaxcala de las 8 e!!!_ 

presas extranjeras (4) se encuentran en la región y las otras (4) restan. 
tes en Apizaco. Teniendo la región 20 empresas de las más importantes~

de 500 registradas por la revista de apoyo abajo citada. Hay que añadir 
que Puebla invirtió m~s en infraestructura, y es el segundo estado que -
recibió inversión extranjera por medio de las empresas extranjeras con -
una inversión de 5321,218.2 millones de pesos y del total de la inver- -
sión extranjera para ese año a nivel nacional fue 14.6%. 

33Expansión: Año XXI, Vol. XXI, N~522, 1989, p. 156. 
34rbidem, po. 156-157. 
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A continuación se mostrará el cuadro,an.terior p~ra 1989, (millones de p~ 
sos) 

Número Empresas V e n t a s Personal ocupado 
1988 1987 1988 1987 

Volkswagen 1'789,256.0 888,867.0 11 857 13 077 

10 Hylsa 1'572,030.0 673,064.0 6 772 6 815 

38 Anderson Clayton 432,594.0 184,503.0 2 529 3 401 

48 Ciba-Geigy 352,909.0 182,909.0 2 063 1 949 

210 NCR 60,751.0 39,125.0 465 504 

230 Federal Pacific 
Electric 52,619.0 19,753.0 1 188 254 

365 Cementos Atoyac 24,937.0 9,682 144 144 

De esta lista no se declararon Chicles Adams, Bacardi e Industrias Resi~ 
tal. Y en este año de 1989 aparecen la Volkswagen, Anderson Clayton, C.Q. 

molas corporaciones que tuvieron un decremento en su personal. Encon-
trando también para es tata 1 es importantes como PEMEX, TELMEX, CFE, CONASQ 
PO. 

Si se comparan los datos de los años 1985 y 1984, las compañías extranj~ 

ras han t1mido una reducción en su personal, pero aún así la importanci~ 

que si_guen teniendo por su capacidad de generación de empleo. "Las em-
presas extranjeras que tuvieron una reducción de personal son (Volkswa-
gen, Anderson Clayton, Ciba Geigy}, y de las nacionales (Hylsa y grupo -
Primex). 1135 

La capacidad de las empresas transnacionales se refleja en la cantidad -
de recursos e infraestructura de que disponen, su ubicación responde a -
factores de localización industrial y de ahí su ubicación estratégica. 

35 rcidem, p. 143. 
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Su importancia como empresas, radica en el tipo de productos que elabo-
ran, su infraestructura, su tecnología, su capacidad de organización, su 
volumen de ventas, la cantidad de mano de obra que emplean y la capaci-
dad de exportación de productos. 

Esto pone en una desventaja a la industria nacional, que al competir los 
niveles de eficiencia no son comparables. Y estas compañías generan un 
gran volumen de ventas, que lamentablemente no se ven reflejadas en las
condiciones sociales o servicios a la población. 

Situemos un ejemplo: 

Del cuadro de inversiones federales y el mapa de éste, el municipio de -
Puebla cuenta con un inversión de ($7,573'000,000.00 M/N) en 1987, la 
Volkswagen para 1989, obtuvo ($1,789'256,000.00 M/N), equivaliendo al 
23.62% del presupuesto de inversión del municipio de Puebla. 

Otro ejemplo es si sólo se seleccionan algunas empresas, éstas supera- -
rían el ingreso de (30) municipios juntos. 

Por esta razón, nos podemos explicar la importancia de Cuautlancingo y -
de San Miguel Xoxtla, al ver que las compañías que tienen localizadas -
son las que ejercen para que tengan el valor de la producción tan eleva
do y los ingresos por ventas más fuertes regionalmente. 

De ahí se desprende que en el año de 1989, el gobierno federal, "invier
ta a partir del mes de abril de ese año a (S40, 295 millones de pesos) -
con el fin de apoyar a 24 empresas, y como objetivo el de expander la 
planta industrial. 1136 

La influencia de estas empresas se deja sentir a nivel regional, porque
dependen de éstas una gran cantidad de personas, su poder competitivo -
las hace atractivas y éstas son sólo capaces de enfrentar cambios tecno-

36"El Sol de Puebla". Lunes 10 de abril de 1989; y, "Cambio". Lunes 10 -
de abril de 1989. 
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lógicos que se van presentando. De esta forma la industria nacional, no 
puede competir en una fonna tan abierta, y además estas compañías están
en las ramas estratégicas de transfonnación. 

4.6. LA URBANIZACION EN EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

Como un proceso derivado de la industrialización, el avance urbano es -
una manifestación constante, esto es un indicador del proceso industrial, 
que es resultado de la búsqueda o cercanía a las fuentes de trabajo y a
las servicios como infraestructura y el transporte, de esta forma, el ª.!!. 
mento y crecimiento de las ciudades en la región de Puebla-Tlaxcala, es
tá asociado en algunas zonas a la influencia de los corredores y parques 
industriales. 

En el capítulo (2) y en los factores locacionales de la industria, las -
villas de obreros en (1880) se establecían en la periferia de las fábri
cas textiles (ver mapa de 1870, Valle de Puebla). 

En el presente, el Valle de Puebla-Tlaxcala experimenta un crecimiento -
urbano por los siguientes factores: 

1) La disponibilidad de recursos como (agua y suelo) en algunas partes
de la región. 

2) La accesibilidad y disponibilidad de diferentas modalidades de tran~ 
porte. 

3) La interconexión de las principales vías terrestres regionales. 
4) La infraestructura paralela y la dotación de servicios como (electrj_ 

ficación, pavimentación, drenaje, teléfonos, telégrafos, correos). 
5) Aumento de la población total regional. 
6) Disponibilidad de servicios en los niveles de bienestar como (educa

ción, salud y alimentación). 
7) El contar con un salario más constante. 
8) El establecimiento cercano a los corredores y parques industriales. 
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KUHICIPIO 

SA!I PABLO OEL l()KTE 

TEOLOCltOLCO 

CHIAUTEJ<PA!I 

TEIWICIHGO 

JOSE IWllA MDRELOS 

MiGUEL HIOALGO 

l I COHTEHCA TL 

llCOHTZIKGO 

ZACATELCO 

TEPEYAHCO 

HATIVITAS 

TETLAHUACA 

TWCALA 

APETATITLAH 

TOTOLAC 

JUAH CUAMATZI 

/>IW.AC OE GUERRERO 

PAHOTLA 

IXTACUllTLA 

LAROIZAJl>J. 
TL.AHUAPAH 

TLALAHCALECA 

SAH SALVADOR EL 

VERDE 

TEll<ELUCAH 

TEOTLALCIHGO 

CHIAUTZIKGO 

HUEJOTZ!HGO 

~IHliO AREHAI 

5AH HICOLA.5 OE LOS 

RAHCHOS 

CALPAH 

HEALTICAH 

SAH PEORO CHOLULA 

JUAH C. BON 1 LLA 

CUAUTLAHClHGO 

COROIWIGO 

TLAL TEIWIGO 

5AH MIGUEL XOXTLA 

TIAHGUlllWW.CO 

TECUAHIPAH 

SAN GREGORIO AllOOA 

5AH AMORES CHOLULA 

PUEBLA 

ollOOZOC 

DEL TAMAÑO DE LA LOCALIDAD POR MUNICIPIO EN 
EL VALLE DE PUEBLA-TLll.XCALll 

Ta~.año ~e h L.:icJ 11 :tlld 

1-99 ~a:i. 100-499 Hab. 100-919 Hab • 000-1999 Hab. 

-
1 

2 ' 
l - -

- -
l 4 -

l 4 2 

- -
l 2 l J 

7 1 ' ó 

l 1 ¡ 

- 1 l 

- - l 4 

2 4 1 

- 2 - 2 

1 l -
l 4 

21 7 1 4 

l 2 1 l 

1 2 6 7 

2 - 2 

7 6 

l 1 l 

J l - 1 
l - ' 
9 4 2 5 

- - -
- -
- 1 - -

1 

1 l l 1 

- l 1 l 

l 4 l 

- l 

- -
- - - -
l 1 2 1 

l ¡ 

-
1 4 l 1 

77 JO ll 6 

17 1 l 2 

Fuente: ANUARIO ESTAOISTICO DE PUEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI 
1984-1985. 

500. 



CUADRO 
DEL Tl\Ml\ÑO DE LA LOCALIDAD POR MUNICIPIO EN 

'OY ·-TTP nP Pf'TF.'RLA-TLAXCJ\.LA 
Ko.4.9 

TN'N".O DE L.1. LCC\ltú\O, (O"t:itX\L'CIC~.'). 

KU•ICIPIO ¡..,000-2.499 Hd.D. 2':.00-~'199 HaD. 500V·-l9''9 tiab. u 1.uy-• :t'JIJ 
'.~~:¡' 

SAJI PABLO OEL l«l•TE l 

TEOLOCHOLCO - l -
CHIAUTOOAM 1 l ! l 

TEKAMCIKGO l -
JOSE MAAlA l«JRELOS - l 

MIGUEL HIDALGO l -
XICOHTEKCATL - l 

l!COHTZIKGO l 

ZJ.CATELCO l l -
TEPETIJtCO l l -
KATl~ITAS l l 

IETl.AllUACA l 2 

TLAICALA l 2 -
APETATllLIJt 2 
TOIDLAC l 

JUAK CUNIA TZ 1 l l 

MAJ.M. OE GUERRERO - l -
PAMOTLA l l 

lXIACUllTLA i 2 

LARD 1 LIBJJ. l l 

TLAHUAPIJt - l 

TLALIJtCALECA l l 

SIJt SAl.YAOOR EL l 
YE ROE 

IEJ.MELUCAK 3 2 ; -
TEOILAl.ClKGO l 

CHIAUTZIKGO l z -
llUEJOTZ 1 KGO - l l 

DOMINGO AREKAS - l 

SAJI K 1 COLAS OE LOS 
l 2 -

RANCHOS 

CALPIJt l l l 

KEAl.TICAK - l 

SAN PED•D CHOLULA 2 1 -
JUIJt C. BONILLA 2 -
CUAUTLAMC IKGO 2 l 

COROHIJtGO l 2 

TLAl.IEKAMGO l -
SIJt MIGUEL lOlTLA - l -
TIAMGU l SllAJW. C O l 

TECUAKlPIJt - -
SAM GREGORIO AIZOKPA 2 
SAN A.KDRES CHOLULA l 3 2 -
PUEBLA 2 5 2 -
Al«JZOC l l 

fucnto: AN!lll.RIO ESTADISTICO DE PUEBIA Y TLAXCAIA. SPP, INEGI, 
1984-1985. 
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MUH!ClPIO 

