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INTRODUCCION 

Mi inter~s por elaborar el presente trabajo de investigaci6n 

sobre Tlaxcala naci~ de la importancia geográfica que tiene esa regi6n 

en el contexto general de la Rep6blica Mexicana. 

Tlaxcala, a pesar de ser el Estado más pequeño del pais, tiene 

su paisaje una diversidad de aspectos fisicos y humanos; su medio natural, 

su historia, su situaci6n'socio-econ6mica actual'y otros aspectos, que p~ 

ra los ge6grafos son de extraordinaria importancia. 

En relaci6n a su medio natural debe considerarse como punto b! 

sico sus recursos naturales, agua y suelo, que han servido de titulo a 

este trabajo. 

En la primera parte, estos dos recursos son considerados inti-

mamente junto con otros aspectos fisicos. Y en la segunda parte se expl! 

ca su uso, en el tiempo y el espacio, considerando que no están siendo 

explotados racionalmente como debian serlo. 

Considerando estos dos recursos como básicos para la sobrevive~ 

cia humana, son relacionados estrechamente con su poblaci6n rural y urba 

na, dividiendo su uso en aguas superficiales y subterráneas para la res-

pectiva poblaci6n rural y urbana. 

Pue$to que este estudio de Tlaxcala es de un ámbito regional, 

por ello es estudiada su regionalizaci6n, dependiendo de los recursos 

ya citados y asociada, tanto a los problemas de orden natural como a 
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los de orden socio-pol!tico-econ6mico, con sus influencias regionales en 

relaci6n al contexto general. 

La manera en que este trabajo fue elaborado, aclara el prop6si-

to que tuve de realizar un estudio cuidadoso del ~bito regional, asocia~ 

do la bibliograf!a consultada con las investigaciones hechas "in situ", 

asi como la aplicaci6n de conocimientos y experiencias ya obtenidas ante

riormente en mi actividad profesional. 

Asi mismo, para la realizaci6n del trabajo fue necesario visi

tar varias veces el medio ambiente en estudio y obtener informaci6n de 

las instituciones, tanto en la capital de la Rep~blica como en el Estado 

de Tlaxcala, que me proporcionaron elementos suficientes para ampliar el 

contenido del estudio y facilitar las explicaciones en un sentido gene

ral. 

Dentro de una perspectiva geográfica, el trabajo es una sintesis, 

debido a la complejidad existente entre los elementos que integran su co~ 

tenido. Además, con el avance que tiene la ciencia geográfica en nuestros 

tiempos y tratando de ubicar los elementos que se integran en este estu

dio regional de la manera más detallada posible, puede ser satisfactoria 

la manera en que paso a enfocar todos los aspectos integrados en su con-

tenido a 

Por, o~o lado, tengo que agradecer las informaciones obtentdas 

de las instituciones que me ayudaron, tales como: la Secretaria de Aecur 

sos Hidráulicos, la Secretaria de Agricultura, la Direcci6n General de 
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Estad:ística y la Secretaria de Salubridad. Tambi~n expreso mi agradeci

miento a las autoridades del Estado de Tlaxcala que me facilitaron las 

investigaciones en todo el Estado con el objeto de estudiar las princi

pales localidades. Agradezco, adem~s, la colaboraci6n que tuve en el Co 

legio de Geografia de~.la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, dada 

por varios profesores de esa digna casa de estudios. Primero que todo, 

la orientaci6n de parte del Dr. Jorge A. Viv6 Escoto, mi director de te

sis; ~ambi~n de la Maestra Dolores Riquelme V~rtiz y de la Dra. Raquel 

Guzm~n Villanueva y de otros profesores que me hicieron diversos comen-

tarios sobre la regi6n en estudio. El Dr. S~enzdela Calzada fue mi 

orientador en algunos aspectos de la Geografia M~dica aplicada a esa re

gi6n, la Dra. Laura Maderey Rasc6n, la Dra. Sofia Puente Lutteroth y la 

maestr,a Carmen S~mano Pineda, que también estudiaron varios aspectos de 

la regi6n, relacionados con los hechos estudiados en este trabajo. 

En las condiciones que acabo de explicar y con las considera

ciones que me fueron dispensadas,lOgr.é realizar este trabajo sobre Tlax

cala, una regi6n que considero debe seguir siendo estudiada dentro de 

una perspectiva cientificamente geogr~fica. 
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.1. CAPITULO. ANTECEDENTESa 

El Estado de Tlaxcala, es el menor que tiene la República Mex! 

2 
cana. Su pequeña superficie de 4 027 Km representa apenas O.~/a del total 

de la que tiene todo el territorio nacional. Los otros tres pequeños Est~ 

2 
dos que tienen una superficie mayor que la suya son: Morelos con 4 941 Km, 

Colima con 5 455 Km
2 

y Aguascalientes con 5 589 Km
2

.Sin embargo, Tlaxcala 

con una menor superficie que estos tres mencionados, tiene últimamente una 

poblaci6n bastante elevada para su superficie; además, tiene una de las más 

altas densidades demográficas del país, lo cual será explicado en los cap! 

tulos que siguen~ 

El origen de su nombre es nahua; ha s~do estudiado por varios 

histori6grafos, que le dieron el significado de tierra de la tortilla, p~ 

ro, también su nombre se considera que significa despeñadero, por la pos! 

ci6n geográfica que ocupa la actual capital del Estado. Su-nombre oficial 

. antes fue escri to Tlaxcallan, después Tlaxcallá y, últimamente, Tlaxcala ( 1 J. 

Tanto en tiempos remotos como en.nuestros dfas su pequeño espa-

cio ha sido transformado por el hombre. También se sabe que el medio natu 

ral fue muy diferente al de ahora, sus recursos más abundantes, su clima 

más caliente y más húmedo, sus aguas superficiales más abundantes,' sus la 

gas y ríos tenían avenidas más constantes que las que tienen últimamente. 

Además, su fauna acuática era más abundante, con muchas especies que hoy 

casi no existen, como cierto tipo de peces, reptiles y aves acuáticasu 
1) Diego Muñoz Camargo, Historia de Tlaxcala en el periodo pre-hispánico. 

Biblioteca de Investigaci6n Hist6rica de la UNAM, México, 1892 (Alfre 
do Chavero)aEditado por Admundo Avina Levy, Guada1aJara, MEXICO 1972~ 
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Su suelo y vegetaci6n también fue diferente al actual. Sus va-

lles estaban revestidos de bosques, ofreciendo una cobertura vegetal a 

sus ricos suelos, especialmente en el actual valle de Panotla y en sus 

principales cuencas hidrográficas, la del Atoyac y la del Zahuapan, y 

también en sus áreas serranas, en las que existían abundantes coníferas 

y muchos otros árboles de gran porte, que hoy ya están bastante reduci-

das por haber sido afectadas por una irracional explotaci6n. 

Las buenas condiciones naturales que arriba se mencionan, fue-

ron de extraordinaria importancia para la supervivencia de los primeros 

grupos humanos que allí vivieron en épocas más antiguas. Así las inves 

tigaciones hechas últimamente por el equipo del doctor Angel García Cook 

comprueban que existi6 una ocupaci6n humana en la porci6n central del área 

que comprende las dos principales cuencas y el valle de Panotla, en las que 

hubo 160 localidades, estudiadas por él con su equipo, con muchos vestigios 

de una cultura preclásica, cultura que antecede a la más dominante, que fue 

la tlaxcalteca(2). 

2) Angel García Cook, Investigaciones arqueo16gicas del Estado de Tlaxcala. 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 1960. 



No obstante, la mayor informaci6n bibliográfica que tenemos, 

es del clásico, para la ~poca de 100 a.C. a 650 do C. para postclásico, 

de 650 d.C. a 1250 d.C., la que ofrece las mejores informaciones desde 

el punto de vista socio pol!tico y cultural, es para el periodo hist6ri 

ca prehispánico de 1250 a 1521, y para cuando lleg6 a M~xico la cultura 

hispánica. 

La cultura tlaxcalteca fue la más importante en el ahora esta- , 

do de Tlaxcala. Se inici6 con la llegada de una de las siete tribus (Xo

chimilca, Chalca, Tepaneca, Cholula, Tlahuica, Tlaxcalteca y Mexica) que 

se dispersaron en el centro del pa!s, desde un lugar -llamado Chicomoztoc. 

Los tlaxcaltecas entraron en el actual estado de Tlaxcala por 

la zona norte, y enseguida pasaron a dominar toda la meseta, ocupando los 

lugares más favorables para vivir: los 4 valles h6medos, las orillas de 

los lagos, las márgenes de los r!os, por ejemplo las del Atoyac y del_~ 

n~pan, y tambi~n las planicies de Huamantla, y, finalmente, todas las zo 

nas bajas de la_regi6n. 

Eran ellos pueblos muy dedicados a la agricultura de chinampas, 

y sembraban bastante el ma!z para su propia alimentaci6n, y tambi~n cult! 

vaban, en la zona norte y oeste, el maguey para la extracci6n del pulque, 

su bebida preferida. 

Esos pueblos, a pesar de ser agricultores, también. se dedicaban._ 
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a las artes artesanales, las ciencias, as! como la matem~tica y la astron~ 

m!a, y la medicina; adem~s, eran también pol!ticos y valientes guerreros. 

Después que los tlaxcaltecas estuvieron radicados en todas las 

~reas que se mencionan, lleg6 otro pueblo por la zona del este de esta re-

gi6n, que fue el de los chichimecas, que se dispersaron de la zona serrana 

de la Sierra Madre Oriental, y pas6 a ocupar la Meseta Tlaxcalteca, junt~~ 

dose en definitiva a los tlaxcaltecas. 

La llegada de ese pueblo fue bastante perjudicial para los tlax 

caltecas, porque eran de una cultura mucho m~s baja que ellos; era un pue-

_ blo dedicado a la caza y la pesca; no eran agricultores y se vest!an de 

pieles de animales; gran parte de ellos viv!an desnudos; adem~s, eran pel! 

grosamente agresivos. (3) 

A partir del año 1120, que fue el de la llegada de los chichim~ 

cas en la Meseta Tlaxcalteca, hubo grandes conflictos con los tlaxcaltecas 

y también con pueblos vecinos, qL!e eran los cholultecas. 

Los chichimecas provocaron conflictos por no aceptar la cultura 

tlaxcalteca; los cholultecas eran de cultura m~s elevada que la suya, por lo 

que se origin6 el choque cultural entre ellos. 

Los tlaxcaltecas, después de enfrentar los anteriores conflictos 

internos, pasaron, ya en el siglo XIII, a organizarse pol!ticamente y as! d! 

vidieron el pa!s en cuatro señoríos: Tepeticp~n, Ocotelolco, Tizatl~n y Qui~ 

huixtlán. 

3) Wigberto Jiménez Moreno. Historia de México Prehisp~nico y Colonial. Ins
tituto Nacional de Antropolog!a e Historia de México. México, 1958. 

- ! 
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Cada uno de esos señoríos tenía como jefe un señor, con una or-

ganizaci6n política interna y externa, aunque estuviesen bajo la orden del 

poder central, que era del señorío más poderoso de Tepitcipan, ddnde vivi6 

el soberano Xicohtencatl, la actual ciudad de Tlaxcala, que tenía en aque-

lla ~poca el nombre de Tepitcipan, palabra que quiere decir en náhuatl, des 

peñadero. 

Ese señorío era el más poderoso, con su emperador Xicohtencatl, 

que lleg6 a ser el 170. rey, pasando su dominio de un rey a otro, y que d~ 

r6 hasta 1519, año de la llegada de los españoles a México. Era el mayor 

señorío en extensi6n territorial, que abarcaba casi toda el área del actual 

Estado de Tlaxcala (4). 

Tal era la situaci6n de eSe señorío cuando llega Cort~s a Tlax-

cala, a fines del año de 1519, con un gran poder político y militar, y que 

tambi~n controlaba los otros tres. 

Con la llegada de Cortés, el señorío Obotetlalco se rebela con-

tra el emperador Xicohtencatl y se junta a Cortés en su expedici6n. Pero 

su señor,- Mex~xcatetzin y Cortés pasaron despu~s a aliarse al fuerte señorío 

de Tepitzipan, cuando el rey Xicohtencatl se hace amígo de aquellos, y en s~ 

guida hace también oposici6n al imperio mexica, que tenía asiento en la ac-

tual ciudad de M~xico y cuyo emperador era Moctezuma. 

En 1521, Hernán Cort~s ya contaba con todo el poderío tlaxcalte-

ca y con la influencia de ~ste en la conjura española, principalmente, con 

los religiosos que le acompañaban. 
4) Fray Juan de Torquemada. La Monarquía Indiana. Capítulo IV. México, 1940. 
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En seguida Se adoptan medidas, tomadas por la Iglesia, bajo la 

orden del Emperador de España Carlos V, inclusive de bautizar a los nativos 

y ponerles nombre y apellido español, hasta a los propios señores y a cada 

uno de los señoríos; como, por ejemplo, al rey Xicohtencatl y su hijo. (5) 

Por una falsa alarma, provocada por los propios españoles, Cor-

t~s desconfía del soberano Xicohtencatl, manda a ejecutarlo y fue ahorcado 

en Texcoco, el 21 de mayo de 1521. 

Cort~s, junto con la Malinche, que era una figura muy importan-

te en la política tlaxcalteca, hacen frente, enseguida, al fuerte imperio 

mexica. 

Sin embargo, con la derrota del imperio mexica, despu~s de 1521, 

tambi~n se termina la Rep6blica Tlaxcalteca con sus cuatro señoríos, y se 

establece el Virreinato de la Nueva España, con su Virrey que era don Anto-

nio. de Mendoza, y su poder central en Coyoacán. 

En la Nueva España, Tlaxcala pasa a ser una de las provincias más 

fieles al emperador Carlos V, de España; además, fue una de las provincias 

que se desarroll~ bastante con la colonizaci~n española. 

Por Tlaxcala pas~ mucha gente de España y a ella tambi~n llegaron 

algunos negros traídos de Africa. 

A Tlaxcala tambi~n fue traído ganado j< en la provincia se desarro-

ll~ el cultivo del trigo; pas~ a existir en la misma el control del agua y 

la instalaci6n de muchos molinos en las cuencas hidrográficas, especialmen-

5) Diego Muñoz Camargo. Historia de Tlaxcala. Libro de la Conquista. Cap!t~ 
lo 111. Comentario de Alfredo Chavero.Guadalajara, Jal. M~xico, 1972. 
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te del Atoyac y Zahuapan; muchos manantiales también fueron explotados, 

por ejemplo: los de .Panotla y Huamantla, del Valle de Tlaxco y muchos 

otros. 

Asf durante la colonia española pas6 a desarrollar la explota

ci6n de los recursos naturales, hasta el año de 1821, cuando Se consuma la 

Independencia de México. 

A partir de ese año Tlaxcala pasa a ser una provincia hasta 1.824, . 

año que fue adoptada la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin embargo, la fundaci6n del Estado de Tlaxcala, elevándolo a 

la categorfa de Estado, bajo la forma democrática y federal, por el Congre

so Constituyente de la Repdblica, tuvo lugar el 5 de febrero de 1857, y su 

gobierno constitucional, empieza a-ser efectivo a partir del 9 de junio de 

1857. 

Pero mucho antes de que Tlaxcala pasara a ser un Estado Constitu 

cional, su presencia en muchos movimientos politicos de ámbito nacional, 

fue importante. 

En la lucha por la Independencia que sostuvo México antes de 

1821, Tlaxcala, todavfa como intendencia, prest6 su contribuci6n. 

En 1847, durante la invasi6n de México por Estados Unidos, fue 

una de las provin~ias que luch6 más valientemente. 

Y, por dltimo, en la Revoluci6n Mexicana de 1910, fue uno de los 

Estados de la Repdblica que más contribuy6 al movimiento revolucionario. 
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Tlaxcala, a pesar de ser en superficie el menor Estado de la Re 

p6blica, tiene gran importancia hist6rica y política; además, es uno de los 

Estados que ha dado muchos hombres ilustres para la Historia de M~xico, co

mo por ejemplo: Diego Muñoz Camargo, gran historiador del periodo prehisp~ 

nico y colonial del Estado, figura, inmortal en el ámbito intelectual del 

país. 

Moisés Huerta, distinguido jurisconsulto posgraduado en ciencia 

jurídica en Europa; el profesor Estanislao Mejía, gran educador; Agustín 

Arrieta, famoso pintor nacido en Santa Ana Chiautempan, en el siglo XVIII; 

y muchos otros hombres ilustres. 

y desde el punto de vista geográfico, Tlaxcala fue un Estado p~ 

ca estudiado en el siglo pasado. A¡gunos ge6grafos lo estudiaron s6lo en 

conjunto con toda la Rep6blica. 

Entre algunos trabajos geográficos y cartográficos, que 'fueron 

realizados en el siglo pasado, pueden mencionarse como trabajos de orden re-", 

gional, los siguientes: Plano del Distrito de Tlaxcala, Estado de México, 

que fue una copia de los trabajos de don Tomás Ram6n de Moral, publicado en 

1849, en el Boletín de la Sociedad de Geografía, Vol. 1. 

Otro trabajo cartográfico, fue la Corografía del Territorio de 

Tlaxcala, hecha en el mismo año, y publicada con el título de Representa

ci6n Territorial de Tlaxcala. 

Despu~s de esta época, fue hecha una Carta Topográfica, el 14 de 

febrero de 1852, también publicada por la Sociedad de Geografía. 
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Tambi~n se public6 un Plano Topogr~fico del Valle de Nolapan 

con parte de l-lIamantla, hecho antes de la me~iQnada carta. Fue hecho por 

José Ignacio Ramírez, en 1844 y copiado por Juan C.C. Hill, en 1848. 

Todos esos trabajos arTiba mencionadOs, fueron englobados en un 

trabajo monogr~fico hecho por el historiador y ge~afo Manuel Orozco y Be 

rra, en 1871, con el apoyo del gobierno. 

No obstante, existe otro trabajo cart~fico hecho por Antonio 

García Cubas, en 1ffiO; ese trabajo presenta un Mapa Físico y I-lImano del E!!, 

tado, en el que el criterio matem~tico quesirvi6 para establecer su esca

la y su superficie, fue la legua mexicana. 

Su superficie en leguas mexicanas fue de 2~, menos de la mitad 

de la superficie actual del actual Estado de Uaxcala. 

En este trabajo Uaxcala fue dividido en tres zonas con el nombre 

de partidos. Partido de Tlaxco en la zona norte " Partido de. Tlaxcala en las 

zonas oeste y sur; Partido de J-Uamantla que ocupa· la zona del este y tambiS'i 

parte del sur. 

Ese trabajo, en su divisi~n geogr~fica y política, tambi~n cont~ 

ba para cada uno de los partidos con sus.municipios; los de Tlaxcala y de 

l-k.Jamantla, tenían, respectivamente, 16 y 5 municipios; el partido de Tlaxco 

apenás contaba con dos municipios. 

Fue un trabajo geogr~fico en el que sus l~mites hoy est~n compl~ 

tamente modificados porque representaba una superficie reducida; además es-
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tableci~ los límites con los estados de Puebla y México. Pero, para aqu~ 

lla época, fu~ un trabajo bien elaborado, ya que no se contaba con recur-

sos cartogr~ficos favorables. Mapa No. 1. 

Después del periodo de 19~0 a 1920, es decir, de la Revoluci~n 

Mexicana; la Geografía y la Cartografía así como también la Geología, pa-

saron a tomar un destino científico m~s definido; y Se hicieron otros mu-

chos estudios de orden geogr~fico, cartogr~fico y geol~gico, del pequeño 

Estado de Tlaxcala; por ejemplo: estudios de la estructura geol~gica, por 

Ezequiel Ord6ñez, estudios hidrogeo16gicos, por Luis 81~zquez y Raal Loza-

no García, en 1946, etc. 

Ultimamente el Estado de Tlaxcala est~ despertando gran interés 

entre los hombres de la ciem~ia a fi.n de-estudiar sus recursos naturales 

r 
y también para_ encontrar soluciones a sus problemas de arder natural y hu-

mano en un medio ambiente, que ha sufrido la acci~n antr6picadesde los 

tiempos prehispánicos hasta nuestros días, en cuya época se dispone de re-

cursos científicos, técnicos y humanos, para encontrar soluciones a muchos 

de sus problemas. Ver Mapa anexo. 
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11. CAPITULO. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El Estado de Tlaxcala est~ sit~ado en la regi6n meridional de· 

la Altiplanicie Mexicana, y la mayor parte de sus tierras est~n en la lla 

mada Meseta de Tlaxcala. Apenas su zona noroeste, ocupa una pequeña parte 

de la Cuenca del Valle de México. Le pertenece apenas 9fo. Est~ en un espa-

cio comprendido entre la Sierra Madre Oriental,. la· Sierra Nevada y la Sie-
'. 

rra Volcánica Transversal. 

Su localizaci6n geográfica es la siguiente: entre 97°37'3011 y 

98°43'3511 de longitud oeste de Greenwich y entre 19°6'1011 y 19°44" de la-

titud norte. Está cortado en su zona del este, del norte al sur, por el me 

ridiano de 98°15', que dista apenas 43'35" de su punto extremo al oeste y 

1°37'30" de su punto extremo al este, que corresponde a las siguientes loc!;! 

lidades:· Ojo de Agua, en su límite con el Estado de México, y en el extremo 

del este, del municipio de Huapaxtla, límite con el Estado de Puebla y sus 

puntos extremos al norte están en Huachinango, frontera con el Estado de 

Hidalgo, y Delicias también frontera con el mismo Estado; su punto sur se 

halla apenas uno en el extremo sur del municipio Vicente Guerrero, Estado 

de Puebla, en una latitud de 19°12'40". 

El Estado de Tlaxcala tiene los límites siguientes: al norte li-

mi ta con el Estªdo:. de Hidalgo, al este con el Estado de Puebla al igual que 

al sur: al oeste y en una pequeña zona con el Estado de México. Está pol!-

ticamente dividido en seis ex-distritos, y subdividido en 44 municipios, 
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749 centros de poblaci6n o localidades, 287 ranchos, 77 barrios y varias 

colonias agrícolas, rancherías, haciendas, etc. 

Los distritos, con sus respectivos municipios, son: 

Primer Distrito 

Hidalgo 

(Regi6n Sur) 

Segundo Distrito 

Zaragoza 

(Régi6n Sur) 

Municipio 

Tlaxcala (cabecera) 

Santa Ana Chiautempan 

Panotla 

Totolac 

Apetitlán San Pedro 

Ixtacuitla 

Lardizábal 

Zacatenco 

Teolocholco 

-Miguel Hidalgo y Costilla 

Tenancingo (cabecera) 

Nativitas 

Tepeyanco 

Tetlahuacan 

San Pedro del Monte 

Xicotzingo 

José María Morelos 

Xicohtencatl 



Tercer Distrito 

(Campo 

(Regi6n Noroeste) 

Distri to de (Campo 

(Regi6n Noroeste) 

Cuarto Distrito 

Morelos 

(Regi6n Norte) 

Quinto Distrito 

Cuauht~moc 

(Regi6n Central) 

Sexto Distrito 

Juárez 

(Regi6n Este) 

Calpulalpan (cabecera) 

Hueyotlipan 

España 

Miguel Ayi ta 

Xoltocan 

Tlaxco (cabecera) 

Tetla 

Atlangatepec 

Xalostoc (San Cosme) 

Yauliquemeca 

Totolac 

Apizaco (cabecera) 

Santa Cruz Tlaxcala 

Amozoc de Guerrero 

Central Juan Cuamatzi 

Contla 

Zontepec 

Huamantla (cabecera) 

Ixtenco 

Atzanyácatl 

Cuapiaxtla 
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Terrenate 

El Carmen 

Atlaltepec 

Lázaro Cárdenas 

Trinidad Sánchez Santos 
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MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ACTUAL ESTADO DE TLAXCALA 

Municipios Cabecera Municipal 

1. Amaxac de Guerrero San Bernabé de Guerrero 

2 .. Apetatitlán San Pablo Apetatitlán 

3. Atlzayanca Atlzayanca 

4. Atlangatepec Atlangatepec 

5. Barr6n Escand6n Apizaco 

6. Calpulalpan San Antonio Calpulalpan 

7. Carmen Tequexquitla,EI -El Carmen Tequexquitla 

8. Coaxomulco San Antonio Coaxomulco 

9. Cuaplaxtla San Lorenzo Cuapiaxtla 

10. Chiautempan Santa Ana Chiautempan 

11. Domingo Arenas Muñoz 

12. Españita Españita 

13. Huamantla Huamantla de Juárez 

14. Hueyotlipan San Ildefonso Hueyotlipan 

15. Ixtacuixtla San Felipe Ixtacuixtla 

16. Ixtenco San Juan Ixtenco 

17. José Maria Morelos San Cosme Mazatecochco 

18. Juan Cuamatzi San 8ernardino Contla 

19. Lardizábal Tepetitla 

20. Lázaro Cárdenas Sanctorum 

21. Mariano Arista Nanacamilpa 

22. Miguel Hidalgo y Costi-
lla Acua Manala 

23.-. Nativitas Santa María Nativitas 

24. Panotla San Nicolás Panotla 

25. San Pablo del Monte Vicente Guerrero 

26. Santa Cruz Tlaxcala Santa Cruz Tlaxcala 

Superficie 
en Km. 2 

13.50 

15.40 

151.10 

135.10 

79.20 

276.20 

62.20 

19.70 

123.00 

101.40 

47.80 

137.30 

259.20 

192.40 

187.30 

36.50 

16.80 

35.20 

129.20 

93.20 

13.20 

67.00 

57.80 

58.10 

35.40 
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Municipios Cabecera Municipal Superficie en Km2 

27. Tenancingo San Miguel Tenancingo 17.10 

28. Teolocholco San Luis Teolocholco 58.40 

29. Tepeyanco San Francisco Tepeyanco 22.20 

30. Terrenate San Nicolás Terrenate 297.30 

31. Tetla Santiago Tetla 153.80 

32. Tetlatlahuaca Santa Isabel Tetlatlahuaca 44.60 

33. Tlaxcala Tlaxcala de Xicohtenéatl 44.60 

34. Tlaxco Tlaxco de Morelos 497.30 

35. Tocatlán Santa María Tocatlán 5.90 

36. Totolac San Juan Totolac 28.40 

37. Trinidad de Sánchez 
Santos San Pablo Zitlalt~petl 101.40 

38. Tzompantepec San Salvador Tzompantepec 48.20 

39. Xalostoc San Cosme Xalostoc 58.10 

40. Xaltocan San Martín Xaltocan 84.90 

41. Xicohtencatl San Francisco Panotla 27.00 

42. Xicohtzingo San Toribio Xicohtzingo 16.20 

43. Yauhquemecan San Dionisia Yauhquemecan 29.20 

44. Zacatelco Santa Inés lacatelco 30.30 

Cada uno de los exdistritos, con sus respectivos municipios, 

corresponde a una de las 6 pequeñas regiones geográficas, en que el Estado 

está dividido. Ver Mapa anexo. 
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111. CAPITULO. MEDIO NATURAL. 

1. Fisiografía. La zona meridional de la Altiplanicie Mexicana 

en que está situado el Estado de Tlaxcala, comprende en su mayor parte una 

meseta, que limita al este con la Sierra Madre Oriental, al oeste con la 

Sierra Nevada, y al sur con la Sierra Volcánica Transversal. 

En ese p~queño espacio, están los principales accidentes fisio

gráficos del Estado de Tlaxcala / que son en su mayor parte elevaciones, 

sierras montañosas, lomerios y tambi~n planicies y depresiones. -

Entre las elevaciones y otros accidentes fisiográficos, las ele

vaciones ocupan la mayor parte de todo el Estado, dando cerca del 7~, mien 

tras que las planicies y depresiones dan el 22 por ciento restante de todo 

su relieve. 

El estudio hecho de estos accidentes fisiográficos, que se: me n

cionan, dio una divisi6n del Estado en las unidades fisiográficas que si-

guen: 

1. Sierra de Tlaxco 

2. Sierra Nevada de Tlaxcala 

3. Sierrita de Tlaxcala 

4. Volcán de La Malinche 

5. Lomarías de Tlaxcala 

6. Elevaciones aisladas 

7. Planicie de Tlaxco 
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8. Planicie de Huamantla 

9. Planicie Panotla 

10 . Planicie de Tocha 

11. e Planicie Oriental 

12. Planicie de Tlaxcala 

Sierra de Tlaxco. Esta sierra es la divisoria continental.de 

las aguas. Está en la prolongaci6n hacia el NE de la Sierra de Pachuca; 

principia el este de Tultengo y San Jer6nimo, en el Estado de Hidalgo y ter 

mina al Norte de Tequixquitla, en el Estado de Tlaxcala; tiene una longitud 

aproximada de 100 Km., con rumbo medio norte 60oW, y los principales contra 

fuertes de la misma son los de Tiltepec y San Bartolo, etc. 

2 
Tiene una superficie de 1,359,48 Km , que representa el 33.~/o 

del total del Estado y sus cumbres, que alcanzan alturas de más de 3 300 m 

sobre el nivel del mar, al pie de la sierra se encuentran principalmente 

sobre la planicie de Tlaxcala. En su zona este principia la Planicie de Hua 

mantla y al sur tiene otras planicies de poca importancia. 

Sierra Nevada de Tlaxcala. Esta Sierra eS también la divisoria 

continental de las aguas y es a6~ de mayor importancia que la Sierra de 

Tlaxco, por su elevaci6n, ya que los·volcanes Iztaccihuatl y Popocatépetl, 

son de alturas respectivamente de 4,860 m. y 5,450 m. sobre el nivel del 

mar; sin embargo, en el Estado de Tlaxcala sus cumbres más altas son de 

aproximadamente 3000 m sobre el nivel del mar. 

' ..... -. 

El principal contrafuerte de esta Sierra, dentro del Estado de 
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Tlaxcala, es El Caracol, que se dirige hacia el Noreste y termina en Arra 

yo, siguiéndole en importancia los contrafuertes de Bateas-Mazapa y Cuilo

tepec-Chametla. Su superficie de 282.16 Kffl2 representa el 7.0~/o del total 

del Estado. 

Sierrita de Tlatzala. Esta sierra tiene el rumbo medio de su 

cresta, de 54°Npara W., y la longitud de la misma, de aproximadamente 

43 Km. En su declive septentrional aparece como un macizo elevado, en los 

cerros de Tlatzala, San Nicolás, San BIas y La Luz y, como un lamería sua

ve, desde La Luz hasta cerca de Apizaco, en el centro del Estado. En su de 

clive meridional aparecen los elevados cerros de Hanacamilpa y Totolqueme, 

y hacia el sureste, se destacan las pequeñas mesas que bordean la planicie 

de Panotla, desde Ixtacuixtla hasta Tlaxcala de Santa Cruz. Su superficie 

es de 845.64 f<m2 Y representa el 21. ojo' del total del Estado. 

Volcán La Malinche e Este cerro tiene una base casi circular y 

se eleva a 4,400 m de altitud;sobre el nivel del mar. En sus faldas se en-

cuentran algunas elevaciones que interrumpen la continuidad de las pendie~ 

tes, y al pie de ellas aparecen también algunos cerros de corta altura, así 

como los de Cuajomolco, Cuatlaplanco, Octlayo, Loltepec y Xalapaxco. 

Este volcán ocupa una parte de la zona sureste del Estado de Tla~ 

cala; y limita con el Estado de Puebla. Es un cerro prácticamente aislado, 

alcanzando la altura ya mencionada, y ocupa un área circular de 570.60 Kffl2; 

su diámetro es de 36 Km, Y representa el 14.2 del total del Estado. Esta im

portante elevaci6n, que ocupa más del 1410 de la superficie total del Estado 
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de Tlaxcala, se encuentra alineada con la Sierrita de Tlaxcala y es casi 

paralela a la cresta de la Sierra de Tlaxco. 

Lomeríos de Tlaxcala. Estos lomeríos se levantan en las inmedi~ 

ciones de la capital del Estado en su zona Suroeste, y prácticamente la cir 

cundan, separando a la depresi6n donde Se encuentra la propia ciudad de 

Tlaxcala, de la mayor depresi6n, donde se aloja el vallecito de Santa Ana. 

Su superficie de 75.48 KmF que representa el 1.9 del total del Estado •. 

Elevaciones aisladas. Las elevaciones aisladas, son las que se 

hallan dentro de las planicies, y también al pie .de las grandes elevaciones; 

ocupan una pequeña parte de la superficie total del Estado; apenas 35 Km2 Y 

representa O.~ del total del Estado. 

Planicie de Tlaxco. Esta planicie es una de las principales del 

Estado, abarcando una superficie de 108.35 ~, que representa 2.~ del to

tal estatal, Esta gran planicie, principia del pie de la Sierra de Tlaxco, 

se extiende hacia el este y sirve de límite-con las pequeñas elevaéiones 

de Terrenate, casi en la frontera con el Estado de Puebla. 

Planicie de l-lIamantla. La planicie de l-lJamantla ±iene una al ti tud 

de 2,425 m, se encuentra al este de la planicie de Tlaxcala y es~ bordeada 

por las faldas noreste de La ·Malinche. Su superficie es de 107.32 t<m2 Y re

presenta el 2.7 del total del Estado. 

Planicie P~notla. Esta ocupa la. zona suroeste del Estado y forma 

parte de la extensa planicie de Puebla. Entre la sierrita de Tlatzala y el 

volcán La Malinche, se forma una rinconada, que es donde está situada ~sta 
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planicie, cuya altitud media es de 2,210 m. Los lamerías de Tlaxcala y 

los de Atoyatenco, así como algunos cerros aislados, interrumpen la conti-

nuidad de la misma. Su superficie es de 228.32 ~, que representa el &/0 

del total del Estado. 

Planicie Oriental. Esta se encuentra en el extremo este del Es-

tado, al que pertenece una pequeña parte de la misma, que es muy extensa, 

ya que se prolonga al norte por más de 100 Km., en el Estado de Puebla, 

donde se encuentran los pueblos de San Juan de los Llanos y Libres. Su su-

. 2 
perficie es de 57~46 Km , representa 1.4~ del total del Estado. 

Planicie de Tocha. Esta planicie está casi en posici6n horizon-

tal, y en ella se encuént~an las lagunas de Tocha y Joltepec, extendi~ndose 

también en el Estado de Hidalgo. Un puerto bajo al oeste de Guadalupe, la 

separa de la planicie de Tlaxco; pero la transici6n entre las mismas es in-

sensible, por lo que se puede considerar a las dos como integrantes de una 

sola. La planicie de Tlaxco eS su continuidad. Su superficie es de 249.69 Km2 

y representa 6.1~ del total del Estado. 

Planicie de Tlaxcala. Es de la última a la que Se hace referencia 

de los elementos fisiográficos de Tlaxcala. Esta planicie tiene una gran su-

perficie de 107.50 Km2 Y representa 2.~/o.del total del Estado. Su altitud es 

de 2.420 m y se encuentra comprendida entre las faldas del norte de La Malin 

che y las de la Sierra de Tlaxco. 

Superficie y por ciento de los Elementos Fisiográficos del Esta-

do de Tlaxcala. 