SAll PABLO DEL ..OHTE 

TEOLOCHOLCO 

CKIAUTEMPM 

TEIWICIOGO 

JOSE llAAIA ..ORELOS 

MIGUEL KlllAl.GO 

llCOllTEOCA TL 

llCOHTZINGO 

U.0.TELCO 

TEPElMCO 

MT!Y!TAS 

l ETUJlUACA 

TWCALA 

APETATITLM 

TOTOLAC 

, JUM C~TZI 
/oiW.AC DE GUERRERO 

PAMOTLA 

llTACUllTLA 

LAAO 1 IAllAL 

, Tl.JJIUA.PAH 

Tl..At.JJICALECA 

5AM SALY.<DOR EL 

VERDE 

TEIJIELUW 

TEDTLALCINGO 

CHIAUTZIOGO 

KUEJOTZIHGO 

00.IHGO AREMS 

SNC H 1 COLAS OE LOS 

IWtCKOS 

CAl.PM 

HEALT!CAH 

SM PEORO CHOLULA 

JUAM C. BONILLA 

CUAUTLAMC 1 HGO 

COROHAMGO 

TLAL TE!WtGO 

SA11 MIGUEL lOlTLA 

TIMGUISWJW.CO 

TECUAHIPM 

SM GREGORIO AH!lotPA 
SAll MORES CHOLULA 

1 PUEBLA 

...azoe 

DEL TAMAÑO DE LA LOCALIDAD POR MllNICI.l'IO 
EN EL VALLE DE PUEBLA TLAXCALA -

i.\UA!•'"O CE LA L..1':.\l.In\D, (U\'lf!~.\'HIO'<l, 

i l> "°'lH~b \' ,,. '" "f,¡~i,~ m rstrlll/\I~~~ ,, [lUU "'l\\~1,)''" 

- l - -
- - -
- - . -
- - -
- - - -- - - -
- - - -
- - - -
1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - -
- 1 - -
- - - -- - - -- - - -
. - - -
- - - -
- - - -- - - -
- - -
- - - -- - - -- - - -

Fu•ote:l\NIJARIO ESTADISTICO DE PU'EBLA Y TLAXCALA. SPP, D!EGI, 

1984-1985. 
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DEL TA!IAÑO DE LA Ll:X:ALIDAD POR MUNICIPIO EN 
cuadro EL uu.r." nP Prnn.LA-TLAXCJU..'\ 
Ko.4,9 TA'l\'n r.t LA t.oc.ll.Irl'll. (0:.\Tll>\l'CW;), 

500 000-999 999 !idb l 000 000 1 a.is Hab Tot.de Loc.J. l 14,,des 

SAIC PABLO DEL 14CHTE - - 2 

TEOLOCHOl.CO - - 4 

CHIAUTOO>JI - - 16 
TEIWIC!MCO - - 2 
JOSE MR!A l«lRELOS - - l 
KIGIJEL HIOAl.CO . - 6 
llCOHTEKCATL . - ~ 

llCOl!T21KCO - . 1 
V.CATELCO 1 . . J 
TEPEY>JICO . . 11 
KATIYITAS . . 10 

T ET LAH\JACA . - 7 
!l.A.(CAU . - 12 
AJ>ETATITLAll . . 5 
TOTOLAC . . a 
JUM CUMAT21 . . 6 
.llWAC OE GUERRERO . . l 

PMOTLA . . 9 
llTACUllTLA . - 40 
LJJWIZ.IBA!. . . 7 

Tl.NIUAPAK . . l) 

Tl.Al.MCALECA . 6 
SIJO SAl.VAOOR EL . . 14 

VERDE 
TEX!IELUW . . 15 
TEOTLALClllW . 6 
CHIAUTI!MGO . . 6 

HUEJOT?IHGO . . 22 
lXJ!IKGO ARDAS . . l 
SAIC KlCOLAS DE LOS . . J 

RIJOCOOS 

CAl.P>JI . . 4 
KEAl.TICAK . . 2 
5AK PEDRO COOLULA . . 22 
JIJ>JI C. BOKlLLA . . 5 
CUAUTL>J<ClKCO . . 9 
CDRQIWIGO . . 4 
TLAL l EIWIGO . . l 
5AK KIGUU. XOlTLA . . l 
TlA!IGU!SIWW.CO . - 6 
TECUAK!PAlf . . J 
5AK GREGOlllO AT200A . - 2 
SAlf AMORES COO\.ULA . 11 
PUEBLA l . 36 
Al'CZOC . . 27 

Futnte! ANUARIO ESTADISTICO DE PUEBLA Y TLAXCALA. SPP, INEGI, 
1984-1985. 
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11"1 Cuadro No. 4 .10 

TAMAÑO DE LAS LOCALIDADES Y SU ESTRUCTURA PORCENTUAL EN 1980 EN EL VALLE DE PUEBLA-TLAXCALA 

No. de Tamaño de las localidades (x) Promedio de habitantes No. total de personas 
Localidades por localidades regional del promedio 

167 1 - 99 50 8 340 hab 
84 100 - 499 299.5 25 158 

59 500 - 999 749.5 44 220.5 

85 1 000 - 1 999 1 499.5 127 457 .5 

26 2 000 - 2 499 2 249.5 50 487 

46 2 500 - 4 999 3 749.5 172 477 

25 5 000 - 9 999 7 499.5 107 487. 5 

4 10 000 - 14 999 12 499.5 49 998 

2 15 000 - 19 999 17 499.5 34 999 

3 20 000 - 49 999 34 999.5 104 998 

50 000 - 99 999 74 999.5 
100 000 - 499 999 299 999.5 
500 000 - 999 999 749 999.5 749 999.5 

1 000 000 - y más 

400 localidades 

PTC = Población Total Calculada PTC = 1 563 632 hab 

(%) 

0.53 
1.60 
2.82 
8.15 
3.74 

11.03 
11. 99 
3.19 
2.23 
6. 71 

47.96 

100.00% 
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9) El ubicarse cerca a los centros poblacionales más grandes, y de - -
ellos obtener el abastecimiento y los servicios. 

10) La localización de nuevas industrias en los corredores y en las za-
nas estratégicas de prioridad estatal dentro de la región. 

En conjunto, estos factores han propiciado un avance urbano rápido en al 
gimas áreas de la región, y en espedfico las relacionadas con parques y 
corredores industriales. 

En el cuadro del tamaño de localidades, se calculó en base al promedio.
la cantidad de personas aproximadamente por localidad y de esa forma re
l~cionarla con incrementos o decrementos de la población en el Valle de 
Puebla-Tlaxcala. 

Ahora, sabemos que a mayor número de localidades, el número es menor, y 
entre menor sea el número de localidades el número es mayor que habita -
en esas localidades. No necesariamente se cumple esta ar1nnac1on, por -
presentarse diferentes causas tanto en las localidades o en el número de 
habitantes. 

La utilidad de este cuadro, nos revela que a partir de las localidades -
de 1000 habitantes tenemos un aumento de estas localidades y por tanto -
un incremento de la población en estas poblaciones. Si se observa la e1 
tr1Jctura porcentual, nos muestra que las localidades entre 1000 a 1999 -
hübitantes ocupan el 8.15% áe la población total regional calculada. 
Asimismo, las localidades entre 2500 a 4999 y 5000 - 9999 habitantes reQ 
nen el 22.12% de la población total regional calculada en estas poblaci.Q. 
nes. 

Si esto lo relacionamos a las áreas de los corredores y parques indus- -
triales notaremos, en el cuadro por localidades por municipio, que coin
ciden. 

Esto nos indica el poder de atracción que tenía la industria para el año 
de 1980 (que son los datos que se han trabajado), con la población, y el 
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incremento que tendrá para las dos décadas siguientes, esto reafirma que 
los municipios conurbados actualmente tlaxcaltecas, se unirán en una ur
be, con manifestaciones parecidas a las de la ciudad de México. Esto r~ 
saltará la importancia de la planeación a corto plazo de los efectos del 
proceso urbano-industrial en la zona de estudio. 

No se trata de dar una "predicción amarillista" o de "visiones fatalis-
tas", lo que si debe qu~dar claro, es el avance urbano asociado a los C.Q. 

rredores y parques industriales, en este caso debe prevenirse los abast~ 
cimientos y los requerimientos a corto, mediano y largo plazo, y los - -
efectos que esto pueda acarrear. 

De otra fonna, como es el caso del agua que ya se a explicado, será uno
de tantos, y la región de Puebla-Tlaxcala, modificará en algunas zonas -
asociadas al proceso urbano-industrial, su actual configuración espacial. 

Retomando el proceso urbano, en la región de Puebla-Tlaxcala existen de
limitados (3) sistemas urbanos dentro de la zona, a lo largo de la inve1 
tigación se han manifestado, pero dentro del sistema de ciudades que nos 
referiremos ahora, mostraremos su configuración espacial. 

Los (3) sistemas urbanos regionales más importantes son: 

1) El sistema binario Puebla-San Pedro Chal ul a 
2) El sistema binario Tlaxcala-Chiautempan 
3) El sistema San Martín Texmelucan 

En el primer subsistema Puebla-San Pedro Cholula se ubica la más grande
aglcmeración urbana del Valle de Puebla-Tlaxcala, en ella se localiza_la 
ciudad más importante a nivel regional por su estructura política, admi
nistrativa, en infraestructura, financiera, cultural, económica, social
y urbana. Su área de influencia se deja sentir en el Valle, puesto que 
las principales vías de acceso intercomunican a la ciudad de Puebla. En 
esta ciudad se concentran a nivel regional una gran parte de recursos n!_ 
turales ~ara transformarlos de la misma región o de otros estados de la 
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República, su impresionante infraestructura y dotación de servicios, ade 
más de ser el mercado más importante de consumo a nivel regional, y ser
un punto intermedio entre el Puerto de Veracruz y la ciudad de México. 

En conjunto, y debido a la fuerza que ejerce San Pedro Cholula, San An-
drés Cholula, se han unido en dirección a Puebla, dando como resultado -
un sistema binario de conjunción de las poblaciones más importantes al -
sur. De este sistema dependen los municipios conurbados del sur de Tia~ 
cala, que están ligados a la economía de la ciudad de Puebla, pero depeD_ 
den política y administrativamente de la ciudad da Tlaxcala, en este su.!?_ 
sistema, localizamos dos formas de aglomeración urbana: 

1) por el crecimiento controlado de predios, con todos los servicios e 
infraestructura disponible, 

2) por el crecimiento longitudinal y radial de varios puntos urbanos, -
apoyados por las principales vías de comunicación terrestre. 

En el primer caso, el crecimiento urbano está reglamentado, y con dispo
siciones de orden estatal de Puebla, la venta de predios es controlado a 
través del catastro y el contrato de compra-venta se ubica en el depart2_ 
mento del Registro Público de la propiedad estatal. 

En el segundo caso el crecimiento urbano se ubica a lo largo de las pri.!}_ 
cipales vfas de comunicación y también causando un efecto radial, porque 
cuando un centro es cruzado por varias vías, su ramificación se realiza
en forma radial. 

En esta confluencia quedan marcados en este subsistema los mun1c1p1os r!!_ 
rales de las faldas del Popocatépetl, teniendo una relación más directa
con San Pedro Cholula por los flujos de transporte en dirección a ellos
y las vías que se dirigen en dirección a San Pedro Cholula, quedando ubi 
cadas las relaciones urbanas en el siguiente diagrama a nivel municipal. 