Elevaciones y planicies 

Elevaciones 

Planicies 

Montañas 

Lomas 

Planicies 

Total 

Elevaciones 

Sierra de Tlaxco 

Sierrita de Tlatzala 

Volcán de La Malinche 

Sierra Nevada de Tlaxcala 

Lomeríos de Tlaxcala 

Elevaciones aisladas 

Planicies 

Planicie de Tocha 

Planicie de Ponotla 

Planicie de Tlaxco 

Planicie de Tlaxcala 

Planicie de Huamantla 
Planicie Oriental 

Total 
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Superficie en ~ Por ciento del total del 
Estado 

3, 168.36 

858.64 
2 4,027.00 J<m 

2,508.99 

659.37 

858.64 

Superficie en J<m2 

1,359.48 

845.64 

570.60 

282.16 

75.48 

35.00 
3,168.36 

Superficie en J<m2 

249.69 

228.32 

108.35 

107.50 

107.32 
57.46 

858.64 J<m2 

78.7 

21.3 

10(Jljo 

62.3 

16.4 

21.3 

100 ~ 

Por ciento del Total 

33.7 

21.0 

14.2 

7.0 

1.9 

0.9 
78.7 

Por ciento del Total 
del Estado 

6.1 

5.7 

2.7 

2.7 

2.7 
1.4 

21.3 
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Geología. Se han hecho muchas investigaciones en la regi6n,¡ 

que comprende una de las provincias morfotect6nicas de M~xico. 

Abarca un área de 5500 km2 , que ocupa todo el Estado de Tlaxca

la y tambi~n una parte del Estado de Puebla, y que limita al este con la 

Sierra Madre Oriental, al oeste con la Sierra Nevada y al sur con la Sie

rra Volcánica Transversal. 

El estudio que se hizo a trav~s de fotografías a~reas y de mapeo 

geo16gico en el campo, ofreci6 un gran fundamento al conocimiento del tecto 

nismo de la regi6n. 

y a partir del mismo, tambi~n, Se puede fundamentar el conocimien 

to de sus plegamentos, sus actividades volcánicas, su gran número de fallas 

antiguas y nuevas, todavía activas, y, por último, hacer una correcta inter 

pretaci6n de su estructura geo16gica y una perfecta observaci6n de sus for-

maciones geo16gicas, que encontramos actualmente. 

Al tratar de su tectonismo, Se observa que el cambio de rumbo 

del eje de los pliegues en los estratos mesozoicos y el desarrollo de la 

Sierra Volcánica Transversal, están determinados por la extensi6n del basa

mento del subsuelo. 

Federico Mooser divide el basamento que aparece en la costa sur 

de M~xico en cinco bloques plutones que están separados entre sí por fallas 

S.SD-N.NE. 

Según sus observaciones las fallas deben Ser prepaleozoicas, ya 
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que las capas paleozoicas, ~~pas pale8~~ea& y las más j6venes 

no han sido afectadas por alteraciones. 

Según esto, la tect6nica de la regi6n, en su mayor parte, está 

controlada por el bloque de Daxaca. 

En tiempos posteriores, Carl Fries y otros investigadores de e~ 

ta área, dataron el gneis del bloque de Daxaca como de una edad radiom~tri

ca entre 850 y 1180 millones de años. 

Sin embargo, 8 años despu~s Kessler y Heath, dos grandes inves

tigadores, tambi~n de esta regi6n, se pusieron de acuerdo sobre las investi 

gaciones acerca de la estructura y las edades radiom~tricas que tiene esta 

área al sur de Norteam~rica, con aflojamientos de rocas precámbicas, que es 

parte del cintur6n tect6nico de la época grevilliana, y que se extiende des 

de el Texas hasta la regi6n de Daxaca. 

Las edades radiométricas averiguadas por Fries y también por 

otros investigadores antes de los que arriba mencionamos, fue en rocas con 

bajo metamorfismo que indican 510± 60 y 448 ± 175 millones de años, lo cual 

corresponde al periodo ordoviciano. 

Por otra parte, el mismo Fries supone que estas rocas tienen más 

edad, y que ellas son precámbricas. 

Determi'nados elementos de car~cter estratigráfico, así como los 

esquistos closíticos-serizíticos encontrados en Huehuetlán, en la falda del 

bloque de Daxaca, est~n afectados por un metamorfismo prejur~sico, posible-
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mente del paleozoico. 

Otras investigaciones hechas de los pliegues mesozoicos de la 

Sierra de Tentzo, que se tienden en direcci6n SE-NO, doblando en direcci6n 

SO, al sur del Lago Valsequillo, muestra un cambio de rumbo que correspon-

de al alineamiento del bloque de Oaxaca, al sur del área estudiada. 

El plegamiento, según algunos investigadores, ocurri6 durante 

una orpgénesis laran!dica, que hubo en el cretácico superior; y en el in-

tervalo que hubo entre el cretácico medio y superior, hubo el levantamien-

to que precedi6 al plegamiento. La falta de sedimentos paleocenos muestra 

que los movimientos tardaron hasta el terciario inferior. 

Se sabe que la actividad volcánica en el terciario medio y su-

perior, y también en el cuaternario, está ligada al comienzo de la tect6ni-

ca de fallas. Y segdn Lotza y otros ge610gos alemanes, existieron, al final 

del mioceno y al comienzo del plioceno (en el pleno neoceno, en el tercia-

rio), fuertes movimientos tect6nicos en muchas áreas del globo y posibleme~ 

te también hubo en Tlaxcala, que ocupa la gran depresi6n tect6nica oriental 

en Puebla. 

Los volcanes de antes del mioceno y del plioceno, que son los 

volcanes más antiguos, están ligados a zonas de fractura ONO-ESE, y más al 

norte están las fallas en direcci6n N-S que formaron las depresiones más 

recientes de México y de Texcoco, ya dentro de la Cuenca del Valle de Méxi-

co. 

Las observaciones hechas por Mooser y por Seele, en relaci6n con 
. . 
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las fallas de la regi6n Puebla-Tlaxcala, establecen los siguientes rumbos 

de fallas: 

SO-NE, la falla Atoyac¡ la fractura Carmen; falla La Malinche; 

falla Popocatépetl. 

SE-NO, falla Valsequillo¡ falla Hueyotlipan. 

E- , falla Tlaxcala; falla Tetlatlahuca; falla Puebla. 

Muchas otras fallas, como por ejemplo, las "Post-Balsa", en esta 

misma regi6n, son difíciles de observar al estar cubiertas por muchos sedi

mentos volcánicos y otras sedimentaciones. 

Aunque a través de fotografías aéreas y de mapas geo16gicos he-

chos en el campo, Se pueda observar todas las fallas de una regi6n divulgando 

sus fracturas y estableciendo sus alineamientos, algunas son difíciles de a-

clarar. No obstante, pueden explicarse bien detalladamente las direcciones 

y alineamientos, y también su inclinaci6n, en grados, de les siguientes 5 

grupos de fallas que son: 

1. WN~E hasta W-E (900 -1000 ) 

2. SSO-NNE. (20 0 - 250 - 45 0 ) 

3D SO-NE (450 ) 

4. SE-NO (1350 ) 

5. N~ (175 0 _5 0 ) 

1. Fallas con rumbo ~~.O-ESE y W-E (90 0 -1000 ). Están en la regi6n 

central, entre la Sierra Nevada y La Malinche, limitadas al norte y al sur 
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por las fracturas escalonadas. 

Al oeste las fallas en direcci6n E-O, se pierden bajo la Sierra 

Nevada, y al este bajo los dep6sitos coluviales de La Malinche. 

Al este de La Malinche aparecen algunas fallas más, pero poco 

visibles, por estar cubiertas en su mayor parte por los sedimentos de la 

propia montaña, debido al constante fen6meno de erosi6n que sufre. 

otras fallas, como por ejemplo las de Tetlatlahuca en la parte 

norte, pasan directamente por el centro de La Malinche. 

La zona norte de esta regi6n eS considerada como una depresi6n 

en direcci6n E-O, que divide La Malinche en dos partes: una occidental y 

otra oriental. 

y las fallas de la gnan depresi6n Puebla~Tlaxcala, muestran una 

concordancia con los así llamados alineamientos Humboldt, y con su direcci6n 

E-O, y con la depresi6n Chapala-Acambay, con rumbo f1\JO-ESE, que están liga

dos con la zona norte de la Cuenca del Valle de M~xico y al volcanismo más 

antiguo. 

2. Fallas con rumbo SSO-NNE y SO-NE '(200 - 250 - 450 ) en la de

presi6n Puebla-Tlaxcala. Estas se pueden dividir en dos partes debido a sus 

rumbos y a las diaclases del terreno. 

Las investigaciones hechas en 1972 por la Fundaci6n Alemana para 

la Investigaci6n Científica, encontraron en la falda norte de La Malinche 

muchas ignimbritas en una serie de sedimentos lacustres pliocenos; y las 

ignimbritas están atravesadas por numerosas fallas, que pueden ser bien 

aclaradas a través de fotografías aéreas. 
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La concentraci6n de las fallas en direcci6n E-O y ESE-ONO, co

rresponde al curso de la depresi6n Puebla-Tlaxcala, pero la mayoría de 

ellas tienen rumbo NNE y en menor proporci6n.NE. 

No obstante, otras mediciones fueron hechas en la ladera sur del 

bloque Tlaxcala; y prevalece el rumbo NNE a NE. Esta observaci6n indica que 

las fallas con el rumbo NNE a NE son fallas muy j6venes posiblemente aún ac 

tivas en nuestros tiempos. 

Por otro lado, se ha llegado a saber tambi~n que estas fallas 

tienen el mismo rumbo que las ·fallas del paleozoico de las laderas de los 

grandes bloques de plutones estudiados por Mooser, del basamento que se ha 

lla cerca de la costa de México, una divisi6n en 5 bloques de plutones, que 

están desplazados entre sí por fallas SSD-NNE. Así pudo comprobar una reac

tivaci6n de estas fallas en el pre-paleozoico y también en el terciario. 

3. Fallas SD-NE (450 ). Son consideradas como fallas no bien co

nocidas dentro de la gran depresi6n Puebla-Tlaxcala; apenas se pueden.meOir 

en dos partes los rumbos de las fallas, como antes ya mencionamos. 

4. Fallas con rumbo SE-NO (1359). Muestran que el bloque de Tl~ 

cala es atravesado por una fractura escalonada con rumbo SE-NO, bien cerca 

del pueblo de Hueyotlipan. Esta, con algunas interrupciones, puede seguirse 

hasta la ciudad de Tlaxcala, donde desaparece completamente según una obser 

vaci6n superficial, por estar cubierta con los dep6sitos coluvionales de Se 

dimentos que llegaron de La Malinche. 

Al sureste de La Malinche, en el Valle de Acatzingo, esta falla 
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parece continuar con la misma direcci6n SE-NO, segan observ6 Wolfgang Hil

ger cuando estuvo allá antes de 1972. 

Hay algunos volcanes al sur de Apizaco, con alineamiento para

lelo a esta misma direcci6n SE-NO. Al NO de Texmelucan se verifica también 

la misma dirección de la referida falla. 

Los dep6sitos aluviales, recientes, cubren el curso posterior 

en la zona central de la depresi6n y el curso del río Atoyac podría ser 

el inicio de la falla que se prolonga hacia el SE. 

5. Fallas con rumbo N-S (1750 - 50). Eptas fallas no son obser

vadas y tampoco investigadas directamente en su rumbo N-S. No obstante está 

probado que hay varios manantiales de aguas minerales, al oeste de la ciu

dad de Puebla, que son indicios de pequeñas fallas en las cercanías. 

Además, el curso del río Atoyac toma la misma direcci6n. El pro

pio alineamiento de la Sierra Nevada con los volcanes Popocatépetl e Iztaccí 

huatl, indican tambi~n una gran falla. Y, por consiguiente, la regi6n que es 

tamos tratando de interpretar en su estructura geo16gica, a través de la 

gran depresi6n tect6nica y el gran n6mero de fallas, parece ser un "horst" 

como establecen los alemanes, en relaci6n con la cuenca del Valle de México. 

Es muy curioso saber que al pie del Popocatépetl hay calizas cre

tácicas a 2200 metros sobre el nivel del mar, y que fueron encontradas tam

bién muchas de estas calizas del cretácico superior en el valle de Tehuacán. 

Por 61timo, en Texcoco, en el Valle de México, fueron encontradas 
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algunas capas de las mismas calizas a una altitud de menos de 2200 metros, 

y tambi~n a una profundidad de 2060 metros, y de tales ocurrencias simila-

res seguiremos tratando cuando pasemos a tratar de las formaciones geo16g! 

cas actuales del Estado de Tlaxcala. 

Son las numerosas formaciones geológicas que actualmente exis-

ten en el Estado de Tlaxcala, como por ejemplo algunos esquistos precámbi-

cos muy antiguos, y también algunas pizarras y areniscas del mesozoico (del 

jurásico medio), y también algunas calizas de origen marino, del cretácico 

superior y medio, en gran parte ya cubiertas por los sedimentos bien recien 

tes, en los lomeríos y en las planicies, etc. 

Sin embargo, las tres principales formaciones que existen, y que 

podemos~explicar detalladamente, son las siguientes: la inferior que consis-

te de andesitas del mioceno, y tobas y brechas del mioceno y pleistoceno; la 

intermedia de basaltos, arenas y cenizas basálticas, también del pleistoceno; 

y la superior constituida por los rellenos de los valles, donde intervienen 

sedimentos fluviales, lacustres, f1uviog1acia1es y e61icos de corrientes ba-

sálticas, arenas y cenizas volcánicas, intercaladas en diversos horizontes, 

y también los detritos y fragmentos de suelos erosionados, que se acumulan 

en valles y planicies, etc. Gran parte eS de formaci6n en el ho1oceno. 

Andesitas. Las formaciones de andesitas, en su mayor parte,son en-

contradas en las: sierras de Tlaxco y la Nevada; también en los cerros de Tlat 

. 2 
zala y en el volcán de La Malinche, oqupando un total de 602 Km en su exten-

si6n, representando 1~/o de su total f Son rocas dé colores claros, gris, azul 
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y rosa, con textura porfiritica y felsitica, etc. Esas rocas afloran en 

la Sierra Nevada por ejemplo, desde la altitud de 2600 m., y sobrepasan 

4000 m. y acusan una potencia de 1400 m. 

La constituci6n de estos cuerpos andesiticos es de una serie 

de corrientes superpuestas, con suaue inclinaci6n desde el eje longitu

dinal de las sierras hacia el pie de las mismas, Algunas de ellas prese~ 

tan bordes acantilados. Muchos afloramientos son atacados fuertemente por 

la intemperizaci6n; puede observarse en muchos lugares el fen6meno de ex

foliaci6n. 

En el lamería de Tlatzalan, pueden observarse, en profundos cor

tes hechos en sus laderas, algunas rocas que constituyen sus elevaciones. 

En ellos se nota la presencia de corrientes andesiticas, distribuidas en 

muchas partes. 

La presencia de esos afloramientos de rocas andesíticas, que 

se encuentran en el lamería puede explicarse segdn dos hip6tes~s: la pr~ 

mera, que los afloramientos corresponden a una corriente de andesita in

ferior a las que afloran en la Sierra Nevada, emitida por esas mismas frac 

turas, y separadas por un cuerpo de rocas piroclásticas (tobas andesitas). 

La segundahip6tesis, supone que dicha corriente es independie~ 

te de la Sierra Nevada, y en consecuencia, fue emitida por focos distintos 

pertenecientes al sistema de la sierrita de Tlatzatlan. 

Este parece el caso más probable, ya qUe el grupo de aflorea-

miento tiene un alineamiento que parece indicar que s~rgi6 por una fractu 
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ra de emisi6n distinta de la relacionada directamente con la Sierra.Ne-

vada. 

Pero lo que resulta obvio, eS que, en el lamería de Tlatzatlán, 

es la regi6n del Estado de Tlaxcala donde más afloran las andesitas y to-

bas andesíticas, respectivamente, del mioceno y pleistocenos 

Basaltos. Esta formación geológica, tiene una distribuci6n en 

las laderas medias de la Sierra de Tlaxco, desde el pueblo de Tlaxco mis-

mo, hasta cerca de Terrenate. 

Son elevaciones basálticas que ocupan una superficie de 57 Km2, 

equivalente apenas a 1.4ia de la superficie total, y parecen obedecer a dos 

leyes, en su distribución: la primer~,que forman alineamientos transversa

les a los ejes de las sierras de Tlaxco. La segunda que parecen distri

buirse radialmente con respecto a los focos más importantes, como el caso 

de los volcancillos Xalapaxco y Soltepec; los focos se denotan por los c~ 

rros redondeados, y en algunos casos, los edificios volcánicos, constan 

de conos truncados con fuertes pendientes y gran altura,como en el caso 

del cerro de Tlacajolac. 

La actividad volcánica de numerosos focos basálticos, originó 

una estructura consistente en una sucesión de corrientes, en su mayor pa~ 

te delgadas y dispuestas, con poca inclinación, que cubren grandes áreas, 

separadas por depósitos más o menos gruesos de arenas y cenizas basálticas 

dispuestos horizontalmente y distantes de los edificios emisores. 

Sin embargo, ellas constituyen las principales elevaciones en 
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torno de los cerros: La Malinche y Tlacajolac, donde tambi~n sus dep6si 

tos forman capas inclinadas radialmente. Esas capas cubren los cerros 

de Xaloxtoc y el de Apizaco, ambos en la zona sureste. 

En muchos otros lugares pr6ximos a San Bartola y en la zona 

oeste, afloran arenas basálticas que alternan con capitas delgadas y 

láminas de cenizas, a una altitud de 2470 m., y del otro lado, está la 

corriente de basáltico, con aproximadamente cuatro metros de potencia, a 

una altitud de 2495 metros; y sobre esta corriente, descansa la serie pi 

roclástica. 