Observando que en este croquis, en este subsistema se contabilizan (22)
municipios, teniendo como principales ciudades a Puebla y San Pedro Cho
lula. 
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elaboró Kl™· 
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En el croquis, notaremos que las flechas de segundo orden están dirigi-
das a los municipios con influencia de parques y corredores industriales, 
esto puede explicar las relaciones que existen entre las localidades en
tre sus redes de comunicación, la posición que guardan y la importancia
econ&nica que guardan regionalmente, haciendo el subsistema más importa!!_ 
te de la región geoeconómica. 

En el segundo subsistema Tlaxcala-Chiautempan, éste se ubica al norte -
del propio Valle, tiene contenida la capital estatal del estado de Tlax
cala, uniéndose a la población de Chiautempan, en ellas se guarda la re
lación político administrativo, financiero, cultural, del estado de Tla~ 
cala, y además también la estructura y directrices de la política econó
mica estatal. Por la unión y relación que guardan, Tlaxcala y Chiautem
pan no tienen una relación muy estrecha con los municipios del sur del -
estado de Tlaxcala, denotándose una división en la población de Tepeyan
co, donde existe más comunicación con estas dos poblaciones. 

En este subsistema ubicamos (7) municipios, y la segunda capital estatal 
a nivel regional en la zona de estudio. 

Y en el tercer caso, el subsistema San Martín Texmelucan, que es la po-
blación más importante en el occidente del Valle, su relación lo hacen -
el sitio inmejorable para efectuar un polo de desarrollo en esta zona, -
apoyado por el corredor Quetzalcóatl y el Aeropuerto Nacional ubicado en 
Huejotzingo. En esta ciudad se localiza una de las mayores densidades -
poblacionales, transportes y servicios, además de interconexionarse par
dos vías intraestatales a Tlaxcala, y por dos vías, una intraestatal a -
San Pedro Cholula y por la otra de mayor importancia a la ciudad de Pue
bla y la ciudad de México. 

Teniendo dentro de su área de influencia (12) municipios, y a diferencia 
del otro subsistema anterior, este polo de desarrollo, tiene mayor impar, 
tanela económica, que el subsistema Tlaxcala-Chiautempan, tanto por su -
infraestructura, servicios e industria. Siendo la segunda zona económi
ca en importancia regional del Valle. 
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Así, el Valle de Puebla-Tlaxcala, tiene relaciones extrarregionales con
las ·siguientes ciudades: 

Por la carretera Tlaxcala-Apizaco con esta última ciudad, que ocupa la -
zona central del estado de Tlaxcala, y así tener contacto con la ciudad
industrial Xicohténcatl en Tetla, y con el corredor Xalostoc-Huamantla. 

Y por el oriente tener una interconexión con Clapulalpan relacionándose
con Ciudad Sahagún en el estado de Hidalgo, y con Texcoco en el estado -
de México. 

En el centro de la región Texmelucan-Puebla y los municipios conurbados
del sur del estado de Tlaxcala, tienen relación con la ciudad de México, 
y por el oriente con el corredor Córdrba-Orizaba y con el Puerto de Ver! 
cruz. Y por el sur, Puebla tiene interconexiones con Atlixco, Izúcar de 
Matamoros que une a la ciudad de Cuautla y a su vez a Cuernavaca en el -
estado de Morelos, y Tehuacán con Oaxaca en el estado de OaxacJ. 

CONSECUENCIAS DEL AVANCE URBANO 

A través de la investigación, pudimos percatarnos, que los focos con una 
problemática aún más compleja, están asociados al proceso urbano-indus-
trial. 

Sobre todo, se ha observado cambios muy drásticos en el uso del suelo, -
por citar el uso de suelo agrícola por el uso de suelo urbano-industrial, 
esto es una de las causas, al implantar o sobreponer estructuras econ6~'.!_ 

cas en un espacio ya organizado. Esto repercute en la compatlbilidad'de 
los usos del suelo y en la propia eco;1omfa derivada por el uso del suelo. 
Citemos un ejemplo: 

En las áreas circunvecinas al mun1c1p10 de San Martín Texmelucan, Puebla, 
San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, los terrenos agrícolas que esta-
ban sujetos a temporal y riego sufren un proceso de competitividad,al no 
tener una complementariedad entre el uso del suelo agrícola con el urba
no-industrial, el absorber y consumir la producción agrícola, a su vez -
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sí esta producción no es costeable o no produce los suficientes exceden
tes o ganancias, los campesinos para obtener un ingreso más fuerte, o e!!! 
plearse en otras actividades en donde el salario es más constante, como
cito a continuación de un periódico local. "El campesino mexicano pi·e-
fiere trabajar como obrero y sólo atiende sus tierras el fin de semana:
DEPAC". 

Como consecuencia de esto, existe la venta de ejidos ilegalmente, como -
lo pudimos comprobar en Mayotzingo en colonias aledañas a San Martín Te! 
melucan, o por el contrario la "expropiación" de tierras ejidales para -
la construcción de parques y corredores industriales, el aeropuerto de -
Huejotzingo, o la construcción de la central de abasto de Puebla. 

Esta es una de las formas que ha cambiado en algunas zonas el uso de su~ 
lo agrícola por el urbano-industrial, también asociado a este problema -
los suelos más densos (arcillosos) están siendo utilizados por ladrille
ras causando un impacto al medio ambiente, asf nos informa Dueñas Nava. 37 

"En Santa María Zacatepec, Puebla.- Las tierras de labor, que antes pro
dudan maíz y frijol de buena calidad, hoy están a punto de convertirse
en desolado páramo, por la existencia de enormes hoyos, causados por la 
negligencia y la irresponsabilidad de los mismos campesinos que han ven
dido las tierras de sembradío, para que otros las conviertan en tabi- -
ques." 

Aquí habría que hacer una reflexión, si la tierra no produce excedentes 
y la producción no es buena, asociada al temporal, plagas, compra de i.!J. 
sumos y alquiler de maquinaria, no se puede exigir que un campesino no 
venda la tierra, aún más con los precios de garantía no se puede sobre
vivir, de esta forma las condiciones sociales repercuten en el medio n~ 
tural, degradándolo y se pierde la zona de cultivo, por tanto no toda -

37sol de Puebla: "El campesino mexicano prefiere trabajar como obrero y 
sólo atiende sus tierras el fin de semana: DEPAC". Lunes 1o. de febre
ro de 1982. 
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la culpa es del campesino, es el tratar de incorporarlo a la economia r! 
gional y que obtenga los beneficios en los niveles de bienestar. 

Un dato para exponer la magnitud del problema de las ladrilleras nos in
dica Rosas Guzmán: 38 

"Mh de dos mil fábricas productoras de ladrillo se tienen identificadas 
en el estado, las cuales ocasionan una fuerte contaminación del aire al 
arrojar humos tóxicos debido al combustible que usan, así corno una dege
neración de la tierra, pues se explota irracionalmente. La explotación
de la materia prima para los 1adríl los en forma irracional provoca gran
des hoyancas en la tierra ocasionando con ello la improductividad de las 
mismas con un serio daño a la agricultura dijo el lng. P. Merino Escámez, 
delegado en Puebla de SEDUE. Las dos mil fábricas de ladrillos, distri
buidas en el estado se han ubicado en las poblaciones de: Tlaltenango, -
San Miguel Xoxtla, San Antonio Micahuacan, San Francisco Ocotl~n. Calpan, 
Santa María Coronango, Santa Bárbara, San Juan Cuautlancingo, San Cosme, 
Tezintla y San Juan Cuachoyotla." 

El avance urbano en los últimos 10 años en el Valle de Puebla, esto ha • 
originado pérdidas de uso de suelo agricola en algunos municipios, como
indica Troccoli: 39 

"De las 19,191 ha que cambiaron de uso del suelo de 1979 a 1987, el • -
71.5% corresponde a crecimiento urbano y suburbano; el 11.7% se debe al
crecimiento de la superficie industrial; y el 16.7% debido al incremento 
de áreas urbano-industriales. Las poblaciones con mayor incremento de,· 
asentamientos humanos fueron: la ciudad de Puebla; San Pedro Cholula, •· 

38Rcsas Guzmán G.: "Más de dos mil ladrilleras contaminan et ambiente y 
deg~neran tierras", en EL Sol de Puebla, martes 19 de junio de 1984, 

39rroccol i Moreno A. (coordinador): "El crecimiento urbano e industrial
sobre suelos agrícolas en el Valle de Puebla, costo social y deterioro 
del medio ambiente", Colegio de Postgraduados, Centro de Estudios del
D~sarrollo Rural, MontecilloJ México 1989. (Resumen>, pp. 7-9. 
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Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Ixtalco-Tlaxcala-Chiautempan, Santa
Cruz, San Martín Villalta y Tepehitec-Tlaxcala. 

Respecto al cambio de uso de suelo agrícola a industrial los resultados
indican que sobre la carretera 119 Puebla-Tlaxcala se establece espontá
neamente un corredor industrial de acelerado crecimiento, desde Tepeyan
co a Panzacola que cubre un total de l 350 ha. Puede pronosticarse (en
el trabajo citado) que este corredor crecerá espacialmente en la zona de 
Panzacola debido a que no hay límites topográficos y se dispone de impo.!:. 
tantes recursos hídricos; sobre la carr,etera federal 190 México-Pueb1a,
e1 corredor industrial suma en total 320 ha; y sobre la carretera 150 -
Puebla-Tehuacán se desarrolla un complejo industrial que alcanza las 573 
ha hasta la barranca de Xalpatlaco que constituye una barrera ffsica. -
Cerca de esta zona la planta de la Volkswagen, que ocupa 73 ha. 

(En la misma cita explica). No en todos los casos el uso del suelo in-
dustrial es uniforme. El paisaje más frecuente es el urbano-industrial, 
o sea la urbanización creciente con establecimientos industriales espon
táneos. En este sentido se cuantifican las siguientes ~reas~ 

En las inmediaciones de San Martín Texmelucan y Xalmimilulco (180 ha), -
las recientes conurbaciones Puebla-ilmozoc (l 330 ha), Cholula-Santa Ma-
ría Zacatepec (750 ha), Santa María Zacatepec-Coronango-Autopista México
Puebla (280 ha), San Miguel Xoxtla-San Antonio Miahuacan (160 ha), San -
Juan Cuautlancingo-Santorum (450 ha) y Val sequillo (60 ha)." 

Esto sin duda, es uno de los probl'7ffias de cambio de uso de suelo agríc_:i
la, por el uso de suelo urbano, también derivado de este problema el im
par.to a los recursos naturales, y en especial el impacto al bosque, y la 
contaminación del suelo, agua y aire, son temas comunes actualmente que 
la prensa local poblana publica, acerca de los efectos de los desechos -
industriales. 