Las otras formaciones basálticas, son de poca importancia, por 

ser pequeños aflor'amientos, poco divulgados por los trabajos geo16gicos de 

campo, que en ellas fueron hechos. 

Relleno de los valles. Esta formaci6n es la de mayor importan-

cia por su extensi6n superficial en el Estado de Tlaxcala, ocupa un área 

2 de 2214 Km Y representa 5~/o del total. 

Forma la mayor parte de los lomerfos de Tlatzalan y de Tlaxcala, 

las grandes faldas bajas de la sierra de Tlaxco y de La Malinche, y la to-

talidad de las planicies. 

Esta formaci6n es holoc~nica, todavfa está activa en los valles 

y los fondos de los lagos ya extintos, en Tlaxcala donde sufre el fen6meno 

de la erosi6n, que es violento, e ininterrumpido, en~_la mayor parte de su 

superfioie. 
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Los primeros dep6sitos de rellenos fueron lacustres y en el 

fondo de las depresiones asociados con conos de deyecci6n, en sus márge

nes-. Las condiciones lacustres dominaron durante un lapso que permi ti6 la 

formaci6n de una gran serie con una potencia de 100 m., que forma parte 

de los lomeríos de Tlatzalan y Tlaxcala. 

Las capas principales de arcillas, son de colores verdosos y 

blanquizcos, bastante homogéneas y de poca inclinaci6n; no muestran una 

estratificaci6n regular, seg6n el observador; lo pudo analizar fuera del 

laboratorio. 

Fueron dep6sitos formados en lagos, cuyas aguas sufrieron alg~ 

nas fluctuaciones debido: a las fallas. 

Muchas de las rocas sedimentarias, de las que se ha hecho un 

estudio petrográfico, tienen la siguiente constituci6n: son oligoclaras, 

y de cuarzo, cloritas, calcitas y dolomitas, y algunas cuentan fragmentos 

de origen bi ol6gic o , como por ejemplo conchas de ostrácodos. 

Gran parte de esos dep6sitos, se han encontrado en el fondo de 

los lagos, que provocaron grandes precipitaciones y la evaporaci6n de sus 

aguas. Y como resultado de ello, ahora están transformados en calcáreas y 

sales calcáreas. 

OtrO$ dep6sitos, como éstos, se han encontrado en un corte 

hecho en un barranquillo, a la altura de 2 240 m., donde se puede 

notar la sobreposici6n de este material, y también se encuentran 

en el cerro de Tizatlán, bien cerca de Talxcala, a una altitud de 2430 m. 
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Estos dep6sitos se han encontrado, en mayor parte, en los 10-

merIos, con altitudes de más de 2200 metros; no obstante, son dep6sitos 

que llenan todos los valles y planicies. 

La formaci6n glacial, está representada por morrenas glaciales, 

en las sierras Nevada y de Tlaxco; pueden ser observadas los bancos muy 

gruesos de "till", cerca de Terrenate, y tambi~n en las faldas de La Ma

linche, donde ellos se hallan en bancos con muchos metros de espesor. 

Esta 61tima formaci6n geo16gica pasa a ser descrita detallada

mente cuando expliquemos la estratigrafía y las formaciones estratigrá

ficas. Mapa Geo16gico del Estado de Tlaxcala anexo. 

s) Estratigrafía. En gran parte del Estado de Tlaxcala, ya se 

ha estudiado su estratigrafIa. El área más estudiada eS la que comprende 

la formaci6n cuaternaria, en la que se incluye todo el relleno de los va

lles, planicies y depresiones, y tambi~n toda la zona de La Malinche, que 

le pertenece, donde se encuentran los más recientes estratos formados por 

sus sedimentos. 

Entre los estratos antiguos, puede hacerse referencia a los e~ 

quistos (serizIticos, clorIticos) con bajo metamorfismo. Según Wolfgang 

Hilger y RodrIguez Torres, corresponden a los que están sobre el basamen

to. Estos, se atribuyen al paleozoico, aunque no está bien aclarado según 

algunos investigadores. 

Sobre el basamento están los estratos del mesozoico, a los cua 

les se hizo menci6n antes de considerar la estratigrafIa más importante de 
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esta regi6n, que es la cuaternaria, de la que trataremos por último. 

Estratos del mesozoico. Estos estratos siguen discordantemente 

a los esquistos de Huelmethan, por ejemplo, y son diferentes desde el pu~ 

to de vista lito16gico;y además pe incluyen en las sedimentaciones conti-

nentales y marinas del jurásico y cretácico. Además, son estratos de ca

lizas en forma de sedimentos plegados, que en gran parte están transfor-

mados por metamorfosis de contacto, en mármol, según ciertas observacio-

nes ya hechas por Wolfgang Hilger. 

Estratos jurásicos. Estos estratos están en gran parte compue~ 

tos de fragmentos de cuarzo y de rocas de distinta metamorfosis. En ellos 

existen las mismas formas de cuarzo y los fragmentos de rocas se hallan en 

forma alternada: capas pardas y verdes. 

En los superiores, aparecen conglomerados pardo-amarillentos, 

con cuarzo redondeado y fragmentos de rocas, algunos esquistos y arcillas 

rojas y verdes, areniscas con restos vegetales y lentes de hulla. 

Estratos cretácicos. Estos son estratos formados de calizas de 

color caf~, gris y azulado-grisáceos con n6dulos grises. Son en gran parte 

macrof6siles,; especialmente gaster6podos y rudistas, y apa~ecen a menudo 

en capas. Estos se manifiestan como biosporritas, con "pelletis" y con 

abundante microfauna. 

En el valle del rí.o Atoyac, por ejemplo, existen muchas arenis 

cas de color pardo-amarillentas y pardas, y conglomerados, en su mayor pa! 
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te con cuarzo redondeado, y algunos rodados de calizas negras, esquistos 

arcillosos y de arena, a veces se encuentran restos vegetales, lentes de 

hulla, y hullas animales. Las areniscas muestran, en la superficie de los 

estratos, ondulaciones. Estos estratos terminan con un conglomerado tosco 

de 15 m. de espesor, rodado de calizas negras, de más o menos 20 cm., y 

de rocas fracturadas más pequeñas de distintas metam6rficas. 

Así llegamos a creer que la mayor parte de los estratos del 

cretácico son de formaci6n bio16gica, en gran parte ya estudiados por 

muchos estratígrafos y conocedores de la estratigrafía del mesozoico. 

Estratos del terciario. En el terciario, hubieron grandes 

erupciones volcánicas en toda el área que comprende el Estado de Tlaxca

la, y gran parte del Estado de Puebla. Especialm~nte, en el mioceno y 

plioceno, que cubrieron muchas partes de esta regi6n, con derrames de ba 

saltos y co~ tobas, que hoy ofrecen dificultades para el estudio de la es 

tratigrafía. Además, el terciario fue cuando esta regi6n pas6 por una gran 

transformaci6n e~tructural, geol6gicamente hablando: fue cuando hubo fuer 

tes plegamientos que interrumpieron la formaci6n de estratos. 

Estratos del cuaternario. La estratigrafía cuaternaria en esa 

regi6n es la más importante, por ser' la más abundante en la formaci6n de 

los estratos; ad~más, es la más estudiada actualménte. 

-A partir de 1972 ya fue estudiada por tres investigadores, 

grandes conocedores de la estratigrafía cuaternaria,que fueron: 

H. Bunde, que investig6 el área de Valsequillo. 
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Hans Aeppli, que investig6 los suelos f6siles en enormes se-

dimentos de toba, en gran parte de la porci6n central, compar6 los es tu 

dios hechos por Heine y Schoehals, en 1973, 

y Klaus Heine mismo, que hizo una investigaci6n de las laderas 

de La Malinche y de Sierra Nevada, comprendiendo el Valle de Pueblar-Tla~ 

cala. 

Estos tres estudios hechos por los tres investigadores mues-

tran la relaci6n entre sí y hacen llegar a la conclusi6n, para el ordena-

miento de la. edad de ciertas capas del cuaternario reciente. 

Hans Aeppli tom6 como base, la estratigrafía de Heine, y demo~ 

tr6, a través de la clasificaci6n básica de suelos f6siles: fB03 y fB01, 

y de las morrenas: MIII2, MIII1,y MIl, Y también del lapilli de pomez: rB, 

y las capas "OS", bb, ba, 5, p, 4 Y 3, etc ••• Las morrenas permiten deter 

minar los sedimentos que formaron los estratos. 

Siguiendo la sistemática arriba mencionada, se llega a la si-

guiente explicaci6n: la formaci6n del suelo de la capa 5, corresponde al 

suelo fB1, la capa ba corresponde a la inferior, que es la morrena MIII1, 

la capa bb con las capas superiores, que es la morrena MIII2, los altos 

volcanes. 

El suelo de barro formado sobre la capa bb y 6 eS idéntico al 
, -

suelo f6sil fB03; este suelo f6sil fB03, segan Heine, fue cubierto en las 

faldas de los volcanes, por erupciones más recientes, por piedra p6mez y 

cenizas, por lo que su formaci6n puede tener una edad de 8000 a 5000 años. 
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Otros sedimentos en el Valle de Puebla-Tlaxcala, no fueron cu 

biertos, y estos,pudieron desarrollarse despu~s de 5,000 años. e.p. 

Los suelos iguales a los fB03, son recientes en la formaci6n 

de sus capas. Su capa superior tiene pocos cent!metros, y esta continaa 

en formaci6n. 

Las capas "DS", con un espesor más grueso, son de origen e61i-

ca, y son más nuevas; son de alrededor de2 000 años, y se han encontrado 

en muchas partes. del valle Puebla-Tlaxcala; ~stas, a pesar de ser de ori

gen e61ico, aUrTlemtaron su espesura por los procesos de erosi6n y acumula

ci6n; las partr3s inferiores de las capas tienen una edad aproximadamente 

de 1000 años, segan la observaci6n de Seele, y otros investigadores al 

servicio de lEl Fundáci6n Alemana para la Investigaci'6n Cient!fica. 

La correlaci6n de los datos de dos investigadores de la estra

tigraf!a de e~sta' regi6n, muestran que la zona mayor es la del cuaternario 

reciente. 

rJtra observaci6n hecha por Aeppli, prueba que toda la superfi

cie de las :l.omas está cubierta de las capas 5, que son sedimentos formados 

por erosiorlf,3s, formando as! el suelo fB01. 

Bin embargo, tienen ellos una edad mayor que los antes mencio-

nados. Son E~llos, de una edad de 26 000 a 12 500 años, aproximadamente. 

Estos sue~loSi se han encontrado en el Cerro de Xochi t~catl y tambi~n en 

Zampitecéitl, al norte del lago Valsequillo. 

Gr'an paI'te de las depresiones fueron llenadas por sedimentos 
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del fin del pleistoceno y del holoceno, que llegan a tener un espesor de 

más de 10 metros, en la misma área que arriba se mencion6. 

Seg6n la correlaci6n entre los estudios de Bunde y de Klaus 

Heine, corresponden a esa área las cenizas volcánicas, encima del hori

zonte fosilífero; incluyendo el sedimento de toba, y sobre ~l mismo, se 

form6 el suelo f6sil fB01. 

Estas tres investigaciones estratigráficas ya mencionadas, se 

refieren a todas las áreas de la regi6n del valle de Puebla-Tlaxcala: en 

Valsequillo, otros valles y depresiones, etc • 

. Despu~s de las acumulaciones e61icas de las cenizas "hiperte-

nas", sobre ellas se acumu16 un suelo intenso, y durante un lapso relati 

vamente largo; la erosi6n fue muy poca o casi nula, porque en este espa-

cio de tiempo, la actividad morfo16gica coincidi6 con la ~poca glacial 

Wisconsin, de Norteam~rica, "en aproximadamente 23 000 a 13 500 años." 

Seg6n . investigaciones hechas por Klaus Heine ahora, 'en 1974, 

prueba que esta época fue en M~xico bastante fría y, especialmente, seca; 

y los procesos de erosi6n y.acumulaci6n fueron casi nulos. 

Despu~s que pas6 la glaciaci6n Wisconsin, volvieron a formarse 

las capas o estratos en esta regi6n, que se considera son formadores de la 

estratigrafía c~aternaria reciente. 

En La Malinche ya se hicieron varias investigaciones estrati

gráficas del cuaternario reciente, y los 61timos investigadores lograron 
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un gran éxito, utilizando la data C14, para establecer el tiempo deter-

minado de sus sedimentos y sus estratos. 

Fue hecho un estudio de los perfiles de las laderas que se 

encuentran en su mayor parte en los declives de las barrancas y las lad~ 

ras más estudiadas fueron: la ladera oriental del Estado de Tlaxcala, do~ 

de existen diferentes barrancas, en los pilares; en la orilla norte del 

gran abanico aluvial y otros perfiles, también en el Estado de Tlaxcala. 

Sin embargo, hubo una diferenciaci6n entre ciertas características de és 

tos, y muchos de los otros perfiles estudiados. 

En la ladera oriental, y también de la Sierra Nevada, que fue 

estudiada al mismo tiempo, fueron encontrados sedimentos, hasta con 40 m. 

de espesor, y éstos con pocas capas.-

Los perfiles, en su mayor parte, est~n divididos por suelos f~ 

siles (fB1-3) y morrenas (MI-III), especialmente por dep6sitos fluvio-gl~ 

ciales correlativos. 

La formaci6n del suelo f6sil fB1, es especialmente característi 

ca de todos los perfiles. 

En estaregi6n, por ejemplo, a una altura de 2 600 metros, se 

encuentra suelo andosol muy grue$O, negro profundo, con horizonte Ah(1), 

bien conservado. 

Estos mismos suelos, en la Cuenca del Valle de Puebla-Tlaxcala, 

son desarrollados a través de una intemperizaci6n intensa de las tobas, 

donde en algunos lugares se encuentra una capa de Fe y Mn. 
1) Ah = un tipo de clasificaci6n de suelos en cuanto a su horizonte. 
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La formaci6n del suelo f83, es de gran importancia para la 

correlaci6n de los perfiles. La formaci6n del suelo fB1, a una altura de 

aproximadamente 2,600 a 3,000 m., Se encuentra en la ladera del norte de 

La Malinche, donde encuentra también el suelo fB3. En conclusi6n, en las 

laderas, solamente hay sedimentos recientes. 

A una altura de 2,700 m, también se encuentran las morrenas 

de dep6sitos fluvio-glaciales correlativos, típicos de esta regi6n. 

En La Malinche, pueden distinguirse tres fases de"morrenas: 

MI, MIl, MIlI. 

La MI, se encuentra en los dep6sitos del suelo f6sil fB1; la 

MIl, sobre el suelo fB1; la MIlI, está cubierta directamente por capas de 

pomez erB). 

La fase de la morrena MIlI, Se encuentra entre las dos forma-

ciones de suelo fEe y f83. Las morrenas de la fase MI, se han enconb .... ado 

a los 2,650 metros. 

La fase MIlI está a 2 750 m. Otra más, la MIV, a los 4,000 m. 

La más antigua de los suelos, fechados con C14, procede de un 

dep6sito de ceniza y gases ardientes en la ladera oriental de La Malinche; 

y es de 38,895 t 1,200 años. El suelo fB1 tiene una edad de 20,735 : 460 

14 + 
años; fue indicado para la formaci6n del suelo, una fecha C , de 23,940 

". +: 
1,000 y 25,920 - 1,000 años. 

Todas estas fechas, se refieren a la formaci6n del suelo fB1, 

la cual representa el relieve antiguo. Las morrenas MI, en virtud de su 
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+ situaci6n estratigráfica, tienen una edad de - 39,000 o 21,000 años. 

Otras morrenas, como por ejemplo las de la época glacial de 

Wisconsin, son interpretadas como transglaciaciones glaciales. 

14 + 
La fase morrena MIl, tiene una edad e de 12,060 - 165 años, 

donde se encuentra el suelo fB1; esta corresponde a algunos dep6sitos gl~ 

ciales. La rB, es una capa, y se ha encontrado en algunos lugares, sobre 

la morrena MIl; mientras que la MIlI cubre siempre la capa rB, y tiene 

una edad de 8,000 años. Esta corresponde aunglacial. 

14 
La fecha e permiti6 encontrar en la parte más alta de La Ma-

+ + -1-linche, un suelo f6sil con edad de 5,750 - 280, 7,450 - 250 Y 8,210 - 300 

años. 

La conclusi6n lograda en este estudio hecho sobre la estratigr~ 

14 
fía del volcán de La Malinche, a través del e ,como elemento básico pa-

ra determinar la edad de los suelos de sus perfiles en las laderas, fue 

que su estratigrafía cuaternaria raciente de fines del plioceno y del ho-

loceno, es una estratigrafía que todavía est~ en formaci6n, y que en los 

estratos más recientes se encuentra en las laderas, más cerca del pie de 

la montaña; y sus perfiles investigados contin6an recibiendo sedimentos 

de las partes altas para la formaci6n de estratos. 

La apreciaci6n que se hace sobre la estratigrafía del Estado de 

Tlaxcala, es que entre todas las ya estudiadas hasta ahora, la que m~s de~ 

pierta interés a todos los investigadores de esta regi6n, es la cuaterna-

ria. 
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C) Geomorfología. La meseta de Tlaxcala tuvo su origen geomorfo-

16gico en la ~tapa inferior del cretácico, cuando sufri6 el levantamien

to la parte de la Altiplanicie que antes se había hundido y estuvo com

pletamente cubierta por el mar. 

Después que el mar se retir6, en algunas regiones quedaron los de 

tri tus marinos en las zonas que antes eran cubiertas por él. En el ceno

zoico pasa a desarrollarse una gran actividad del volcanismo, dando lugar 

así a la formaci6n de la Sierra Volcánica Transversal, incluyendo La Ma

linche y las grandes formaciones de los conos volcánicos, que en parte se 

desarrollaron hasta el cuaternario, originando así la formaci6n del relie 

ve actual. 

En el centro de la meseta, se form6 durante el cenozoico, posibl~ 

mente en el oligoceno y mioceno, un gran n~mero de cerros, como son: Huin 

tepetl, Tlapapexco, Tlaxicho, Campanario, Xaloxtoc, Tecomalo, San Grego

rio, Huixcolotepec y otros. También en esos periodos se forman algunas 

sierras, por ejemplo, las sierras de Tlaxco, del Peñ6n, -del Rosario y San 

Bartolo, en su zona central. 

Toda la porci6n sur de la Meseta Talxcalteca limita con la Sierra 

Volcánica Transversal y recibi6 gran parte de sus derrames de basaltos, de 

las erupciones volcánicas del cenozoico: del mioceno y plioceno, princi-

palmente, mientras que la Sierra Nevada y tambi~n la Sierra de Tlaxco y 

otras elevaciones de la zona occidental y central de la actual meseta con 

servaron su formaci6n de andesitas y no fueron afectadas por los grandes 
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,drrames basálticos-de esos periodos que se mencionargn. 

Una gran cantidad de fallas se desarrol16 en la meseta, en algu-

nos de los periodos posteriores al cretácico superior; y en uno de esos 

sistemas de fallas se form6 la actual depresi6n del rfo Atoyac asf como 

la del rfo Zuhapan. 

En el comienzo del cuaternario se formaron las actuales planicies 

de Panotla, de Huamantla, la central y muchas otras que pertenecen a la 

gran depresi6n Puebla-Tlaxcala. 

La Sierra Volcánica Transversal, que es una de ~_las principales zo 

nas volcánicas de México, según Esperanza Yarza Carre6n, contribuy6 en 

gran parte a la actual formaci6n del relieve de la zona sur de la meseta. 

Las zonas sur, sureste y suroeste, que rodean la meseta, son ac

cidentadas, con sus más altas el~vaciones, como, por ejemplo: la Sierra 

Volcánica Transversal, que cuenta con un gran número de conos volcánicos, 

que se formaron durante el cenozoico, incluyendo el pleistoceno y el ho-

loceno. 

Un gran número de pequeñas elevaciones existen en la zona sures-

te, al lado de la Sierra Madre Oriental, en su mayor parte de formaci6n 

cenozoica: del mioceno y plioceno, y en la zona suroeste, se levanta el 

gran cono volcánico que es La Malinche, el cual desarrol16 sus activida-

des en el cenozoico superior posiblemente. 

La Malinche ha contribuido a laformaci6n del relieve de la mese-



Pág. ~_ 

ta, ininterrumpidamente, llenando en gran parte la planicie de Panotla, 

con sus sedimentos, e influyendo en una constante modificaci6n de su re-

lieve actual. 

La zona central de la meseta es también accidentada, pues en ella 

se encuentra la Sierra Tlaxco, los cerros y los lomerios. 

En las zonas oeste y noroeste está la Sierra Nevada, con gran p~ 

te de su formaci6n andesitica~ y también algunas formaciones basálticas 

del cenozoico. 

En la zona norte, a medida que se aproxima al Estado de Hidalgo, 

y a la cuenca del Valle de México J el relieve es bastante suave, con pe-

queñas elevaciones; no obstante, en esa zona hubo a fines del cenozoico 

algunos factores que influyeron en su formaci6n actual, y ha sufrido po-

cas modificaciones por derrames de los grandes volcanes, como por ejemplo: 

el Popocatépetl y el Iztaccihuatl; no los afectaron (Mapa geomorfo16gico). 

En la zona central de la meseta, Se formaron las depresiones de 

los dos principales rios: el Atoyac y el Zahuapan, y otras abiertas y c~ 

rradas, que han contribuido bastante a la formaci6n reciente de su relie-

ve. 

La depresi6n de los riosAtoyac y Zuhuapan, es la mayor cuenca hi 

drográfica que pe form6 en la meseta tlaxcalteca. Se desarrol16 en uno de 

los sistemas de las mayores fallas, en sentido este para oeste, al pie de 

la Sierra Madre Oriental hasta el extremo oeste de la regi6n Puebla-Tlax-

cala. 



Pág. 47 

Está limitada al sur por la Sierra de Tlaxco, al norte por otras 

pequeñas elevaciones y al oeste se junta con otras-pequeñas elevaciones 

que están al pie de la Sierra Nevada. Esa depresi6n ocupa una extensi6n 

de más de 1 400 kmf. 

En sus formaciones cuaternarias se encuentra una sucesi6n de te-

rrazas y de piedemontes, desarrollados a expensas de conos de deyecci6n 

y de abanicos aluviales formados por acumulaci6n de sedimentos. 

Desdé el curso medio del r10 Zuhuapan, hasta la confluencia con 

el r10 Atoyac, .hay terrazas que llegan a tener más de 140 metros de altu-

ra, formadas a expensas de sedimentos acumulados por la acci6n erosiva. 

El clima tambi~n ejerce gran influencia en la formaci6n geomorfo-

l6gica del actual Estado de Tlaxcala. 

La formaci6n del relieve que tiene la meseta, as1 tambi~n como de 

las elevaciones que están en sus extremidades, como por ejemplo las zonas 

más altas de la Sierra Nevada, y tambi~n de La Malinche, han sido afecta

das por las glaciaciones del pleistoceno, que determinaron la formaci6n 

de morrenas, y de los perfiles y barrancas, que fueron procesos morfocli 

máticos que influyeron considerablemente en su modelado actual. 

Todav1a más reciente son las dunas de la regi6n del Carmen, en el 

extremos sureste de la Planicie de Huamantla, que están siempre en proceso 

de transformaci6n por la acci6n del viento, y de otros agentes f1sicos, 

como la erosi6n. 
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Las dunas de la regi6n de Carmen, en el Estado de Tlaxcala, de 

formaci6n e61ica en su mayor parte, son formaciones geomorfo16gicas muy 

recientes y todavia en constante proceso de formaci6n. 

Esas dunas llegan a una altura de más de 50 metros, y cuando ti~ 

nen cubierta vegetal, adoFltan una forma redonda como de "media naranja". 

Mediante la constante acci6n del clima y también de la acci6n an

tr6pica, contin~an modificándose el relieve del actual Estado de Tlaxca-

la. 

La geomorfologia que tiene esta pequeña zona de la Altiplanicie 

Mexicana, es el resultado de toda la transformaci6n geo16gica y geomorfo-

16gica, as! como de la climática que viene del cretácico inferior, cuando 

se form6 la meseta, hasta el cuaternario, cuando surge la acci6n antr6pi

ca, que también ha influido considerablemente en la formaci6n de su relie 

ve hasta nuestros diase Mapa Geomorfo16gico anexo. 

2. Climéj.. 

Los climas que tiene el Estado de Tlax~ala pueden ser estudiados 

sistemáticamente, tomando en consideraci6n todas sus condlciones natura-

les. 

Deben tomarse en cuenta sus condiciones y caracter!sticas atmos

féricas, intimamente relacionadas con todos los factores y elementos bá

sicos , responsables de la dinámica y actuaci6n de las diferenciaciones 

climáticas, y hasta de las climato-eco16gicas. 
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a) Factores y Elementos. El Estado de Tlaxcala, a pesar de estar 

localizado entre los 19°6'10" y 19°44' latitud norte, se halla en un esp~ 

cio tropical en el que son grandes las diversidades de clima. 

Tales:-diversidades se deben a los factores de mayor influencia en 

sus condiciones climáticas, que son: el relieve, con las grandes diferen-

cias de altitudes, que en sus zonas más altas son de más de 4000 metros, 

y en sus zonas más bajas en las planicies son de 2200 metros. 

Otro factor de gran importancia, es la continentalidad de la me-

seta tlax~alteca, ya que tiene ala Sierra Madre Oriental como una barre-

ra, en relaci6n con la lnfluencia del mar, en sus condiciones climáticas. 

Otro factor muy importante es el mecanismo de los vientos, que pr~ 

dominan en las zonas este y sur, los cuales circulan desde el sureste y 

"-

el noreste, y disminuyen su velocidad, por interferencia de la Sierra de 

Tlaxco, que es una barrera. 

Además, se forman anticiclones en la planicie de Tocha, en la de 

Tlaxco y en la de Huamantla. 

La desforestaci6n eS también un factor muy determinante, pues de~ 

de la época prehispánica, la acci6n antr6pica act~a transformando su me-

dio natural, con el uso irracional de su suelo para la agricultura. 

Estos factores que se mencionan, influyen directamente en los el~ 

mentos más importantes del clima que son: 1) temperatura; 2) la presi6n; 

3) la direcci6n y velocidad del viento; 4) la humedad; 5) la nubosidad 
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y 6) altura de la precipitati6n. 

Son estos seis elementos los básicos en el clima de una regi6n, 

siendo la temperatura y la precipitaci6n en lugares determinados, los el~ 

mentas indispensables para que se establezcan las relaciones del clima 

con todo su ambiente natural, y sobre esta base se proceda al estudio de 

sus clasificaciones climáticas. 

b) Clasificaci6n. Tomando como base todos los factores y elementos; 

que antes se mencionan, especialmente la temperatura y la precipitaci6n, 

relacionados con el medio natural, se han realizado varios estudios del 

clima de esa regi6n. 

El clima de Tlaxcala según la clasificaci6n climática de Emmanuel 

de Martonne, es clima mexicano; y según la clasificaci6n climática de 

Warren Thornthwaite, es clima subhúmedo, mesotermo, y de lluvias deficien 

tes en invierno. 

En 1940, al servicio de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Cán 

dido Cruz hizo un estudio climático del Estado de Tlaxcala. El estudio se 

bas6 en la ocurrenc1a de heladas, intensas y frecuentes, desde fines de 

septiembre hasta marzo del año siguiente, que se intensifican durante el 

invierno; tambi~n se bas6 en las oscilaciones diarias de la temperatura 

que son muy notables, y en otros fen6menos. 

Cándido Cruz hizo una divisi6n del Estado en cinco provincias cli

mato16gicas, que son: 



1. Apizaco. Clima h6medo con invierno seco, semifrIo, y sin esta 

ci6n invernal definida. A este tipo de clima pertenecen muchos municipios 

en la mayor parte de la zona oriental del Estado, asI como: Santa Cruz, 

Terrenate, Tetla, Barr6n Escand6n, Chia~tempan, Huamantla, Zitlaltepe, 

Teolocholco y la zona oriental del municipio de Tlaxco. 

2. Mazapa. Clima h6medo, sin estaci6n definida, semifrIo sin cam-

bio t~rmico invernal bien definido. Este tipo de clima se encuentra en la 

zona occidental del Estado, incluyendo los municipios de Calpulalpan, Na-

nacamilpa, Lázaro Cárdenas, Españita e Ixtacuixtla. 

3. Tlaxcala. Clima semiseco con invierno templado y sin cqmbio t~r 

mico invernal bien definido. A esa área corresponden los municipios de Tlax 

cala, Tetlatlauhca, Nativitas, Lardizábal, Cuapiaxtla, El Carmen, Zacatel 

y Panotla. 

4. La Malinche. Clima h6medo, sin estaci6n seca. definida, frIo sin 
"--

cambio t~mico invernal bien definido. Ese tipo de clima comprende la mon-

taña de La Malinche, parte de la Sierra de Tlaxco y el Peñ6n del Rosario. 

Son áreas donde la precipitaci6n pluvial es mucho mayor y el frIo más in-

tenso que en cualquier otra parte del Estado de Tlaxcala. 

5. Clima con lluvia en verano e invierno seco, sin cambios t~rmicos 

invernales bien definidos; clima semiseco y semifr!o. Comprende en toda la 

extensi6n occidental del Estado los municipios de Hueyotlipan, Xaltocan, 

Atlangatepec, Miguel Hidalgo, Xicotencatl, Tenancingo, Apetatitlán y San 

Pablo del Monte. 
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Esta diversidad de provincias climato16gicas, hecha por la Secre

taría de Recursos Hidráulicos, bajo la direcci6n de Cándido Cruz, toma en 

cuenta factores y elementos del clima de mucha importancia, como la desfo 

restaci6n y la erosi6n, que influyen directamente en la precipitaci6n. 

Las áreas que antiguamente eran de abundante precipitaci6n, hoy, 

están desforestadas y erosionadas, con mucho menor precipitaci6n que antes. 

Además, según el estudio de Cándido Cruz, las heladas y granizadas 

que ocurren' en ciertas épocas del año, influyen considerablemente en el 

clima de muchas zonas del Estado de Tlaxcala, especialmente en sus áreas 

serranas: Sierra de Tlaxco y Sierra Nevada. 

La Malinche, con su clima bastante diferente de otras áreas del 

Estado, se toma en cuenta por la mencionada divisi6n climato16gica del 

Estado de Tlaxcala. 

Otro estudio climato16gico de esa regi6n"fue realizado por dos 

investigadores de la Fundación Alemana para la Investigación Científica: 

Wilhelm Lauer y Eckart Stiehl, ambos también profesores de la Universidad 

de Bonn, Alemania. 

El estudio realizado, aunque no sea solamente del Estado de Tlax

cala, sino de la región Puebla-Tlaxcala, permite hacer una interpretaci6n 

bien correcta de las condiciones climáticas del Estado de Tlaxcala, que 

se halla integrado al Estado de Puebla en toda el área del estudio de di

cha Fundaci6n.' 
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Los dos investigadores se fundamentan en dos criterios básicos para 

la realización de Su trabajo: la aplicación de los datos observados del ré

gimen de temperatura y:de precipitación de un lugar determinado, y en los 

principios dinámicos que se deducen de la circulación atmosférica, la cual 

determina la ocurrencia de varios fenómenos meteorológicos integrados a 

sus condiciones naturales. 

Para ese trabajo fue elaborado un mapa en escala 1:200 000, y se 

intentó hacer un trabajo diferente del sistema de Koeppen no obstante que 

los elementos básicos en que ellos se fundamentan, forman la base del sis-

tema de Koeppen; pues toman como elementos básicos de su estudio, la tem

peratura y la precipitación. 

Para explicar mejor su estudio, también fueron elaboradas tres ta

blas que establecen la intima relación entre el clima con su medio natural 

en toda la regi6n en estudio. 

La primera tabla elaborada, toma como base el relieve y relaciona 

la temperatura con los diversos pisos altitudinales; además, establece una 

descripci6n climática que se basa en la altitud y la vegetaci6n, y diferen 

tes datos durante el año. 
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Tabla 1. Pisos altitudinalestérmicos. 

Piso Altura Descripci6n Vegetaci6n N~mero de dias 
térmico aproximada con helada 
en oC en metros 

1 4 800 Nevado Limite 
climático 360 

5 4 000 Subnevado de nieve: 315~60 

Zacatal es 

9 3 300 Helado Limite de 
árboles 195~20 

bosques de 
pinos 

13 2 700 Frío Limite de 115-200 

bosque de 
pinos y 
oyameles 

13 2 700 Frio Limite de 115-200 

bosque de 
pinos y 
oyameles 

15 2 400 Semifrio Bosques de 65-120 

pinos y 
encinos 

17 2 100 Fresco Bosques 20-70 
mixtos de 
encinos y 
pinos 

19 1 800 Templado Bosques de O-50 
encinos, 
enebros y 
acacias 

21 1 500 Semicálido Limite Aislada 
medio de las 
heladas 

Cálido Vegetaci6n O 
de tr6picos 
cálidos 
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La segunda table está representada por la relaci6n entre la pre~ 

cipitaci6n y la frecuencia de la lluvia" durante el año. 

En esta tabla se establece por sus autores, los tipos hfgricos 

climáticos, tomando como base la humedad y la precipitaci6n. 

Ejemplo: Tabla 2. Tipos hfgricos climáticos. 

Tipos principales hfgricos 

N6mero de meses 
lluviosos 

7 

6 

5 

oescripci6n 

Semih6medo 

Semiárido 

Subárido 

Subtipos hfgricos 

Precipitaci6n en 
mm. 

1200 

800 - 1200 

800 - 1200 

400 - 800 

400 

400 - 800 

400 

oescripci6n 

Lluvioso (O) 

Semilluvioso 
(e) 

Semi lluvioso 
(e) 

Semiseco (B) 

Seco (A) 

Semiseco (B) 

Seco (A) 

La tercera tabla es una sociaci6n de la primera, que es la tabla 1, 

de pisos altitudinales térmicos, con la tabla 2, que es de tipos hfgricos 

climáticos (2a. tabla). 

En esta tabla están diferenciados varios tipos y subtipos climáti 
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climáticos, determinados por medio de una clave de n~meros y letras. 

Las combinaciones de n~meros representan los tipos climáticos, 

como sigue: n~meros romanos = pisos altitudinales de temperatura; 

n~meÍ'os arábigos n~mero de meseS lluviosos. 

Por medio de letras ma~sculas se describen los subtipos climáti-

cos. Por ejemplo: A = seco 

seco (400-800 mm anual); e 

so (más de 1200 mm anual). 