En sí, los efectos de una creciente urbanización, como se indicó en lí
neas anteriores debe ser evaluada prontamente en necesidades y diagnós
ticos de los efectos de este avance urbano-industrial. 
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Involucrando a las dos capitales estatales en un sistema nacional, que -
es una cuenca o una región natural, y la diferenciación espacial como un 
sistema complejo de relaciones en una región geoeconómica, no se pueden
desligar y este paso debe exigir un avance en las relaciones de planea-
ción del Valle de Puebla-Tlaxcala. 

FACTORES DE DIFERENCIACION DEL TERRITORIO 

Retomando las estructuras dentro de la región, los corredores y parques
industriales mantienen ciertas características especfficas que detenni-
nan el proceso de diferenciación espacial en el área de estudio, las cua 
les analizaremos a continuación: 

- La intensificación de los recursos naturales de la región han sido ut.!. 
lizados como un factor de localización industrial, como se ha explicado, 
la base de estos dan una seguridad en el proceso de transfonnación de -
las materias primas, siendo subsidiados a bajo costo y teniendo la prio
ridad en el abastecimiento y dotación de estos recursos al proceso tran2_ 
fonnador. Los recursos más altamente solicitados son el agua y el suelo, 
en orden de importancia, sub-utilizando el recurso forestal, que es el -
más afectado por las poblaciones rurales que dependen de la energía y -
venta de este producto como un ingreso extra para subsistir. Agregando
que las fuentes de energía no se distribuyen ampliamente en el Valle, de 
esta fonna los complejos industriales cuentan con las fuentes necesarias 
para su establecimiento, incluyendo energéticos ajenos que son indispen
sables y que son traídos de otras partes de la República, con una red ae 
distribución especializada. El corredor industrial con la mejor infrae2_ 
tructura para utilizar los recursos propios de la región es el corredor
Quetzalcóatl y el lxtacuixtla de Tlaxcala, donde se conjugan todos los -
elementos favorables para lograr su integración, en este caso, goza de -
mayor beneficio si se compara de acuerdo a las "ventajas comparativas" -
de selección de áreas selectas para el establecimiento industrial. En -
un segundo ténnino, estarán los parques localizados en la periferia de -
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Puebla, como son el 5 de Mayo, el Resurrección, Puebla 2000, donde dis
minuyen los recursos pero cuenta con una atención preferencial por parte 
de las autoridades poblanas, tratando de seleccionar las industrias que 
no utilicen grandes volúmenes de agua y contaminen en fonna desmedida el 
ambiente. En un tercer lugar el corredor Puebla-Tlaxcala y el corredor
Malinche gozan de una gran desventaja en la dotación del suministro de -
agua, en proporción a las otras dos áreas industriales, a pesar de que -
cuentan con la preferencia de los recursos necesarios para sus procesos
de transfonnación, es la parte de la Cuenca, en donde el agua escasea, y 
donde compite con un gran consumidor, que son las áreas urbanas, dandose 
una explotación y excavación de pozos clandestinos para el abastecimien
to, ya que muchas colonias no gozan de buena infraestructura hidráulica. 
(Ver cuadro de infraestructura de vivienda). 

Los parques por su cuenta, encuentran y distribuyen agua, y energéticos
por contar con infraestructura adecuada construida especfficamente para
ell o. Dando a un nivel general, una concentración de recursos en los -
parques y corredores industriales. 

- La concentración en relaci6n a la diferenciación espacial es muy espe
cffica. El proceso de industrializaci6n se localiza donde los recursos
naturales le son favorables y son un elemento de ubicación, pero también 
para atraer en relación a una polftica de industrializaci6n no sólo con
centran recursos naturales, se debe tener en cuenta que se necesitan CO!). 

diciones propicias para la integraci6n industrial y se necesitan merca-
dos, mano de obra, infraestructura adecuada, recursos financieros, vfas
y medios de comunicación rápidos y eficaces, concesiones y exenciones. -
atractivas que interesen al industrial para establecer, dando idea a las 
autoridades para planear el establecimiento industrial de dos maneras~ 

1) por corredores industriales 
2) por parques industriales 

El primero se dicta en fonna de ley federal, aprobada por la ley estatal 
al declarar cerca de vías de comunicación importantes, corredores indus-
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triales y los parques industriales son pequeños complejos como se ha ex
plicado anteriormente en donde en forma planeada, establecen las indus-
trias ofreciendo garantías, exenciones y prestaciones además de financi! 
miento. La venta de los predios en muchas ocasiones es "simbólica" y es 
una de las formas de atraer al industrial para que invierta en estos par. 
ques. Estos se localizan cerca a centros urbanos que exportan mano de -
obra barata, tomando como polo o nodo una ciudad importante que sirva de 
eje a la centralización y concentración del capital, además que sirva de 
polo de "desarrollo". Esto se toma como un elemento de avance a la int! 
gración del territorio en base a la "difusión" de las actividades econó
micas, que supone que el tener una actividad base de transformación, - -
ejercerá gran influencia para dar las relaciones de interdependencia en
tre los dos sectores económicos y se inicie el proceso de acumulación de 
capital, ejerciendo simultáneamente una integración de los sectores y -
por lo tanto la del territorio. Dando los beneficios del proceso, al i~ 

corporar el sector secundario a la actividad propia de la región geoeco
nómica. Pero al planear el Estado sólo la forma de establecimiento en -
áreas donde no hay propiamente un equilibrio en el proceso económico - -
"producción, distribución, consumo"; se integran "polos de desarrollo" a 
través de pequeños "enclaves" (parques industriales) en donde los benefj_ 
cios repercutirían a toda la población cercana a los establecimientos i~ 
dustriales, en la realidad, concentra de tal forma que un proceso asoci! 
do a la urbanización, donde se denotan las aglomeraciones cercanas a los 
centros industriales, y como consecuencia el recrudecimiento de las dif! 
rencias sociales reflejándose en pobreza y marginalidad que son conse- -
cuencia de no poder absorber a la población e incorporarla al proceso C! 
pitalista, de la región. Formando cinturones de miseria y áreas de mar
ginalidad urbana. Además de que en una mayor proporción los centros ur
banos crezcan en relación al polo en una far.na más rápida, siendo incor
porados y originando problemas de dotación de servicios e infraestructu
ra básica a la población. Este proceso lo podemos observar en la canee~ 
tración urbana de Puebla-San Pedro Cholula, área de San Martín Texmelu-
can. La conurbación Xicohténcatl, Teolochclco, San Pablo del Monte, Xi-
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cohtzingo, Zacatelco. Pero asociado a este proceso, un elemento integr! 
dor de aceleramiento del avance urbano, son las mejoras en las vías de -
comunicación como medios de enlace entre espacios, y la dinamización y -
la diferenciación espacial hace que los centros urbano-industriales con
centren y se diferencien y fomenten la dispersión y la no integración -
del territorio como lo estudiaremos a continuación. 

-La dispersión del territorio 

Como se explicaba, como un proceso asociado al proceso industrial, es el 
avance urbano, pero también como una consecuencia negativa la dispersión 
y la no integración del territorio, se evidencia en las áreas rurales. 

Como consecuencia del proceso capitalista, las áreas rurales están inmer. 
sas a la producción agrícola de temporal y a una pequeña ganadería. Ad!!, 
más de una explotación forestal de manutención. Las contradicciones al 
ver la política de los polos de desarrollo, nos da la razón al mantener
el desequilibrio regional y el beneficio sólo es para algunos y no todos. 
La región de Puebla-Tlaxcala, en su red caminera en las áreas rurales no 
tiene dificultades y la accesibilidad del terreno no pone obstáculos de
terminantes, es más, queda totalmente descartado al analizar la topogra
fía de las zonas rurales, entonces lpor qué las zonas rurales no están -
integradas al annazón y esqueleto de la región que es el sistema de ciu
dades? Es un proceso complejo, pero daremos algunas pautas para su ex-
pl icación. En los antecedentes históricos de nuestro país, cuando los -
españoles hicieron efectiva la conquista, el establecimiento de éstos lo 
hicieron en los valles o cerca a recursos naturales que sustentaron la -
supervivencia de la nueva colonia. Los antiguos pobladores fueron des-
plazados hacia zonas donde no tuvieron influencia de los españoles y se 
localizaban en los pies de monte de las principales serranías del país -
aislándose, en la región de Puebla-Tlaxcala, sucedió algo parecido, las 
comunidades en donde todavía existe población indfgena se asentó en la -
serranía tratando de seguir con una organizaci6n propia y parecida a la 
original pero con el yugo de la conquista española. En la actualidad el 
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poblado en línea recta tiene una distancia de 35 km del centro de Puebla 
a Santiago Xolitzintla, sin que exista un tope topográfico y las vías de -
comunicación son terracerías que pueden ser transitables a lo largo del
año. Pero si la distancia y la topografía no son obstáculos, cómo puede 
ser explicado de alguna forma este fenómeno, recordando son las áreas de 
temporal, son los ejidos dedicados a la producci6n de maíz, frijol, cal_! 
baza. Las condiciones naturales de los suelos que necesitan ser fertili 
zados y abonados, la escasez de agua por la alta permeabilidad del suelo, 
da como consecuencia una baja de materia orgánica en su horizonte (A) y 
baja de fertilidad, además de contar con una pedregosidad alta por ser -
área de depósitos volcánicos elásticos. 

Repercuten en un trabajo continuo en la labranza y preparación de los -
campos agrícolas. A pesar de haber dos programas de desarrollo regional 
en apoyo a todo el Valle de Puebla y Tlaxcala, los rendimientos no exce
den en promedio de 4 ton/ha, en tierras que gocen de una calidad de ia -
tierra aceptable y se invierta tiempo y esfuerzo. No es aceptable, que
el precio de garantía sea de $450,000/ton (1989), Haciendo el cálculo -
con el rendimiento promedio sería $1'800,000.00, para hacer pago de los 
insumos, crédito, lámina de agua, alquiler de maquinaria y jornaleros. -
Quedando aproximadamente en un cálculo $1'000,000.00 M/N. Que sirve pa
ra subsistir 7 meses para iniciar el nuevo ciclo agrícola. Comparándolo 
con el salario mínimo ($10,000.00, 1989) de un obrero en la zona centro
que obtiene diariamente, este último tiene acceso muy ventajosamente a -
una ganancia en el salario que podrá ser comparativamente mejor para vi
vir a lo largo del año. El campo requiere trabajo y esfuerzo para lo- -
grar una mediana producción si todo le es favorable, pero con un sinies: 
tro natural esto empeorará la situación del campesino. De tal fonna, 
que el campesino migra hacia las fuentes de trabajo a sub-emplearse, en 
la industria como peón, o como trabajador eventual, y el poco salario -
que tenga lo envíe a su familia, esta última se hará cargo de las labo-
res del campo para subsistir, o en el peor de los casos, la familia com
pleta migra a la ciudad, o utiliza alguna ciudad regional como "trampo-
Hn" al no poder satisfacer sus necesidades, migra a un centro más atrae 
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tivo y donde se pueda obtener un empleo, como la ciudad de México. Si -
uno analiza esta situación, podrá ver que estos poblados difícilmente -
pueden incorporarse a la dinámica de la región, además la división terrJ. 
torial del trabajo dentro de la región es desventajosa, dejando la acti
vidad agropecuaria desprotegida, aumentando las diferencias sociales, y 

por lo tanto se tenga una marginalidad y pobreza rural en las áreas más 
elejadas de Puebla y Tlaxcala. Y otra cuestión los servicios e infraes
tructura básica, no es posible costearlos, a pesar de disponer la región 
de Puebla-Tlaxcala vías de comunicación que unen en redes. :a-zona centro 
del Valle y el de tener la introducción de la electricidad.". 

lo que cuestionaría más la desigualdad territorial dentro de la región.
Haciendo diferenciable estas zonas en comparación de las grandes ciuda-
des que concentran en calidad y cantidad los benefactores de los niveles 
de bienestar. La dispersión y la falta de integración da como resultado 
grandes espacios sub-utilizados que no cumplen con su objetivo primor- -
dial, por lo tanto son abandonados y desatendidos, acarreando procesos -
de degradación secundarios del medio ambiente, que impactan y dañan el -
equilibrio natural de la región. 