400 mm de precipitaci6n anual); B 

semilluvioso (800-1200 mm anual); D 

semi-

lluvia 

Los n~meros romanos comienzan con 111, e incluyen una extensi6n 

posterior del esquema de tipos climáticos, que comprende a los pisos de 

tierra caliente. Tabla anexa. 
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Tabla 3. Tipos climáticos higrot~rmicos en la regi6n de Puebla-Tlaxcala 

r-I 
[j ID e 

.r-l ID I -o ID '--' r-I ::::s 
ID ~ ID en -o 
E ..o ~ -o 10 o o 'r-I .. o 
[j en E e tJ -o en ~c 
~....--. 'IJ .r-l [j [j 
::::s tJ en r-I .r-l E Q) -o 

..¡...l o ID ID tJ ~ -o [j r-I 
[j'--' -o -o ....--. 0.'Cl r-I ID 
~ ::::s en .r-l ..¡...l o ID 
ID r-I ..¡...l r-I o ~- ~ ..c ID o. [j .r-l ID ~ tJ o ID ..¡...l 
E ::::s ..¡...l :> ..¡...l en en E e e 
ID e r-I .r-l ID ID .r-l '::::s o [j 
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4800 Nevado 360 XI 
70 

5 4000 Subneva-
do 315-360 X 

70 

9 3300 Helado .195-320 IX IX 
7C 70 

13 2700 Frío 115-200 ~aII VIII VIII 
6C 7C 

Semifrío 65-120 VII VII VII VII VII VII 
5A 58 6A 68 6C 7C 

15 2400 Fresco 45-70 VI VI VI VI VI VI 
5A 58 6A 68 6C 

17 Templado 

19 1800 Semicálido 0T"50 V V V V 
A 6A 68 6C 

21 1500 Cálido O (aislado) IV IV IV 
58 68 6C 
111 111 
58 6C 



En este estudio climato16gico de la. regi6n Puebla-Tlaxcala, he

cho por los dos grandes investigadores, que son conocedores de las condicio 

nes naturales del área de estudio, se adopt6 un criterio de clasificaci6n 

climática para toda la regi6n, que es práctico, a través de las tres tablas 

ya citadas. 

Es una manera de concretar su estudio, que evita la elaboraci6n 

de cálculos y f6rmulas complicadas. 

Además, los enfoques tomados para la realizaci6n de su estudio 

se asemejan bastante al sistema de KBeppen. 

Los climas de Tlaxcala pueden explicarse a través de sus prome

dios de temperatura y precipitaci6n, , obtenidos de todas las estaciones cli

mato16gicas, dentro de un periodo de 5 a 35 años; siendo el más largo de 35 

años, que va de 1925 a 1960, y el más corto de 5 años, que va de 1955 hasta 

1960. Tablas No. 1 y No. 2. 

Este estudio también se fundamenta en la carta climática, en la 

escala 1 :500 000, cuyo nombre es C~_~Ei __ ge_y§!~_ag!!:-:I.z J4:~ VI" que comprende a 

los Estados de Veracruz, Puebla y Talxcala. 

Esta Carta fue elaborada en el In~~! tLJ:t:Q. (:tª_J~~§!()g!'-ª:fJa de.lf:i UNI\~, 

en la secci6n de Climatologia, bajo la coordinaci6n de Enriqueta Garcia, en 

1973. Es una carta que tiene la ubicaci6n de las estaciones climato16gicas 

de los tres Estados arriba mencionados. 

Son 14 las estaciones climato16gicas pertenecientes al Estado de 
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Tlaxcala, que cuentan con promedios de temperatura y precipitaci6n obteni-

dos durante los periodos ~rriba mencionados. 

Estaci6n de Apizaco, con promedios de temperatura obtenidos en 

un periodo de 12 años, y con promedios de precipitaci6n, en un periodo de 

24 años. El promedio de temperatura es de 13.9°C y el de precipitaci6n es 

de 645.4 mm. 

Estaci6n Huamantla, con un promedio de temperatura obtenido ---------------------
en 16 años, y el de precipitaci6n en 18 años. Su promedio de temperatura es 

de 15.5°C, y el de precipitaci6n es de 670.1 mm. 

Estaci6n Mazapa, con promedio de temperatura obtenido en un 

periodo de 24 años, y de precipitaci6n, tambi~n en 24 años. El promedio de 

temperatura es de 14.1°C, y el de precipitaoi6n de 831.1 mm. 

Estaci6n Nanacamilpa, con promedio de temperatura obtenido en 

un periodo de 24 años y un promedio de precipitaci6n en un periodo de 34 

años. Su promedio de temperatura es de 14. 1°C y el de precipitaci6n es de 

1.133.7 mm; ~ste es el registrado como más alto de todo el Estado. 

Estaci6n Panzacola, con promedio de temperatura obtenido en un 

periqdo de 15'años y el de precipitaci6n en un periodo de 5 años. Su prom~ 

dio de temperatura eS de 13.3°C, y el de precipitaci6n es de 933.7 mm. 

Estaci6n San Juan Molino, con un promedio de temperatura obte

nido en un periodo de 6 años y con promedio de precipitaci6n de 9 qños. Su 

promedio de temperatura es de 15.1°C y el de precipitaci6n de 786.2 mm. 
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Estaci6n Martin Notorio, con promedio de temperatura obtenido 

en un periodo de 5 años, y el de precipitaci6n de 5 años tambi~n. Su prom~ 

dio de temperatura es de 14°C y el de precipitaci6n de 629.1 mm. 

Estaci6n Soltepec, con promedio de temperatura obtenido en un 

-
periodo de 6 años y con promedio de precipitaci6n en un periodo de 21 años. 

Su promedio de temperatura es de 15.1°C, y el de precipitaci6n de 623.8 mm. 

Estaci6n Tecoac, con promedio' de temperatura obtenido en un p~ 

riodo de 15 años y con promedio de precipitaci6n tambi~n en un periodo de 

15 años. Su promedio de temperatura es de 144°C y el de precipitaci6n de 

843.4 mm. 

Estaci6n Tepeyac, con promedio de temperatura obtenido en un 

periodo de 6 años y el de precipitaci6n en 5 años. Su promedio de tempera-

tura es de 17.7°C y el de precipitaci6n es de 835 mm. El de temperatura es 

el más alto de todo el Estado. 

Estaci6n Tlaxcala, con promedio de temperatura obtenido en un 

periodo de 35 años y el de precipitaci6n en un periodo de 34 años. Su .pro-

medio de temperatura es de 16.2°C y el de precipitaci6n de 802.3 mm. 

Estaci6n Tlaxco, con promedio de temperatura obtenido en un 

periodo de 16 años y el de precipitaci6n en un periodo de 30 años. Su pro-

medio de temperatura es de 13.8°C y el de precipitaci6n de 677.6 mm. 

Estaci6n Calpulalpan, con yn promedio de temperatura obtenido 

en un periodo de 12 años, y con un promedio de precipitaci6n en un periodo 

de 18 años. El promedio de temperatura es de 13.8°C, y el de precipitaci6n 
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de 645.4 mm. 

El promedio general de temperatura para todo el Estado es de 

14.5°C y el de precipitaci6n es de 770 mm. 

Como resultado de la observaci6n en las 14 estaciones climato-

16gicas existentes en el Estado de Tlaxcala, se deduce que los más altos 

promedios de temperatura corresponden a los meses de abril, mayo y junio, 

y los más bajos en los meses de diciembre y enero. 

Los promedios de precipitaci6n más altos son los de los meses 

de~lio, agosto y ~eptiembre, y los más bajos de los meses de diciembre, 

enero, febrero y marzo. 

No obstante, en los periodos de los altos promedios de preci-

pitaci6n se encuentran algunos relativamente bajos en algunas estaciones, 

como, por ejemplo, en las estaciones San Mart!n Notorio, Soltepec y Tecoac. 

En San Mart!n Notorio, en un periodo de 5 años, Se registr6 un promedio de 

58.3 mm, en el mes de julio, y en Soltepec, en un periodo de 21 años Se re 

gistr6 97.6 mm en julio, y 90.8 mm en agosto y en Tecoac, en un periodo de 

15 años, se registr6 72.7 mm en el meS de julio y 89.4 mm en el mes de ago~ 

too Estos bajos promedios registrados en el periodo de lluvias, en estas 

tres estaciones, sin embargo, corresponden a los municipios más secos del 

Estado. 

La apreciaci6n hecha por Ernesto Jáuregui, en un estudio real! 

zado en los Estados de Puebla y Tlaxcala, en 1968', cuyo titulo fue "M~§Q-.) 
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un año seco que fue el de 1957, y un año lluvioso que fue el de 1958. El 

año seco en las estaciones de Soltepec y de Tecoac fueron registrados los 

más bajos promedios de precipitaci6n del Estado. Mientras que en el año 

siguiente, que fue bastante lluvioso (1958), se registraron los más altos 

promedios en las estaciones Mazapa y Nanacamilpa. En el año Seco los pro-

medios registrados en las estaciones de Soltepec y Tecoac fueron, respec-

tivamente, de 400 y 500 mm. y en el año lluvioso que se registr6 en las 

estaciones Mazapa y Nanacamilpa, respectivamente, fue de 1 100 Y 1 200 mm. 

El clima de Tlaxcala, seg6n los promedios de temperatura y pr~ 

. cipitaci6n antes explicados, está clasificado en cada una de sus estaciones 

climato16gicas, en los siguientes tipos: 

ESTACICNES 

Apizaco T 13.9°C 
C(W"2) (W)big 

P 859.3mm 

T 13.8°C 
Calpulalpan 

P 645.41J1m 
C(W" ) (W)big 

o 

T 15.5°C 
Huamantla C (W o ) (W" 1 ) (W ) b ( e ) 

P 670.1mm 

T 14. 1°C 
Mazapa 

P 831.1mm 

T 14.1°C 
Nanacamilpa 

P 1133.7mm 
C(W )(W)big 

o 

T 13.3°C 

P 933.7mm 
Panzacola C(W ) (W)big 

o 
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T 15.1°C 
San Juan Molino 'C(W" ) (W)bi 

1 
P 786.2mm 

T 14°C 
San Mart!n Notorio e (W" 1 ) (W ) bi 

P 629.1 mm 

T 15. 1°C 
Soltepec C(W" )(W)bi o . 

P 623.Bmm 

T 14.4°C 
Tecoac C(W" ) (W)big 

o 
P 593.1mm 

T 13.2°c 
Teolocholco C(W" ) (W)big 

o 
P 843.4mm 

T 17.7°c 

Tepeyanco C(W" 1) (W)big 

_ro) P 835.0mm 

T 16.2°C 
Tlaxcala (w 1}(W)big 

P B02.3mm 

T 13.BoC 
Tlaxco c(W" 1) (W)big 

P 677.6mm 

Si se toma como base la fisiograf!a y la cobertura vegetal, as! 

como tambi~n los tipos de clima ya clasificados en sus estaciones climato-

16gicas, el Estado de Tlaxcala puede ser dividido en cinco pequeñas zonas 

climáticas que explican sus tipos de clima con sus características para 

cada una de ellas. 
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En la zona norte y parte de la zona central, en los limites 

con la Sierra de Puebla y extremo sur de la sierra de Tlaxco, act6a el cli 

mac(W
1

)(W)big que es templado con estaci6n lluviosa en verano, el mes más 

cálido inferior a '22°C y el mes más frio inferior a 10°C. 

En la zona este se halla el clima semiárido, con temperatura 

de 18°C en el mes más cálido y 11.2°C en el mes más frio. Este tipo de cl! 

ma corresponde a los municipios de Huamantla y Tecoac, hasta el extremo sur 

del Estado. 

En la zona oeste y noroeste, que es la zona climática que per-

tenece a los municipios de Calpulalpan, Mazapa, Nanacamilpa y Soltepec y 

todo el valle del rio Atoyac, se encuentra el clima C(W)bi, que es templa-

do, lluvioso, con lluvia de verano y de otoño, con temperatura de cuatro 

meses al año superior a 10°C y con diferencia de temperatura entre el mes 

más cálido y el más frío de 5°C, que son, respectivamente, los meses de ma 

yo y enero. 

En la zona central, donde está la Sierra de Tlaxco y otras ele 

vaciones, se observa el clima tropical de altitud, con lluvia de verano y 

de otoño e invierno frio y seco, que es el clima de:.los municipios de Api

zaco, Tlaxco, Atlangatepec y otros. El clima es C(W"2)(W)big. 

En la zona suroeste y parte de la zona sur, inclusive las el,§ 

vaciones de Sierra Nevada y de La Malinche, que es la zona climática mayor 

del Estado, se localiza el clima subtropical de altura, que es similar al 

tropical de altitud existente en la Sierra de Tlaxco, con lluvia en verano 

" 
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y otoño. En las regiones más altas de la Sierra Nevada y de La Malinche 

el clima es templado con lluvia en verano e invierno fria, mientras que 

en la planicie de Tlaxcala el clima es subtropical con las caracteristi

cas arriba mencionadas. Ver Mapa Climato16gico y Tablas anexas. 

(Mapa climato16gico del Estado de Tlaxoala No. 1.) 
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Tablas de los promedios de temperatura y precipitaci!5n y de. los tipos de climas de todas las estaciones 

climatol!5gicas del Estado de Tlaxcala. Tablas No. 1 y 2. 

T L A X CAL A 

(TABLA No. 1) 

Estaoi!5n Coorde Años E F M A M J J A S O N O Promedio Tipo de 
nadas clima 

Apizaco 19°25 ' T.12 11. O 12. 1 14. 1 15. 1 15.9 15.9 14.9 15.0 14.0 13.8 12.8 . 11.4 13.9 C(W" )(W)big 
98°8 1 

. 2 

2408m P 24 11.,0 6.6 12. 1 40.9 106.3 154.1 147.5 137.5 143.6 66.4 26.9 6.4 859.3 

Calpulalpan 19°35 ' T 12 11. O 12.0 15.0 14.0 16.3 15.3 "15.1 14.2 13.3 13. 1 10. 1 11.4 13.8 C(WB)(W)big 
98°34 o 

2583m P 18 8.3 2.9 5.5 37.7 77.3 89.2 105 .• 9 91.5 117.6 73.5 28.4 7.6 645.4 

Huamantla 19° 19 ' T 16 11.2 13.0 16.3 18.0 18.2 18. 1 17. 1 17.7 16.4 15.0 13.4 11.4 15.5 C(Wojw" 1)(W) 

97°55' 
b(e)g 

2553m P 18 9.0 9.5 10.3 47.6 101.2 121.8 99.6 97.9 100.2 46.3 21.3 5.4 670.1 

Mazapa 19°32 ' T 24 11.9 13. 1 14.6 15.6 15.6 15.4 14.7 15.0 14. 1 13.8 12.9 12. 1 14. l' C.(W
2

) (W)big 
98°34' 
2706m P 24 8.8 9.2 19. 1 45.5 88.5 141.4 147.7 142.7 126.2 62.2 25.5 14.3 831. 1 

Nanacamilpa 19°29' T 24 11.9 13.1 14.6 16.0 16.6 15.4 14.7 16.7 14.1 13.1 12.5 13.4 14. 1 C(Wo) (W)big 
98032 r 

2734m P34 12.0 9.3 17.8 56.9 136.6 169.7 195.7 204.6 200.6 92.1 27.7 11.8 1133.7 



TABLA No. 2 

Estaci6n Coorde años E F M 
nadas 

Panzacola 19°9'. T15 11.1 12.4 17.3 
98~ ·1~}1 

2200 m P 5 ~ 10.8. 3.2 4.3 

Sen Juan 19°14' T6 12.8 14.8 
Mbiino 98022' 

2260m P 9 7.8 3.7 8.5. 

San Martín 19°20' T 5 10.9 12.7 14.1 
Notario 97°56' 

2240m P 5 5 •. 6 6 •. 1 18 .•. 9 
Soltepec 19°36' T 6 14.9 15.1 14.8 

98°17' 

Tecoac 
2507 m 
19°22 ' 
97°55' 

P21 
T15 

2420m P15 
Teo1ocho1co 19° 15 ' T 15 

98° 13 ' 
2250l'J1 

Tepeyanco 19°13' 
98° 14' 
2250m 
98° 14' 

P 7 
T 6 

P 5 

2552m P34 

16.3 
11.8 

8.1 
12.9 

4 •. 1 
14.8 

6~5 7.0 12 a 5 
11.1 12.2 13.3 

8.2 
14.9 

12.6 

6.6 

2.2 

16.6 

5.2 

5.0 

5 •. 2 
18.6 

9.4 

8.1 

T1axco 19°37' T16 11.2 12.3 14.6 

98°6 ' 
244401 P30 9.3 5.8 13.0 

A 

17.2 

5.0 

·;15.9 

29.4 

15.9 

54 •. 8 
15.0 

44~ 1 
16.0 

50 .• 6 
14.1 

18 •. 9 
18.8 

44.4 

23.0 

15.5 

35.5 

M J J 

17.2 15.2 15. 1 

133.5 157.4 183.3 

17.3 17.8 16.9 

64.5 142.4 137.5 

16.0 16.4 15.1 

79.4 116 .•. 5 58 •. 3 
14.8 15.4 15.6 

64 •. 2 
16.6 

126.4' 
16.1 

97 .• 6 
15.0 

94 •. 8 115 • .2 72.7 
16.8 16.1 15.3 

92.7 
19.1 

94.9 

128 .• 7 
18.8 

147.7 

182.7 
18.6 

136.1 

A s o 
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o Promedio Tipo de 
clima 

14.2 13.3 11.1 10.2 9.1 13.3 C(Wo)(W) big 

138.4 185.8 74.6 22.0 15.d 933.7 

16.8 16.5 

154.3 153.4 

15.4 13.6 11~¡9: 15.1 C(WII.\)(W) b 
. (i' J 

56.4 20.0 8.3 786.2 

14.9 14.9 14.0 12.2 11.2 14.0 C(W"1)(W)b(i) 
I 

103.5 91.3 64.2 20.6 9.9 629.1 
15.0 15.6 15.8 14.6 15.0 15.1C(W"o)(w)bi 

90.8 116~4 

15.5 15.1 
36.1 
14.1 

11 • 6 6. 1 623 • 8 
13 .3 11 • 9 14.4 C (W" o )( w ) 

big 
89 • .4 86 .• 2 35.0 18.0 5.2 593.1 
14.2 13.3 12.1 11.1 9.3 13.2 C(Wo")(W) 

big 
167.9 154 •. 1 56.3 17.9 8.6 843.4 

17.7 16.9 16.0 17.7 C(W" 1)(w) 
big 

18.0 18.1 

139. 1 147.1 68.3 26.7 3.S 835.0 

83.0 149.2 155.6 150.7 135.5 57.5 22.2 5.9.802.3 

15.7 15.6 14.7 14.7 14.6 13.2 12.0 1'~.2 13.8C(W"~)(w) 
. big· 

80.0 117.5 113.1 119.1 112.0 47.9 17.2 7.2 677.6 
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3. Hidrología. La hidrología que tiene elEstado de Tlaxcala, 

está íntimamente relacionada con sus condiciones naturales, especialmente 

con' su clima y sus elementos básicosi precipitaci6n, temperatura y evapo

ración. 