En el análisis de los niveles de bienestar de la población en el tercer
capítulo, encontramos que los municipios colindantes a la Sierra Septen
trional del Valle de Puebla-Tlaxcala, la Sierra Nevada y la propia Malin, 
che, son las áreas que albergan las localidades rurales del Valle de Pu~ 
bla-Tlaxcala. 

Estas localidades en algunos casos sufren cambios y transfonnaciones, ~R 
servables en la producción agrícola, en la tenencia de la tierra, y cam
bios espaciales inducidos por la atracción de las ciudades regionales, -
en donde con estos cambios y al ir a trabajar a estas ciudades, existen
cambios, e incluso el paisaje ha cambiado al notarse que algunas de es-
tas localidades tienen transiciones entre lo urbano-rural y lo rural-ur
bano. Por lo general son los poblados que desplazan poblaciones a trab~ 
jar (sobre todo gente joven), dando por resultado una falta de mano de 
obra en el campo, y esto ocasiona que la producción ya no venda exceden-
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tes, ahora pase como el sustento de la propia familia, y con las condi-
ciones sociales de esta población el ambiente natural pague las conse- -
cuenci as. 

Esto sin duda causa concentraci6n en algunas partes del Valle, y disper
s16n en otras, y no se observa una complementariedad entre el espacio ur 
bano y el espacio rural, que integre aún más la región geoeconómica. 

- La accesibilidad y la integración del espacio está conformada por la -
jerarquización y especialización de las vías y medios de comunicación. -
Esto también es un factor para la integración de una región entre sus -
dos espacios, el urbano y el rural, integrando localidades al proceso de 
la producción material. En el Valle de Puebla-Tlaxcala los corredores y 
parques industriales están asociados a vías de comunicación rápidas y -
eficaces que son capaces de transportar la producción material hacia sus 
destinos, los mercados intra y extra regional, encontrando supercarrete
ras de dos carriles como la Autopista México-Puebla, o vías de comunica
ci6n que por su gran flujo vehicular se dividen, o sea necesario ampliar, 
tal es el caso de la carretera Puebla-ilaxcala o el corredor Malinche -
que une a Puebla con Chiautempan. Dando una agilización en el transpor
te de personas y mercancías y comunicando localidades, integrando y ori
ginando un proceso de unión hacia los principales polos o ciudades de la 
región geoecon6mica. Pero aquí hay un proceso que mencionar, las local..!.. 
dades urbano-rurales o rurales-urbano del sur del estado de ilaxcala se 
han integrado por dos vías intrarregionales, como se había enunciado en 
el apartado de las co1n.1nicaciones. La vía Tlaxcala-Panotla-Ixtacuixtla
Texmelucan. 

Y la otra vía Zacatelco-iepeyanco-Nativitas-Texmelucan, en la zona unen
pequeñas localidades agropecuarias asociadas al distrito de riego Atoyac
Zahuapan, dando un apoyo importante a la agricultura de riego de esa zo
na, diferenciando la agricultura tlaxcalteca, que en una comparación es
tá en mejor situación que la poblana. Pero asociadas a estas vías los -
estados de Puebla y Tlaxcala han experimentado un cambio drástico. Tra
tando de abrir nuevos parques industriales se ven favorecidas estas últi 
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mas por la introducción de servicios asociados con las vías de comunica
ción (electrificación, energéticos, agua, telégrafo, teléfono), que son
aprovechados p;raun nuevo parque industrial en lxtacuixtla y zonas aled2_ 
ñas a Texmelucan, dando como eje central a San Martín Texmelucan, como -
un centro industrial de estructuración y consolidación industrial. Esto 
na originado que las localidades rurales han mejorado de la parte tlax-
calteca, y en cambio la parte poblana, sufre de una falta de integración 
espar.ial. Generando que algunos espacios empiecen a crecer y otros man
tengan su misma estructura dando lugar al fenémeno de la extensión o de 
la ampliación espacial. 

- La ampliación o la extensión espacial es el resultado del grado de in
tegración y estructuración de las actividades productivas enlazando lí-
neas de interdependencia entre los sectores económicos. Pero, tal situ2_ 
ción significa que la región se encuentra en equilibrio "en lo que prod.!!_ 
ce y consume" y la población obtiene los beneficios de tal efecto. Sin
embargo en el área de estudio sucede lo contrario, al concentrar excesi
vamente los servicios y la infraestructura básica. El ubicar los par- -
ques y corredores cerca de las áreas urbanas o en la periferia, la ten-
dencia del crecimiento urbano se asocia al ubicarse cerca de las fuentes 
de trabajo, con buena accesibilidad y fácil desplazamiento. 

Pero además, dentro de la extensión, el crecimiento urbano avanza en re
lación a la accesibilidad de los servicios, sin embargo como se había e~ 
plicado anteriormente el fenómeno de la compatibilidad de los usos del -
suelo marcan la intensificación y la extensión de las áreas urbanas, - -
uniéndose en conurbaciones que son las uniones de las ciudades e incl~so 
entre ciudades de otros estados, tal es el caso de la periferia de la -
ciudad de Puebla conurbada con las ciudades asociadas a los parques y C.Q. 

rredores industriales de Tlaxcala como Xicohténcatl, San Pablo del Monte, 
Xicohtzingo, Zacatelco y algo particular para afirmar esto; es la dimen
sión y la forma de las conurbaciones. 

La primera que se distinguió en el área de estudio es en forma radial, -
donde en un centro o polo, las demás localidades enlazadas por vías te--
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rrestres se unen en forma radial, dando la accesibilidad a ser más rápi
damente integrados al nodo original debido a las causas anteriormente e2S 
plicadas en relación a la especulación del suelo, y a la compatibilidad
entre los usos del suelo. Los ejemplos son los de San Martín Texmelucan 
y su periferia, o los alrededores entre el subsistema Puebla-San Pedro -
Cholua. El segundo caso localizado, es relacionado y asociado a los co
rredores y parques industriales de reciente ubicación, y donde entra un 
factor de integración y de expansión de las áreas urbanas, vías y medios 
de comunicación en eficacia y rapidez, dando una línea de unión y origi
nando una expansión urbana longitudinal asociada a las vías de comunica
ción. Caso del corredor Puebla-Tlaxcala, que tienen ciudades importan-
tes en su paso como Xicohténcatl, Xicahtzingo, Zacatelco, Tepeyanco, etc. 
Con una fuerte presión urbana y una expansión efectiva en busca del me-
jor sitio para ubicar condominios a áreas habitacionales, localizándolas 
más cerca a los servicios, y a las fuentes de trabajo. Originando redes 
y enlaces cada vez más complejos por la propia dinámica de la región en 
expansión. 

- La complejidad de la región de Puebla-Tlaxcala es en relación a un si1 
tema que dentro de una región natural, ha conformado las bases necesa- -
rias para unir la dinámica de dos estados unidos industrialmente. Ha- -
ciendo más fuertes los flujos intersectoriales entre la población sin -
respetar los límites político-administrativos entre los dos estados. Una 
diferencia muy evidente es en relación al grado de industrialización de 
ambos estados, mientras el Valle o la ciudad de Puebla tiene un proceso
histórico de conformación, estructuración y diferenciación espacial, y -
como elemento primordial fue el aparato transformador, ayudó a dar las· -
bases para que fuera la primera ciudad industrial a principios de siglo
en la República Mexicana y con apoyo estatal, y con inversiones privadas 
nacionales y extranjeras, se convirtiera en una área industrial diferen
ciada dentro de su organización espacial en forma interna, y regionalme.!l 
te en forma externa. En Tlaxcala ocurre otro proceso muy diferente, no 
contiene un antecedente histórico, nunca fue un espacio donde fuera es-
tratégica su integración económica, donde su misma conformaci6n duró has 
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ta principios de 1970. Año en que se inicia el proceso de industrializ_! 
ción en el Estado, en relación a la infraestructura de Puebla. Reorganj_ 
zando el espacio para fines de transformación, y originando un cambio -

drástico en los últimos 20 años. Tlaxcala a partir de sus corredores y 

parques industriales se estructura como Estado, pero se asocia con Pue-
bla rebasando los límites político-administrativos e iniciando 1a dife-
renciación de una región geoeconómica como se encuentra actualmente. 
Iniciando procesos y dinamizando la actividad productiva, pero mantiene
contrastes hacia el interior del mismo estado, e iniciando el proceso de 
acumulación de capital en las áreas urbanas producto del establecimiento 
industrial y de la política de industrialización del Estado, que ha ori
ginado un cambio rápido en el sistema económico, y efectuando integraci.2_ 
nes de poblaciones que 50n estratégicas y rezagando aquellas localidades 
que no tienen alguna importancia en cuanto a recursos naturales, socia-
les o económicos. El proceso de parques y corredores a nivel local, fue 
planeado en su localización por factores distintos en forma diferente en 
cada Estado. 

Mientras Puebla mantiene un sistema heredado de su proceso histórico de 
industrialización, buscando áreas que sean favorables en cuanto a los r~ 
cursos naturales, disponibilidad de mano de obra, ubicación estratégica
entre la ciudad de México y el Puerto de Veracruz, la importancia de las 
redes de comunicación que pasan a través de ellas, el comercio, en Tlax
cala se aprovecha una unión a la infraestructura de Puebla en cuanto a -
los servicios industriales, la localización de los corredores en con- -
fluencia hacia Puebla, ventajas y exenciones al ubicar industrias dentro 
del Estado, estabilidad laboral y mano de obra abundante, ya que el sal_! 
rio es diferente en Puebla y Tlaxcala, siendo más favorable en este últj_ 
mo obedeciendo la localización de sus corredores y parques industriales
en base a factores socioeconómicos. Pero siempre, teniendo la preferen
cia a las áreas con valor estratégico que centraliza y concentra en las
capitales de ambos Estados. También no hay que olvidar que dentro de e~ 
ta región quedan dos capitales de dos estados de la República libres y -
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soberanos que plantean en fonna muy distinta sus políticas de industria
lización, y ejerciendo su "estatus" dentro de la región, iniciando un -
proceso complejo dentro de la región del Valle de Puebla-Tlaxcala. 
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CONCLUSIONES FINALES 

El análisis de la región de Puebla-Tlaxcala detennina que su organiza- -
ción espacial está dirigida por el proceso industrial a través del esta
blecimiento de corredores y parques industriales. El proceso constituye 
una de las políticas más importantes llevadas a cabo por el gobierno fe
deral con la finalidad de dirigir el proceso de industrialización a - -
otras zonas dentro del sistema de ciudades periféricas a la gran región
central del país controlada por la ciudad de México. Estas áreas son SE_ 
leccionadas de acuerdo al plan de desconcentración de la zona central y 
al plan de industrialización para todo el país (1977), el cual seleccio
na por prioridades nacionales, estatales y regionales la localización de 
la industria en ciudades estratégicas de acuerdo a su infraestructura, -
el tamaño de su población y su estructura económica, para que estas ciu
dades con inversión federal y estatal puedan impulsar el proceso de in-
dustrialización apoyándose en el modelo de polos de desarrollo, y media!!. 
te este proceso, iniciar la difusión económica hacia las áreas periféri
cas ai oolo de desarrollo; de esta forma se incorporan espacios a la CO.!l 

solidacién industria1, tendencia primordial de la organización espacial
dentro de 1a región, y da por resultado la estructuración y diferencia-
ción espacia1 regiona1 y estatal. Conforme a lo expuesto se derivan 1as 
siguientes conc1usiones: 

l. La importancia del proceso indu~trial en la región radica en que - -
constituye la actividad de mayor posición estratégica, y mantiene -
una prioridad a nivel regional, estatal y nacional. la industria es 
el eje de la transformación de la economía a nivel regional y a ni-
vel sectorial dentro de la misma región. Su participación dentro -
del PIB es de consideración en relación a los sectores productivos.
tanto para el estado de Puebla como para e1 estado de Tlaxcala (ver
cuadro de PIB), siendo la industria la que ocupa en el estado de PuE_ 
bla el 34.51% del PIS y en el estado de Tlaxcala el 32.64% del PIB -
industrial. 
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Dando un ingreso per cápita por habitante en el sector industrial de 
(Sl4 396.22 M/N) en Puebla, y de (Sll 487.77 M/N) en el estado de 
Tlaxcala. 

De esta forma el valor de la producción en la región de Puebla-Tlax
cala para 1975, fue de ($17'658,848.00 millones de pesos), superando 
el valor de la producci6n de Puebla y Tlaxcala en los periodos de --
1960 y 1970. 

Sólo (14) municipios del total de la región de Puebla-Tlaxcala, gen~ 
ran el 99.6% del valor de la producción total regional, sumando el -
9.05% del valor de la producción para el estado de Tlaxcala, y el 
90.55% lo genera el estado de Puebla dentro de la región geoeconómi
ca. (Ver cuadro de los municipios que generan más valor de la pro-
ducción industrial). 

Oe estos (14) municipios, (6) pertenecen al estado de Tlaxcala y (8) 
pertenecen al estado de Puebla. 

También estos catorce municipios absorben el mayor capital constante 
de la región, invertido en la industria, como nos indica el (mapa de 
composición de capital y el mapa de inversión federal). (Ver cuadro 
de composición orgánica de capital en la industria del Valle de Pue
bla-Tlaxcala). 

La PEA a nivel regional suma (477 893 personas) de las cuales el se.s_ 
tor secundario suma (120 139 personas) que equivalen al 25.13% de la 
PEA regional, diferenci~ndose del sector primario que ocupa el 19:71% 
de la PEA regional, y de 31.42~ de la PEA en el sector comercio y -
servicios. Teniendo que el 23.72% de la población regional no tiene 
actividades no especificadas en el censo, e indica que esta fuerza -
laboral se dedica a otras labores, siendo que por cada persona que -
labora en la región (4) dependen de esa persona. 

El sector industrial dirige las pautas de la organización espacial -
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nales y la construcción y operación del sistema de transporte colec
tivo (metro) en el Distrito Federal. A partir de 1970, la importan
cia relativa al sector beneficio social tiende a decrecer y de 1971-
1978 en promedio 30% de los recursos destinados a la región central. 
En segundo lugar, de ~cuerdo a su participación porcentual en la in
versión, lo ocupa el sector industrial, el cual durante el periodo -
de 1960-1978, ha mantenido un porcentaje constante de inversión de
aproxirnadamente 20% con tendencia al aumento a partir de 1975. Esta 
inversión en la economía se dirigió principalmente a satisfacer la -
demanda de energéticos, materias primas y fertilizantes, electrific~ 
ción de áreas urbanas y rurales, así como de promover la generación
de fuentes de empleo. Y dentro de esta inversión destinada al sec-
tor industrial de la Zona Centro, se ha prestado un gran interés al 
desarrollo de la industria en los estados de Hidalgo desde 1965, y -
Puebla a partir de 1970. En tercer lugar en el porcentaje de la in
versión de la zo~a centro lo ocupa la infraestructura del transporte 
y de las comunicaciones, del que se observa una tendencia al aumen-
tar de 1960-1978 del 10% al 17% respectivamente. Con la finalidad -
de integrar los centros de producción con las de consumo, incorporar 
poblaciones que carecen de medios de transporte y ampliar y moderni
zar los servicios de comunicaciones, construyendo y mejorando la red 
carretera, los ferrocarriles, los aeropuertos y el sistema de telec.Q_ 
municaciones y el correo. Y por último la inversión destinada al D~ 

sarrollo Agropecuario, se destina en porcentaje entre 1960-1971 del 
12.1% a 29.9%. SiP.ndo la agricultura de riego la más beneficiada, -
para mejoramiento y elevar la productividad, tecnificación, constr!JE. 
ci6n de infraestructura y el apoyo de asistencia técnica. Con los -
porcentajes de participación aproximados a la situación de inversión 
regional en 1980 fue de ($5,653'104,470.00 pesos) de los cuales el -
30% fue para beneficio social y esta cantidad asciende a (1.6959313 
x 109 pesos) el 20% para la industria cuyo monto es (1.1306209 x 109 

pesos) al igual que la infraestructura de comunicaciones y vfas de -
comunicación, el sector agropecuario a pesar de tener incrementos en 
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pues se trata de LJna región que posee una estructura dirigida hacia
el proceso de industrializaci6n. Teniendo más apoyo e inversión ca
nalizada hacia la industria por el poder público federal. Fortale-
ciendo la composición orgánica del capital en este sector. La inver 
si6n federal para(l) 1950 en Puebla y Tlaxcala fue de (276 millones-:
de pesos) y (23 millones de pesos), siendo del total nacional el - -
3.3: para Puebla, y de 0.3~ para Tlaxcala. En 1978, el monto aumen
tó varias veces al obtener(Z) Puebla (2 104 millones de pesos) y - -
Tlaxcala (663 millones de pesas), equivalentes al total nacional pa
ra ese año de 1.0~ para Puebla y el 0.3% para Tlaxcala. A pesar del 
aumento de la inversi6n para ?uebla, en el porcentaje del total na-
cional ha disminuido en los últimos años, esto se puede evidenciar -
ya que el corredor Puebla-México empezó a estructurarse a partir de 
1960, y en ese momento se iniciaba la infraestructura, y en los últ..!_ 
mas a pesar de la dirección de esta inversión, disminuyó suponiendo
que las grandes obras de abastecimiento e infraestructura ya en su -
totalidad estaban concluidas. Siendo la situación de Tlaxcala muy -
diferente, porque su inversi6n federal a pesar de ser la más baja, -
también es la más constante, y esta se inicia a finales de 1960 y -
principios de 1970, dotando de la infraestructura necesaria para el 
establecimiento de parques y corredores industriales, además de equ..!_ 
par todos los servicios necesarios para este fin. 

En la distribución sectorial de la inversión,(3) en la gráfica se -
puede observar que el beneficio social y la administración y defensa 
absorben una cantidad mayor por arriba de la media del presupuesto.
total, en la década de 1960-1970 se le destinaron recursos por más -
del 65% del total en promedio de la inversi6n en obras y programas -

de servicio urbano, tales como la ampliación de conjuntos habitacio-

3 Plan de Ordenación de la Zona de Conurbación del Centro del País. 
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promedio tiene 21.3% (aproximadamente) de la inversión sólo en agri
cultura de riego y ganadería intensiva cuya cantidad es de (1.2041112 
x 109 pesos}. Y io restant~ (4.918201 x 108) lo absorben turismo, -
administración y defensa. Mostrando que el sector industrial manti! 
ne un porcentaje de inversión pOblica federal constante en relación
ª los otros sectores productivos. 

Siendo de este presupuesto federal y los ingresos municipales desti
nados y concentrados en un área muy reducida en comparación a la re
gión geoeconómica, destinados a la ampliación, restitución y dotación 
de los servicios en la capital regional, además sólo otras cuatro -
ciudades tienden al mismo proceso: Texmelucan, San Pedro Cholula, -
Tlaxcala y Chiautempan. Por lo que el proceso de concentración de -
la inversión hacia estas áreas de expansión deja en competencia desJ. 
gual las zonas rurales para integrarse y obtener los servicios nece
sarios. Y para 1984 la inversión pOblica bajó sustancialmente a - -
($487'785,389.00 pesos), ya que la infraestructura para el proceso -
industrial ya se ha concluido en su totalidad, y se dirige la inver
sión al mantenimiento, o la ampliación de ésta en ciertas áreas de -
la región. 

2. En algunas localidades del Valle de Puebla-Tlaxcala asociadas al pr~ 

ceso industrial, tienen una especialización sectorial a nivel regio
nal, teniendo una acumulación de capital diferencial, distinguiéndo
se espacial y económicamente del resto de las localidades de la re-
gión, siendo que la industria a nivel regional les proporciona una. -
alta composición orgánica de capital y un valor de la producción a -
diferencia de las otras localidades a nivel regional. (Ver cuadro -
de composición orgánica y valor de la producción de la industria en 
el Valle de Puebla-Tlaxcala). 

3. Las conurbaciones dentro de la región geoeconom1ca están relaciona-
das directamente proporcional al proceso industrial, y como producto 
de este proceso, en algunas áreas específicamente se unen, espacial-
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mente algunas localidades de la región, estando inmersas al efecto -
que produce los corredores y parques industriales. Rebasando los 1.f. 
mites polftico-administrativos marcados dentro de la propia región.
y evidenciando que una región no se puede delimitar por criterios de 
orden polftico y administrativo. 