Está también fntimamente relacionada con los fenómenos de eS-

currimiento, y con la infiltración del agua en el suelo. 

El relieve es otro factor de gran importancia, en las condici~ 

neS naturales, pues la mayor parte de la superficie eS de elevaciones, y 

éstas equivalen a 7~/o del total. 

Las diferencias topográficas son de 2 200 a 4 400 metros sobre 

el nivel del mar con pendientes bien pronunciadas en casi toda su superfi-

cie. 

Ademáse, el drenaje está relacionado con' el suelo, con su con~ 

titución edafológica que está fntimamente influenciada por la infiltración 

del agua y la vegetación, la cual es la portadora de la evapotranspiración. 

Otro fundamento para el estudio de las aguas superficiales y 

subterráneas, son las formaciones geológicas, que permiten estudiar los 

mantos freáticos, los acuíferos, y también los manantiales. 

Dentro de esta sistemática arriba mencionada para estudiar la 

hidrologfa, que está fntimamente integrada a sus condiciones naturales, d~ 

be hacerse referencia a la acción antrópica que actúa en casi toda su supe~ 

ficie, desde el periodo prehispánico hasta los tiempos actuales. 



Debe hacerse constar que las tierras y las aguas se explotan 

irracionalmente, dando al suelo un alto índice de aridez con la desfores-

tac~6n, y con la agricultura primitiva, que utiliza el fuego para preparar 

las tierras de cultivo. 

Tambi~n debe tomarse en consideraci6n la explotaci6n irracio-

nal de las aguas superficiales y subterráneas, que es de una gran importa~ 

cia para el estudio de la hidrología. 

El estudio hidro16gico propiamente dicho de toda esa reg~6n 

eS de suma importancia y debe enfocar dos aspectos: primero, estudiar las 

aguas superficiales con un criterio geográfico, que pasa a ser el estudio 

de su hidrografía; segundo, estudiar las aguas subterráneas con un crite-

rio geo16gico, que pasa a Ser el estudio de su hidrogeología o geohidrolo-

gía. 

a) Aguas superficiales. Las aguas superficiales que forman las 

cuencas hidrográficas que-drenan la mayor parte de la superficie y tambi~n 

forman lagos, lagunas, ci~nagas, manantiales, etc., tambi~n se hallan en 

presas y canales, construídos por los poderes p~blicos con la finalidad de 

aprovechar las aguas corrientes y pluviales. 

Pueden considerarse cuatro cuencas hidrográficas, dos abiertas 

Y dos cerradas que son: 1) Cuenca del norte, que eS la del río Tecolutla; 

2) Cuenca del noroeste, que es la del Valle de M~xico; 3) Cuenca oriental; 

Y 4) Cuenca del centro y suroeste, que es la del río Balsas. 
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1. Cuenca del Norte, que es abierta, alimenta la vertiente del 

Golfo de M~xico y está formada por las aguas de la porci6n boreal del Esta

do •. Recoge las aguas de los ríos Atotonilco, Corral Viejo y Del Saldo, que, 

unidos, salen del Estado por la cañada de Tlatahuicocotla; después de dre

nar el municipio de Terrenate en su extremo norte y el extremo sur de la 

Sierra de Tlaxco, lleva sus aguas al río colector general, que es el Teco

lutla, el cual tiene su origen muy cerca del límite con el Estado de Pue

bla, en el noreste de Tlaxcala; nace con el nombre de arroyo Zapata, a una 

altitud de 3 500 m.s.n.m., después entra en el Estado de Puebla, y recoge 

aguas de otros arroyos más; y tiene el nombre de río Xalnene hasta el fin 

de su curso. 

2. La Cuenca del Noroeste, que pertenece a la del Valle de Mé-

xico, es una cuenca cerrada, formada por ríos y arroyos que provienen de 

las estribaciones de la Sierra Nevada, y llevan sus aguas a la laguna Ato

chaco Uno de ellos está representado por los ríos de las barrancas de Cal-

pulalpan, Vaquería y Amaxac, que unidos se internan al este de Hidalgo. 

A esta cuenca también pertenecen los ríos Tizar, Calpulalpan, San Jos~, Ba 

rranca del Muerto y San Miguel, que tambi~n desaguan en la laguna Tochac. 

3. La Cuenca Oriental es una cuenca cerrada, de drenaje un ta~ 

to deficiente, donde no existen corrientes superficiales de importancia. 

Forma apenas pequeñas vías fluviales en su mayor parte de temporal, que 

se extinguen en las lagunas y ciénagas que existen en las llanuras de los 

municipios de Huamantla, Cuapiaxtla y Terrenate; también las de los arroyos 
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de Terrenate y Zoapila. Esta cuenca abarca el extremo este de la Sierra de 

Tlaxco y las planicies de Huamantla. 

4. La Cuenca Central y Sureste, que es la del río Balsas, form~ 

da :dentro del Estado de Tlaxcala por los ríos Zahuapan y Atoyac, es una 

'cuenca abierta, que alimenta la vertiente del Oc~ano Pacífico y es la más 

importante por el área que abarca en el Estado. Más de la mitad de su su~ 

perficie: toda la zona central, y las del oeste y sureste, y tiene una su-

perficie de 2 215.45 km
2

• Solamente el área drenada por el río Zahuapan, 

con sus tributarios, afluentes y subafluentes, tiene una superficie de 

2 2 
1676.28 km , y la del Atoyac, con sus otros tributarios, tiene 539.17 km • 

El río Zahuapan, que es el río colector general de sus tribu-

tarios y cubre la superficie arriba mencionada, nace en la Sierra de Tlaxco, 

ya en las proximidades de la Sierra Madre Oriental, casi en el límite con 

el Estado de Puebla. Desciende de una altitud de 3 418 m.s.n.m. y 20 km más 

abajo su vólumen es almacenado en la presa de San Jos~ Atlanga. 

A 35 km. aguas abajo de la presa, recibe las contribuciones 

del río Apizaco, su afluente, de la margen izquierda, y 9 km. despu~s las 

del río Totolac, su afluente de la margen derecha; y despu~s de otros 9 km, 

las del río Jiolotepec, también en su margen derecha. A 13 km. más adelante 

se une a los ríos Barranca de Briones o San Juan, y 1 km. después recibe, 

en su margen derecha, a 10 km. NNE de la ciudad de Puebla, las aportaciones 

del río Atoyac, que colecta todas sus aguas para alimentar el río Balsas, 

que lleva sus aguas al Océano Pacífico. 
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El rio Atoyac tiene su origen en el declive oriental de la Sir-

rra Nevada, a 3 300 m.s.n.m., debido a las corrientes del Rio Fria y del 

San Martín, que en dicha sierra nacen y que le dan vida; entra al Estado de 

Tlaxcala, muy cerca, y al sur del pueblo de Villa Alta, Municipio de Lardi-

zábal. Toma la direcci6n sureste, rumbo que conserva hasta la confluencia 

con el Zahuapan, con altitud de 2 200 m., su mayor afluente; pasa por el 

extremo sur del municipio de Nativitas, y recibe en su margen izquierdo 

al rio Ajejila, y aumenta su volumen de agua con las de varios arroyos. 

Sirve de limite entre los Estados de Puebla con Tlaxcala, y recibe las aguas 

del rio Zahuapan, ya en territorio tlaxcalteco; abarca la mayor parte de L~ 

merio de Tlatzalán, en Magdalena, Españita y Miltepec; tambi~n abarca una 

parte de la planicie de Panotla, en Estacuitla y Tlacuitlapa, y entra en el 

Estado de Puebla todavía con el nombre de rio Atoyac, despu~s de pasar por 

toda la porci6n SW del Estado de Tlaxcala, donde recibe la mayor contribu-

ci6n de todos sus tributarios, afluentes y subafluentes. 

Las cuencas abiertas representan 57.7~ de la superficie total 

del Estado de Tlaxcala, mientras que las cuencas cerradas representan el 

47.34~. 

Solamente la cuenca del rio Zahuapan,con una superficie de 

2 
1 676.28 km , representa el 41.f30/o, y la del. ·A:toyací-;: .. coriuria superficie de 

2 
539.17 km , representa 13.4~. 

La otra cuenca abierta, que es la d.el Norte, llamada Cuenca del 

2· 
rio Tecolutla, tiene una superficie de 111 k~ y representa apenas 2o~/o. 
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. 2 
Asi el Estado de Tlaxcala t1ene un total de 2 326.41 km de 

cuencas abiertas, que representa 57.~/o de su territorio. 

2 
De la cuenca cerrada, la superficie total es de 1 700.59 km ; 

2 
la del noreste, con 844.90 km y la oriental con 855.69; la primera repre-

senta 2~/o, Y la segunda 21.3ra, dando asi un total de 42.Bia de cuencas ce-

rradas. 

El Estado de Tlaxcala, a pesar de tene~ un drenaje que forma 

grandes cuencas en relaci6n al total de s~ superficie, abarca muy poco de 

las grandes cuencas abiertas y cerradas del pais. De la Cuenca del rio Sal 

saS tiene apenas ~/o; de la cuenca del Valle de M~xico tiene 9.~/o; de la 

cuenca del rioTecolutla 110, mientras que de la cuenca oriental tiene 13.~/o, 

porque los colectores de las aguas de sus rios le pertenecen y son los lagos 

y ci~nagas de los municipios de Huamantla, Terrenate y Actzayanca. 

Los rios Zahuapan y ~~yac, que son los dos colectores genera-
6.-Tol°C, 

les de las aguas de la cuenca central y sureste, presentan un grave desnivel 

en la mayor parte de sus cursos. Esto debido a la diversidad topográfica que 

tiene el Estado de Tlaxcala, pues es una regi6n que tiene mucho más elevacio 

nes que planicies. 

El rio Zahuapan, que nace en una altitud de 3 414 m.s.n.m., pre-

senta en su perfil un desnivel de 1 218 metros; termina su curso en la con-

fluencia con el rio Atoyac, a una altitud de 2 200 m.s.n.m. y a una distan-

cia apenas de 20 km de donde está ubicada la presa San Jos~ Atlanga; prese,!2 

ta un desnivel de 868 metros, y 35 km después de la presa, ya en la confluen 
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cia de uno de.sus afluentes de la margen izquierda, que es el río Apizaco, 

donde ya su desnivel es de 1 118 metros, pero ya se halla a una altitud de 

2 400 m.s.n.m., sus aguas ya son permanentes. 

El periodo de sus fuertes avenidas, es siempre de ·junio a sep~ 

tiembre, cuando en las estaciones climato16gicas situadas en su alto curso, 

registran más de 800 mm. de precipitaciones anuales. En Tlaxco y Apizaco, 

por ejemplo, es ciertamente el periodo más lluvioso del año y no solamente 

en la meseta ltaxcalteca, sino tambi~n en toda la Aep~blica Mexicana. En 

esta ~poca del año, el río Zahuapan recibe aguas de todos sus tributarios 

del alto curso, que pasan a alimentar su curso medio; su afluente más impo~ 

tante que eS el río Apizaco, con sus subafluentes, y otros afluentes de la 

margen derecha e izquierda, hacen aumen~~ su caudal en su curso bajo tre

mendamente, hasta la confluencia con el río Atoyac. 

En toda su cuenca, las precipitaciones anuales varían de 500 mm 

a 1100 mm., al igual que varian en todo el Estado, excepto en Talxco y Api-

zaco, en lasque el promedio anual es de 800 mm. 

A pesar de que su cuenca es la más lluviosa durante el periodo 

con más lluvia en el año; antes mencionado, la evaporaci6n es tan fuerte, 

que una parte sus aguas desde la altitud de 2 400 m.s.n.m., hasta su con

fluencia con el río Atoyac, se pierden por evaporaci6n pues ~sta es de un 

promedio de 1800 mm aproximadamente para el Estado de Tlaxcala, seg~n es

tudios hechos en 1968. Ver los perfiles de los r!os l!ahuapan y Atoyac anexos. 

Además la evaporaci6n eS un fen6meno meteorp16gico que aumenta 
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bastante con las transformaciones del medio ambiente,-así como~l aumente 

tambi~n de temperatura. 

Los ríos Zahuapan y Atoyac y tambi~n los tributarios de toda 

la cuenca central de esa regi6n, Se afectan regurosamente por el fen6meno 

del escurrimiento en el periodo más lluvioso del año, especialmente en el 

alto curso de ambos, donde las pendient~s son bastante inclinadas, y sus 

tributarios son de corto curso, por los fuertes desniveles y por la compl~ . 

jidad que tiene la topograf!a. 

El r!o Zahuapan en su perfil longitudinal, tiene una gran ca

pacidad para llevar una gran carga de azolve hasta su bajo curso en la con 

fluencia con el río Atoyac. A causa de su propio desnivel esta erosi6n Se 

favorece. 

Al curso bajo del río Zahuapa~llega un volumen de millones de 

metros c6bicos de azolve traído por su carga. Ese curso bajo es de menor 

profundidad, con muchos aluviones en sus márgenes, y con algunos abanicos 

aluviales, ya en la confluencia con el río Atoyac. 

Algunos kms. antes de su confluencia, ya en su curso bajo, su 

anchura eS de 200 metros, y su profundidad es de 5 a 8 metros, en el puen

te que está ubicado ya en la ciudad de Tlaxcala. 

A partir de ese punto, su curso eS más ancho.y con menos pro

fundidad, y atraviesqgran parte de la planicie de Panotla, a una altitud 

de aproximadamente 2 250 m.s.n.m., hasta su confluencia, que está a 2 200 

m.s.n.m., donde su caudal ya se junta al del río Atoyac, formando así un 
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solo curso con las aguas recogidas de toda la gran cuenca de la regi6n. 

A fin de que sea controlado el regimen de esos rios colectores 

generales de las aguas de toda la cuenca hidrográfica central del Estado 

de Tlaxcala, están montadas varias estaciones hidrom~tricas sobre ellos y 

tambi~nsobre algunos de sus tributarios. Dichas estaciones son las-.sigu~~!! 

tes: 

+ 1. Atlanga km.O - 220, sobre el canal principal de la presa de 

Atlanga, en el rio Zahuapan, a una altitud de 2 250 m.s.n.m., en las coorde 

nadas: 19°33'30 Latitud N. y 98°11'45" WG. 

2. Estaci6n Hidrom~trica Atlanga km O + 60, sobre el canal la 

teral de la presa de Atlanga, tambi~n en el río Zahuapan, Latitud N 19°33'00", 

y Longitud W.G. 98°12'00", Altitud 2 250 m.s.n.m. 

3. Estaci6n Hidrom~trica de Tapeyanco; esta estaci6n está sobre 

el rio Barranca de Briones; Latitud N. 19°14'30", Longitud WG, 98°13'45"; 

altitud 2 230 m.s.n.m. 

4. Estaci6n Hidrom~trica de Tlaxcala (la capital) sobre el rio 

Zahuapan, Latitud N. 19° 19 '15" Y longitud W. G., 98° 14 '30", Al ti tud 2 250 

m.s.n.m. 

5. Estaci6n Hidrom~trica de Panotla, sobre el rio Zahuapan, 

latitud 19°18'30" N, Y Long. WG. 98°15'45". Altitud 2220 m.s.n.m. 

6. Estaci6n Hidrom~trica de Xicotzingo, en el limite del Esta-

do de Tlaxcala con el estado de Puebla, en la confluencia del rio Zahuapan 
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con el r:!o San Juan, Latitud N.: 19°10'00", Altitud 2 225 m.s.n.m e 

Perfil No. 1, R:!o Zahuapan. 

El r:!o Atoyac es un r:!o en el que no se puede analizar su pe~ 

fil transversal en el Estado de Tlaxcala, porque a pesar de recibir aguas 

de su afluente el Zahuapan con sus tributarios portadores de un gran vo

lumen de agua, después de recibir dichas aguas, éstas pasan a pertenecer 

al Estado de Puebla. 

Todav:!a en territorio tlaxcalteca y a medida que entra en el Es

tado de Puebla, su desnivel va tornándose más suave, . hasta que su curso 

pasa a tener un fuerte caudal, con las aguas de muchos tributarios origi

nados en el Estado de Puebla, y en otros estados vecinos. 

El Atoyac, a pesar de recibir aguas de su afluente, portador de 

un gran volumen de agua, que el Zahuapan con sus tributarios, es un r:!o en 

el que no se puede analizar su perfil transVersal en el Estado de Tlaxca

la, porque después que recibe las aguas del r:!o Zahuapan, éstas ya pasan a 

pertenecer al Estado de Puebla. 

No obstante ello, su perfil longitudinal hasta los l:!mites con 

el Estado de Puebla es conocido e 

Sus aguas son permanentes, desde altitud de 2 300 m.n.som •• , en 

que es alimentado por las corrientes de los r:!os Fr:!o y San Márt1n, que 

son los formadores de su origen propiamente dicho, a la altitud antes men 

cionada. Sus estaciones hidrométricas son las siguientes: 

1. Estaci6n hidrométrica El Centenario sobre el arroyo Ajejela, 
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uno de sus afluentes, en su confluencia. Latitud Norte 19°18'30" y Longi-

tud WG 98°23'00". Altitud 2 250 m.s.n.m. 