4. La selección de las localidades y las poblaciones que deben integra.!:_ 
se al proceso industrial, están determinadas por el Plan Nacional de 
Industrialización de (1977), declarando que el establecimiento de -
parques y corredores industriales, debe seguir los lineamientos para 
atraer y reubicar al industrial que está en la cuenca de México, pr.Q_ 
porcionándole todas las ventajas, servicios, concesiones para esta-
blecerlo en las zonas de prioridad nacional, estatal y regional. Si_g_ 
nificando que de todo el Valle de Puebla-Tlaxcala, el interés y pri.Q_ 
ridad estatal selecciona al corredor Quetzalcóatl y al corredor Amo
zoc-Tepeaca en Puebla, y en Tlaxcala al corredor Malinche. Asociado 
a la principal vía de comunicación (la carretera México-Puebla), y a 
una vfa alterna regional, la carretera (Puebla-Chiautempan). (Ver -
cuadro de desconcentraci6n industrial de las tres zonas prioritarias 
para la reubicación industrial en el Valle de Puebla-Tlaxcala). 

Esto propicia que algunas zonas del Valle en conjunto gocen de más -
ventajas y prioridades estatales, dando por resultado diferenciación 
espacial en cuanto a los criterios de selección industrial, concen-
trando (y dando lugar a los dos procesos antes mencionados), siendo
un factor de atracción de población hacia esas ~reas, observándose -
los mayores flujos de mercancías y traslado de personas en estas - -
áreas asociadas al proceso industrial. 

Indicándonos que los factores que determinan la localización indus-
trial e~ el Valle de Puebla-Tlaxcala son: 

1) La disponibilidad de recursos naturales en algunas áreas del Va
lle, y el abastecimiento de estos recursos en zonas donde no son 
abundantes y son requeridos. 
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2) La cercanía, abastecimiento, construcción y dotación de servi- -
cios y de energéticos. 

3) Cercanía a los mercados locales, regionales y extrarregionales. 

4) Establecimiento de parques y corredores industriales a las prin 
cipales vías terrestres de la región. 

5) Establecimiento de parques y corredores industriales asociados
ª la gran región central controlada por la ciudad de México. 

6) Reubicación y desconcentración industrial con incentivos fisca
les, conexiones, en ciudades y regiones estratégicas declaradas 
de acuerdo al Plan Nacional de Industrialización. 

7) Apoyo y financiamiento tanto federal como estatal para el esta-
blecimiento industrial. 

B) La política de localización industrial por parte del estado de -
Puebla y el estado de Tlaxcala, que toma como eje y sector (mo-
tor de la economía) a la industrialización. 

9) La influencia que ejerce esta región al contar con vías terres-
tres de comunicación que unen al puerto de Veracruz con la ciu-
dad de México, el unirse con la ciudad de Apizaco, Atlixco, Te-
huacán, Cuautla, Cuerna•aca, Izúcar de Matamoros y el corredor -
C6rdoba-Orizaba. 

Haciendo, como se mencionaba antes, un enlace al sistema de ciudades 
periféricas a la ciudad de México, y convirtiendo a la ciudad de Pu!! 
bla la capital regional más importante, seguida de San Pedro Cholula, 
Texmelucan en el estado de Puebla, y en el estado de Tlaxcala, sólo
ilaxcala y Chiautempan. 

Determinando que los factores socioeconómicos de localización indus
trial son los más importantes para el establecimiento de corredores-
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y parques industriales, dotando de servicios al coste para crear es
ta infraestructura y atraer a los industriales a la zona .• Tomando -
siempre en cuenta la dimensión y cercanfa a los principales mercados 
de la región centro del pafs. Diferenciándose de los factores de 1,2. 
calización industrial del Valle de Puebla de 1835 a 1910. (Ver cua
dro de comparación de factores de· localización industrial). 

5, Dos elementos que favorecen el enlace y la unión entre localidades -
asociadas al proceso urbano-industrial, son (el flujo de transporte
colectivo, y la electrificación. 

El primero se introduce por las principales vfas de comunicación, y
se puede bifurcar en las localidades no importando los obstáculos -
del terreno, motivando y dando influencia al establecer nuevos asen
tamientos humanos donde 11 e;¡ u e es te tipo de transporte, y asociado -
la electrificación, ya que no importa lo inaccesible del terreno, el 
contar con el servicio eléctrico permite la introducción de luz en -
las viviendas y el accionar de aparatos eléctricos, siendo éstos dos 
elementos los más importantes para el avance urbano en las zonas CC.!l 

urbadas de la región. (Ver cuadros y mapas de servicios, ver mapa -
de factores de impulso y rechazo para las actividades urbano-indus-
triales). 

6. La intensificación dal proceso industrial, concentra en algunas - -
áreas de la región una diferenciación y un crecimiento económico PU.!l 

tual dentro de la misma zona. Dando por resultado, que los niveles' 
de bienestar de la población a nivel regional tengan diferencias muy 
marcadas. (Ver los cuadros y mapas del Apartado II, del capftulo 3). 

Repercutiendo en el tener acceso a los servicios, y el poseer un ni
vel de vida más decoroso, teniendo dos efectos inmediatos en la pro
pia región: 

A) Una parte de la población de la región, no toda tiene acceso a -
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los servicios, inclusive a nivel municipal los niveles de bieneI 
tar (salud, educación, alimentación, vivienda y salarios), son -
diferenciales. Las ciudades regionales más importantes poseen y 
dotan a su población de estos elementos, y son las mejor equipa
das, por el contrario la población rural se desplaza para obte-
ner estos servicios, de los principales la educación y los sala
rios, están perfectamente definidos en las ciudades principales
regionales en donde se puede obtener un nivel de escolaridad de 
acuerdo a las posibilidades económicas familiares, y de ello de
pende el ingreso. 

Los· mejores salarios se obtienen en las principales ciudades, t! 
niendo corno la contraparte las zonas rurales donde los ingresos
son muy bajos (ver cuadro y mapa de salarios). Esto es causa, -
de que las personas dedicadas en el campo busquen un segundo ern
pl eo, para obtener más ingresos, de esta forma existe un despla
zamiento de personas para emplearse en las factorías o en los -
servicios, abandonando así el campo, y la actividad agrícola pa
se de ser comercializada a ser de manutención familiar. 

En un momento dado soluciona parcialmente la problemática, al t! 
ner el ingreso y el tener acceso a los niveles de bienestar corno 
es educación, salud, vivienda y alimentación, siendo beneficia
das las áreas que tienen más cerca los establecimientos indus- -
tri al es. 

B) Pero al ofrecer fuentes de empleo en las fábricas, abre las puer 
tas para que la población ajena a la región, emigre y busque los 
mismos benefactores en los niveles de bienestar. 

De esta forma entra en competencia la fuerza laboral, de la re-
gión y la población inmigrante, buscando las mejoras en los niv! 
les de bienestar, siendo un factor de crecimiento de las locali
dades urbanas (ver cuadro de localidades). 
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Este avance urbano, se realiza mediante las mejoras de )as vías -
terrestres y como se había indicado la electrificación. 

Pero existen tanto a nivel rural como urbano zonas que carecen de 
todos los servicios, y esto repercute a nivel regional. 

Padeciendo la población inmigrante en las áreas urbanas, y la fal 
ta de asistencia en las zonas rurales de la región, mostrando 
grandes diferencias entre el espacio rural y el urbano en el Va -
lle de Puebla-Tlaxcala. 

7. El uso de suelo industrial en la zona de estudioy en especial los co
rredores y parques industriales no asocian una compatibilidad y una -
armonía con otros usos diferenciales dentro de la región, esto es un 
factor que implica una competencia y no una complementariedad que fu! 
se recíproca - se reflejara en los sectores productivos, sin embargo, 
el proceso urbano-industrial no comparte una asociación y una rela 
ción conjunta, a pesar que en la actualidad esten inmersos en el sis
tema, en donde se refleja directamente. De esta forma se pierden los 
mejores suelos agrícolas de la región por el establecimiento indus 
trial y el crecimiento urbano (ver mapa de fertilidad), causa de la -
localización industrial en ciudades medias que sean pivote de la di -
fusión económica, teniendo las ventajas comparativas para su implan -
tación (ver mapa de comunicaciones y sistemas de ciudades). 

Al incrementar el establecimiento aumenta el crecimiento directamen -
te proporcional urbano cercano a los centros polares o nodos que con
centran tal localización, dando asentamientos en forma radial en tor
no al centro o nodo al irse uniendo, o al establecerse paralelamente 
en los corredores industridles en forma longitudinal, uniéndose en -
una conurbación interregional. 

Además la industria más importante a nivel regional es la industria -
automotriz, química, petroquímica, siderometalúrgica, electrodomésti
ca, textil, alimentaria, electrónica y metalmecánica. Y dentro de 
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éstas sobresale la automotriz, siderometalúrgica y petroquimica, lo
calizándose en Puebla, Te.x.~elucan, Xicohténcatl, Cuautlancingo, Xox
tla, Xicohtzingo. De donde s6lo seis municipios tienen las indus- -
tria5 más importantes regionalmente. A su vez éstas en su mayoría -
son transnacionales que dominan las ramas de la manufactura indus- -
trial regional, estatal y nacional, y son un factor de concentracf6n 
de capital extranjero y canalizadores de la inversión extranjera di
recta e indirecta, siendo un factor de competencia a la industria n~ 
cional y limitante a la jntegración del propio sector secundario. 
Estas empresas se establecen donde los factores geoeconémicos socia
les son muy estimulantes al buscar las ventajas comparativas en la -
región al ofrecer mayor calidad de los productos que fabrican, el -
sostenimiento y el integrar un mercado seguro nacional, regional e -
internacional, financiamiento y tecnología, así como de contar con -
un soporte de investigación para el mejoramiento de los bienes, y la 
reducción de los costos de producción, además son las empresas que -
absorben más mano de obra y son éstas las únicas capaces de abrir -
más empleos en un mediano plazo. 

La transnacional más grande es la Volkswagen que concentra el mayor
volumen de mano de obra calificada, y además ~s la compañia que ofr~ 
ce los mejores salarios de la regi6n. A últimas fechas esta compa-
ñfa para 1985 tenia (14 632 obreros) y en 1987 cantenfa (13 077 obr~ 
ros) reduciendo en 1500 personas en un periodo de dos años. Además
los salarios de acuerdo al mapa anterior (ver mapa salarios) la com
pañia rebasa el salario mínimo vigente, en 1986 operaba can un sal~

rio nominal de ($6 454,61) y para 1989 contaba con (SlO 300.00). T~ 

niendo que esta compañia, s6lo en sus ventas de 1988 tenia - -
($1'789,256.00)*, lo que equivaldrfa a la participación federal en 
1984 del estado de Puebla. Además esta cifra no se compararía con -
los ingresos municipales en 1984 de la región con los 34 municipios
restantes. El otro caso particular es Cuautlancingo municipio que -
contiene la planta 'lolkswagen, sus ingresos municipales en 1980 y --
1984 fueron de ($1'013,991.00 pesos) y ($12'577,341.00 pesos), si é~ 

* (Millones de pesos) 
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tos se unieron con la participaci6n federal para la inversión de in
fraestructura en este municipio en 1980 y 1984 obtuvo (157,686 pesos) 
y (12'341,987 pesos). De donde el total de la cantidad sumando de -
participación federal y de ingresos municipales que se obtendría - -
(24'919,328 pesos) equivalentes a seis autos sedSn 1984. (Sin con-
tar gastos de facturación) y sin embargo es de los municipios que no 
cuentan con aparatos telef6nicos propios, y tiene una red de telefo
nía rural para atender la demanda de este servicio. 

El estado de las directrices a nivel regional da la política económ.i 
ca del gobierno estatal de Puebla y Tlaxcala dirigida a favorecer, -
fortalecer y apoyar el establecimiento y desarrollo industrial. Las 
industrias ya instaladas en el corredor Puebla-San Martín Texmelucan, 
corredor Malinche, y Puebla-Tlaxcala, además de una vía extra Tlaxc_! 
la-Ixtacuixtla, Texmelucan; que realicen ampliaciones en la produc-
ción de bienes de consumo duradero, no duradero e intermedio, se les 
otorgar§ un estímulo a través de la CERROFI, del 20% en el empleo y 
10%, en cambio la pequeña industria ---por el mismo concepto y en el
mismo corredor---, sólo podrá recibir el 25~ sobre la inversión. 

Con las exenciones de impuestos, las industrias se establecen busca12 
do erogar de sus pasivos, capitales que le sean útiles en otras act_i 
vidades, siendo este elemento también un factor de localizaci6n in-
dustrial. 

Y para atraer y reincorporar el nuevo establecimiento industrial, -
que sirva de atracción al industrial, el Estado absorbe como tal, el 
gasto de la infraestructura, dotación de servicios al establecer par_ 
ques y corredores industriales, este gasto supera, la inversión que
se pueda utilizar para mejoramiento de escuelas y hospitales (ver -
cuadro de inversión). Y para 1989, el gobierno federal apunt6 un -
apoyo gigantesco para Puebla con una inversión de (40,295 millones -
de pesos) para fortalecer a 24 empresas existentes y generar 1000 e_I!! 
pleos más. 
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La competencia industrial en la zona, ha motivado un retroceso en la 
industria relacionada con la producci6n de la regi6n (la industria -
de lácteos, conservas y sidras), no tiene el apoyo suficiente y el -
carácter de importancia dentro de las políticas del gobierno del es
tado de Puebla, como del estado de Tlaxcala. De esta forma, una in
dustria propia de la región carece de la importancia necesaria para
su impulso y su desarrollo, lo cual estarfa en armonia y total com-
plementariedad con la producci6n agrícola de la zona. 

Los recursos naturales han sido alterados, intensificados en algunos 
casos, de modo, que su dotaci6n es selectiva hacia el sector indus-
trial, pone de manifiesto el interés sobre la conciencia, para ofre
cer un equilibrio equitativo de dotación de recursos para diversos -
usos. El agua, el suelo, los bosques están siendo impactados, los
primeros por el uso intensivo industrial-urbano, y el segundo por -
las condiciones sociales, porque al no obtener tierra para cultivo.
la poblaci6n abre tierras de labor, afectando el recurso bosque y 
cambiando la vocación del suelo de forestal por agrícola, además de 
intensificar los procesos erosivos de transporte hacia las partes b~ 
jas (ver mapa geomorfológico), alterar y acelerar el proceso de de-
sertificaci6n dentro del Valle (ver mapa de desertificaci6n) y por -
lo tanto, afectar el ciclo hidrológico dentro de la cuenca, donde la 
recarga de acuíferos no se podrá reciclar de acuerdo a las condicio
nes naturales. De donde los parques Izta-Popo, Zoquiapan y Malinche, 
ocupan una extensión de (83,790 ha) que representa el 25% del área -
total confluyendo con los municipios de la periferia y que son los -
municipios con más poblaci6n rural. 

También la sobre-explotaci6n de los acuíferos es preocupante, y como 
indica el Plan de Conurbaci6n4 "se necesitará para el afio 2000 la -
cantidad de agua utilizada actualmente para la industria (14.83 m3/ 
seg) para destinarla p;ira abastecer las áreas urbanas de la región." 

4 Ibidem. 
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Y 1 a zona dentro del Va 11 e que presenta una problemática en base a -
esta situación es el área de Texmelucan, donde se ubican más pozos -
para la extracción de agua, resigrados o clandestinos. E;to coinci
de en e: mapa de disponibilidad de agua para el Valle de Puebla-Tla~ 
cala (ver mapa), y es la zona de alta prioridad para la ampliación -
del corredor Quetzalcóat1, que afecta indirec':amente algunas zonas -
del estado de Tlaxca1a. 

Esto pone en advertencia el abastecimiento de agua de algunas áreas
sobre todo de 1 as zonas rura 1 es, anteponi_endo 1 as necesidades de 1 as 
ciudades regionales del Valle que cada día necesitan más este recur
so. 

En donde no consideran la interacció~ (suelo-clima-vegetación) en el 
ecosistema y esto causará problemñs a corto y a mediano plazo en la 
región. (Ver mapa de impacto ambiental). 

Ademis el problema de la contaminación de agua, suelo y aire tanto -
en áreas urbanas como rurales en ambos estados dentro de la región,
ya es de consideración, y de c3rlcter grave, dando impactos al medio 
y en dlgunos casos repercutiendo en la salud de la población. 

Se requiere de un plan de acción que involucre a las dos entidades -
federativas ncntro ce la re~ión ñ evaluar, diagnosticar y plantear -
posibles soluciones al impacto ecológico y la contaminación, por me
dio de convenios de trabñjo en equipo es posible elaborar dicho - -
plan, donde quedará acorde como lo marca "la ley general de equili.
brio ecológico y la protección al ambiente". 5 "Trabajar en progra
mas de reforestación, control de asolves y conservación de suelo, r.!!_ 
colección de basura, pl~ntas de tratamiento de aguas, control de pe.§_ 
ticidas, emisión de contaminantes sólidos al aire, y la destrucción
y caza de fauna silvestre. Implicando como se mencionó antes en un 
plan regional para disminuir la contaminación y el impacto ecológico 
a corto y mediano plazo. 

5 SEDUE: "Ley gentral del equilibrio ecológico y la protección del am -
biente"; Enero de 1988. 
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La región de Puebla-Tlaxcala presenta dos fases dentro de su organiza- -
ci6n del espacio: 

El área correspondiente al Valle de Puebla dentro de la región, tiene un 
antecedente histórico-transformador, industrial a partir del estableci-
miento de obrajes y talleres en la colonia, y después el establecimiento 
y la aparición propiamente dicha de los inicios industriales. Esto - -
transformó y con apoyo del comercio Puebla pasó sus etapas de conforma-

ción, estructuración y a principios de siglo junto con otras ciudades -
del país Puebla era privilegiada por su industria textil y su comercio. 

De tal forma que al iniciar el cambio en el proceso de industrialización 
más activo y dinámico para 1960, Puebla como tal era ya un espacio que -
guarda las características de diferenciación espacial. Esto cambió con 
el establecimiento de parques y corredores industriales que han modific.!!_ 
do el paisaje en algunas áreas de la región, y se da un inicio al avance 
urbano e incremento de éste en algunas localidades de Puebla. 

El caso de Tlaxcala es diferente, en el caso de la colonia fue delimita
do el territorio a los aliados de la conquista, donde la metrópoli no i.!l 

teresabn este territorio por no tener recursos de importancia. Esto Si!l 
nificó que las actividades primarias fueran las principales a nivel est.!!_ 
tal y aGn en el Valle a la zona correspondiente a Tlaxcala. Sin embargo, 
en la zona tlaxcalteca encontramos dos zonas claramente delimitadas. 

La zona de poder político-administrativo se encontraba en Tlaxcala y a -
partir de ahí se ejercía las leyes y mandatos, y en la parte sur de Tl~2!_ 

cala hasta el poblado de Xicohténcatl tenía más relación con la ciudad -
de Puebla. 

En el periodo independiente y a finales del siglo XIX esta última zona -
tlaxcalteca tenfa más influencia de Puebla, es más se dieron brotes de -
dos industrias (ver mapa de los alrededores de Puebla}, y esto estaba r! 
lacionado con la actividad industrial de Puebla. 
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El proceso de industrialización de Tlaxcala comienza entre los años 1970 
hasta la fecha, con la declaración de corredores industriales paralelos
ª la capital regional (Puebla} era un factor de local izaci6n industrial, 
y el de establecer parques industriales ofreciéndoles garantías. 

El adoptar esta política tan rápida, cambió la organización espacial rá
pidamente modificando el paisaje, y dando paso al proceso urbano-indus-
trial muy dinámico en el sur de Tlaxcala. 

Este cambio significó una transición de conformación a estructuración en 
la zona correspondiente a Tlaxcala, y la zona más rápida en adaptarse al 
cambio e introducirse a la dinámica con la influencia de Puebla fueron -
los municipios de Zacatelco, Teolocholco, Xicohténcatl, Xicohtzingo, San 
Pedro del Monte, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Tenancingo. 

En esta zona se tienen los antecedentes históricos de unión a la ciudad
de Puebla además del establecimiento industrial en la zona. 

En cambio en la capital Tlaxcala no se tenfan estos antecedentes con ex
cepción de Chiautempan en donde el tejido y la elaboración de sarapes 
fue importante y en la actualidad todavía es de enorme trascendencia en 
la e~onomía y en la transfonnación industrial. 

De esta forma el Valle de Puebla-Tlaxcala, al introducir nuevas estruct.!l, 
ras (industrias) inician y dan un cambio, al acelerar el flujo de perso
nas y mercancías por 1 os corredores, 1 as vías de comunicación unen y en-
1 azan las poblaciones a este proceso, dando por resultado concentracio-
nes y aglomeraciones urbanas en zonas específicas del Valle. Dando por 
resultado procesos a los cuales ya nos referimos anteriormente. 

El análisis de la organización espacial de la región geoeconómica del V! 
lle de Puebla-Tlaxcala, nos pennite comprender que actualmente la dinám.:!. 
ca económica está relacionada con los corredores y parques industriales
en donde se ejercen las relaciones económicas a partir del proceso urba
no-industrial. El objetivo de establecer ciudades periféricas alternat.:!. 
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vas para la desconcentración de la cuenca de México tiene sus efectos i.!!. 
mediatos en cierto sentido, detienen la migración externa y fomentan em
pleo, pero son áreas de atracción poblacional en busca de mejores condi
ciones de vida, y en un mediano plazo, estas ciudades como Toluca,'Quer! 
taro, Cuernavaca, Pachuca, Puebla y Tlaxcala, concentrarán y tendrán pr.Q. 
blemas parecidos al de la ciudad de México al no poder contener la migr~ 
ción u ofrecer nuevos empleos o espectativas a la población. 

Y en fonna interna, las diferencias entre el espacio rural y el urbano 
se hacen más notorias dentro del Valle de Puebla-Tlaxcala, al no poder -
integrarse todas las localidades al proceso de unión de la región geoec.Q_ 
nómica. 
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