Estaci6n Hidrom~trica de San Jacinto, casi en limites con el 

Estado de Puebla. Latitud N.: 19°19'15" y Longitud 98°14'45", Altitud 

2 220 m.s.n.m. La Estación Hidrom~trica de Huamantla, que pertenece a la 

cuenca oriental sobre el r:!o Guadalupe'; ; Latitud N 19° 19 'DO" Y Longitud WG 

97°55'15" Altitud 2 415 m.s.n.m. 

Perfil No. 2. Rio Atoyac. 

Este perfil se alarga hasta una altitud de 600 m.s.n.m., ya 

en el curso medio del r:!o Balsas. 

El rio Atoyac eS el colector de aguas de una cuenca que recibe> 

las más~altas precipitaciones anuales en el Estado de Tlaxcala. Las estacio 

nes climatológicas de Nazapa y Nanacamilpa, por ejemplo, registran 900 mm; 

la de Tlaxcala registra 700, aunque está en la margen del rio,Zahuapan. 

Este r:!o tiene tambi~n la contribuci6n de fuertes azolves en 

las proximidades de su origen, por los violentos escurrimientos,de sus pe~ 

dientes, que son bastant>e inclinadas. Además, sus aguas permanentes, a par-

tir de una altitud de 3 300 m.s.n.m. ya sufren bastante la evaporación,así 

como las del Zahuapan, en sus cursos medio y bajo. 

Atendiendo a los indices erosivos de toda la cuenca central y 

sureste del Estado, los ríos Atoyac y Zahuapan, sus dos colectores genera-

I 
/les de toda el área drenada, son todav:!a dos rios j6venes, y sus tributa-

\ 
\ rios: afluentes y subafluentes, a6n son más j6venes, pues la erosión en la 
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mayor parte de la cuenca, es violenta, por la topografia y lq naturaleza 

del suelo, al que, en gran parte, le falta manto vegetal, lo cual se fav~ 

rece avasalladoramente en los periodos lluviosos, con fuertes escurrimien-

tos. 

Tabla 1. Indice de Estaciones Hidrom~tricas del Estado de Tlaxcala, en la 

regi6n del Alto Balsas y en la cuenca Oriental •. 

CUENCA DE CORRIENTE ESTACIO\I ESTADO LOCALIZACION ALTITUD 
LOO RICE Latitud N Longitud m.s.n.m. 

'1 WG 
Zahuapan Canai prin Atlanga Tlaxcala 19°33'30" 98° 11'45" 2 250 

cipal Atlan km. 04220 
ga 

Zahuapan Canal late Atlanga Tlaxcala 19°33'00" 98°12'00" 2 250 
ral Atlanga km. 0-1-60 

Atoyac Río Zahuapan Tlaxcala Tlaxcala 19° 19'15" 98°14'30" 2 250 

Atoyac Río Zahuapan Panotla: Tlaxcala 19°18'30" 98°15'45" 2 220 

Atoyac Río Zahuapan Xicotzin 
go Tlaxcala 19°10'BB" 98°15'00" 2 225 

Zahuapan Barranca de Tepeyaf}co Tlaxcala 19°14'30" 98°14 135" 2 230 
Briones 

Atoyac Río Zahuapan San Jacinto Tlaxcala 19°09'15" 98°14 145" 2 220 

Atoyac Arroyo Ajej~: -El Centena- Tlaxcala 19°18 130" 98°23 100" 2 250 
~la rio 

Oriental Río Guadalu- Huamantla Tlaxcala 19°19 100" 97°55 1 15" 2 415 
pe 

La Estaci6n Hidrométrica Huamantla fue montada sobre el río Gua 

dalupe, un tributario de la cuenca oriental, en relaci6n con las estaciones 

pertenecientes a la Cuenca Zahuapan-Atoyac, es la estaci6n más~conocida en 
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el Estado de Tlaxcala. 

Los lagos, lagunas y ci~nagas que existen en el Estado de Tlax 

cala, son en su mayor parte de pequeña superficie; además, pocos de ellos 

tienen aguas permanentes. Sus aguas aumentan en el periodo lluvioso del 

año pero en el periodo de sequ!a, gran parte de sus aguas se pierden por 

evaporaci6n y por infiltraci6n, pues muchos de ellos están en lugares de 

suelos bastante permeables, por lo que sus aguas se infiltran. 

La falta de vegetaci6n en las orillas de algunos de ellos, .se 

debe a la escasa lluvia y a los azolves depositados en cauces por fuertes 

escurrimientos. 

En otros, que exist!an en tiempos remotos, ahora sus sedimentos, 

que forman estratos, son aprovechados para la agricultura, por la pobla

ci6n que en ellos vive. 

Los pocos lagos, lagunas y ci~nagas que existen, se hallan bien 

distribuidos; los más conocidos son:. Atochac, que tiene aguas permanentes; 

Totoltzingo, que es una laguna con aguas permanentes; Vicencio, con muy 

poca agua en el periodo de sequ!a; Acuitlapilco, uno de los más grandes; 

Rosario, que ya no existe; Zotoluca, Nopaluca, Compañia. San BIas, Atla~ 

gatepec, Soledad y Joltepec, que son ci~nagas. En el periodo lluvioso 

acumulan m~cha agua, y con la sequfa pierden sus aguas y muchos de.ellos 

se quedan secos por mucho tiempo. 

El lago Atochac es el más importante en la regi6n noreste del 
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Estado, por ser. un colector de agua de una cuenca hidrográfica cerrada, en 

la que varios rios y arroyos llevan sus aguas. Los rios son: Tizar, Calpula! 

pan, San José, Barranca del Muerto 'y San Miguel. 

La superficie que el lago tiene no es muy exacta; seg6n las in-

formaciones obtenidas por personas que viven en su orilla, pero a través de 

2 
estudios geográticos de áreas vecinas, se sabe que su superficie es de 7 km • 

Está ubicado a 19°13'00" de latitud y 98°6'12" de longitud. Altitud: 

2 458 m.s.n.m. 

La laguna Xocuila es también de cierta importancia, pues es un 

colector de agua de algunos rios y arroyos de la cuenca oriental. 

El lago San Antonio, es el mayor de esa cuenca,con una super-

2 
ficie de 3 km y es el colector de aguas del rio Guadalupe, y tambi~n de 

otros del declive occidental de la Sierra Madre Oriental. Está ubicado a 

19°17'8" de latitud N y 97°8'10" de longitud WG, Altitud 2 413 m.s.n.m. 

El lago Acuitlapilco es de una superficie de más de 6 kms, 

y está ubicado al sur del Estado, a pocos ki16metros de la ciudad de Tlax-

cala. Está a 19°9'7" de latitud y a 98!05'18" de longitud WG. Altitud 

2 218 m.s.n.m. Este lago es de gran importancia para la zona sur del Esta-

do. 

La láguna Soledad es de poca importancia; es de pequeña super-

ficie, tiene poca agua permanente; además, sus aguas son muy sucias y con-

taminadas; no es una laguna propiamente dicha, sino. una de las ciénagas de 

esa regi6n. 
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La mayor parte de esos lagos, lagunas y Ciénagas que se men-

cionan son de formaci6n cuaternaria reciente; muchas del holoceno; y en su 

mayor parte de aguas dulces; en ellas crían varias especies acuáticas, con 

excepci6n del lago Totolzingo que es de una alta concentraci6n salina. Ese 

lago está ubicado en las proximidades de la regi6n del Carmen, en el extre

mo oriental del ,Estado. 

Muchos otros lagos de esa regi6n, especialmente los que tienen 

aguas permanentes, son de aguas alcalinas con un pH de más de 7, aunque to

davía no están bien estudiadas químicamente sús aguas. Los que tien~n aguas 

permanentes, son alimentados por manantiales en el periodo de sequía. 

Manantiales. Los estudios sobre les manantiales de la regi6n 

confirman su existencia en muchas localidades. Se han encontrado en casi to 

do el Estado: en las laderas de formaciones andes!ticas y basálticas, en los 

lamerías de formaci6n basáltica y también de calizas, y en las planicies de 

formaciones sedimentarias del cuaternario reciente. 

Los principales manantiales, casi todos de aguas perennes y 

permanentes, se han encontrado en las siguientes localidades: en la Sierra 

Nevada, en el Lamería de Tlatzalán, en la Sierra de Tlaxco, en la Planicie 

de Tlaxco, en la planicie de Tlaxcalac, en la Planicie Oriental, en la Pla

nicie de Panotla, en el volcán La Malinche, y en el Lamería de Tlaxcala. 

En los manantiales de la Sierra Nevada, sus aguas brotan de una 

profundidad considerable, hacia la superficie, conexcepci6n de dos de ellos, 

que son: el de Venta de Ordaz y el Pértica, dos poblados localizados en la 
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Sierra Nevada, respectivamente, en una altitud de 2 760 Y 2 832 m.s.n.m. 

Otros son: 1) Manantial de Tecama, a 2 988 m.s.n.m. en el que 

brotan sus aguas con una temperatura de 11 a 12 grados C., y descarga de un 

litro por segundo, a una distancia de 6 kms de Nanacamilpa, su cabecera mu

nicipal. 

otro es el de Agua Escondida, localizado a una altitud de 

2 280 m.s.n.m., en el que' brotan sus aguas a una temperatura de 12 grados C. 

y de 5 litros por segundo, auna distancia de 9 km de Nanacamilpa. 

Otro más es el de Atzompilla, localizado a 2 810 m.s.n.m.,con 

aguas a una temperatura de 12ogrados C y 15 litros por segundo, a una dis

tancia de aproximadamente 8 km de Nanacamilpa, su cabecera municipal. 

De los dos antes mencionados, que son los de Venta de Qrdaz y 

El Pértica, el primero está en el municipio de Cuala, bien cerca del Estado 

de Puebla, y el segundo está en el municipio de Nanacamilpa, localizado a 

8 km de esa ciudad. Esos dos manantiales son de aguas superficiales, y sus 

aguas brotan siempre después de los periodos lluviosos; en el periodo de se 

quía pierden completamente sus aguas por la evaporaci6n. 

Los manantiales del Lamería de Tlatzalan, son en su mayoría de 

base, brotan también sus aguas de profundidad; y son 10 los más conocidos 

hasta ahora. Son epiartesianos e hipotermales, y con frecuencia temperatura 

de menos de 30 grados C. 

Son los siguientes: 

1) El de Agua Santa, localizado a 2 620 m.s.n.m., con aguas a tempera-
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tura de 17 grados C. y con temperatura media anual de 13 grados C. y 10 li 

tras por segundo. Est~ a 9 km. de Calpulalpan, su cabecera municipal. 

2) El de Tepepatlaco localizado a 2 620 m. s • n. m. , con aguas a 

una temperatura de 17 grados C. y con temperatura media anual de 13.5 gra-

dos C. y 2 litros por segundo. Est~ cerca de Sant6rum, su cabecera munici-

palo 

3) El de Españita, a una altitud de 2 595 m.s.n.m., con aguas 

a una temperatura media anual de 13 8 grados C y 1 litro por segundo. Está 

en el municipio de Españita. 

4) El de La Rosa, localizado a 2 603 m.s.n.m., con aguas a tem 

peratura de 14 grados C. y temperatura media anual de 13 grados C. Su descar 

ga en litros por segundo no se conoce. Est~ a 5 km de distancia de la ciudad 

de Españita. 

5) El de Agua Escondida, a una altura de 2 678 m.s.n.m. con 

aguas a temperatura de 14 grados C., y con temperatura media anual de 13°7C 

y tres litros por segundo. Está a una distancia aproximada de 6 km de Españ! 

ta, su cabecera municipal. 

6) El de Tres Palos, localizado a una altitud de 2 860 m.s.n.m. 

con aguas a temperatura de 17 grados C., y 13.5 grados C de temperatura media 

anual. Está cerca de Xipotxingo, su cabecera municipal. 

7) El de Agua Santa, a una altitud de 2 340 m.s.n.m. con aguas a 

una temperatura media anual de 15.1 grados C. y 18 litros por segundo. Este 

manantial está distante de su cabecera municipal, que es Ixtacuaixtla,13 Km. 
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8) El de Cal y Canto, a una altitud de 2 354 m.s.n.m. con aguas 

a 24.80J C de temperatura y con temperatura media anual de 15.1 C. y 12 li~ 

tras por segundo. Está también distante de lá ciudad de Ixtacualtla, aprox! 

madamente 12 km. 

9) El Ameyal, a una altura de 2 332 m.s.n.m. con aguas a temp~ 

ratura de 24.8°C y temperatura media anual de 15.1° C y 8 litros por segundo. 

Está a más o men~s, 12 km. de Ixtacualxtla, en este municipio. 

10) El de Atotonilco, localizado en la zona más oriental del m~ 

nicipio de Ixtac~alxtla, y en la zona más oriental del Estado de Tlaxcala, 

es lo más conocipo por todos los habitantes de allá, desde tiempos remotos. 

Está a una altitud de 2 300 m.s.n.m., sus aguas a una temperatura de 22.8°C 

y temperatura media anual de 15°C. Está a una distancia de 11 km de Ixta

cuixtla. 

Los' Manantiales de la Sierra de Tlaxco, localizados en la por

ci6n oriental del Estado, con los siguientes: 

1) El de Acopina1, en una altitud de 2 600 m.s.n.m., con sus 

aguas a una temperatura de 15.5°C y temperatura media anual de 13.5°C y 3 

litros por segundo. Dista apenas 5 km de Tlaxco su cabecera municipal. 

2) El de Atiopa a 2 870 m.s.n.m., con aguas a una temperatura 

de 14°C y temperatura media anual de 12°C y 33 litros por segundo. Está dis 

tante de la ciudad de Tlaxco más de 15 km. 

3) El de Amonamigue, localizado a 2 __ 610 m.s.n.m. con aguas a 

temperatura de 18°C y media anual de 13.5°C y 5 litros por segundo. Está a 
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5 km de Tlaxco. 

4) El de Caja de Agua, en una altitud de 2 760 m.s.n.m., con 

aguas en una temperatura de 15°C y 12.6°C de temperatura media anual. Está 

a ~ás o menos 3 km. de Terrenate, su municipio. 

5) El de Alzaianco, a 2 580 m.s.n.m., con aguas de 14°C de 

temperatura y temperatura media anual de 13.8°C. Este' manantial está. cerca 

de su cabecera municipal que es Alzayanca. Dista apenas 300 metros de ella. 

Los manantiales que hay en la planicie de Tlaxco, son apenas 

dos: 

El de pmba, a 2480 m.s.n.m.· con aguas a temperatura de 159C y 

14°C de temperatura media anual y el de Atiepan, tambi~n localizado a 

2450 m.s.n.m., con aguas a temperatura de 18°C y 14°C de media anual; y am

bos con descarga de 25 litros por segundo. Están cerca de Apizaco, aproxi

madamente 3 km. 

En la planicie de Tlaxcala hay apenas un mananti~l; este es muy 

conocido por ser de fuerte descarga y de aguas a temperatura de 18°C y 15°C 

de media anual. Está localizado en la misma altitud de la ciudad de Tetla, 

su cabecera municipal, a 2 424 m.s.n.m. y se llama Atotonilco Occidental. 

En la Planicie Oriental existen los siguientes manantiales: 

1) El de Totolcingo No. 1, a una altitud de 2 344 m.s.n.m., 

con sus aguas a temperatura de 26°C y temperatura media anual de 15°C. Está 

a 2 km de Tequixquitla, la cabecera municipal. 
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2) Totolcingo No. 2, a una altitud de 2 340 m.s.n.m., con 

aguas a 24°C y temperatura media anual de 15. 1°C y 6 litros por segundo. 

Está también cerca de Tequixquitla. 

3) Totolcingo No. 3, a una altitud de 2 344 m.s.n.m., con 

aguas a 23°C y temperatura anual de 15°C y 456 litros por segundo. Dista 

apenas 2 km de Tequizquitla.-

En la planicie de Panotla, hay solamente dos manantiales cono-

cidos, que son: 

1) El de Santa Cruz del Porvenir, a una altura de 2 270 m.s.n.m. 

con.aguas a 33.5°C de temperatura y temperatura media anual de 15°C y 10 li

tros por segundo. Este está a 2 km de Extacuitla. 

2) El de La Presa a 2 200 m.s.n.m. con aguas a 19oC y 16°C de 

temperatura media anual, y 40jlitros por segundo. Está a 30 km. de Malcatel 

ca. El primero es conocido como un manantial de aguas termales. 

Los manantiales de La Malinche, también llamados manantiales 

del Volcán La Malinche, todavía no están bien identificados. Apenas 5 de 

ellos son conocidos, que son: 

1) El de San Miguel, a 3 200 m.s.n.m., con aguas a 8°C de tem

peratura, descarga en litros por segundo muy insignificante. Está a 9 km de 

Huamantla, su cabecera municipal. 

2) El de La Cueva, a una altitud de 3 200 m.s.n.m., con aguas 

a goC de temperatura; descarga en litros por segundo también insignificante. 

Está a 9 km de Huamantla. 
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3) El de San José a 3190 m.s.n.m., con aguas a temperatura de 

9°C muy escasa descarga; 1 litro por segundo, dista 9 o 10 km. de Huaman 

tIa y pertenece aese'municipio. 

4) El de Mexac con 3030 m.s.n.m. con aguas a 8°C de temperatura; 

descarga en un litro por segundo. Está a 10 km de Huamantla, su cabecera 

municipal. 

5) El Quimiplates a 3200 m.s.n.m., con aguas a 10°C de temper~ 

tura escasa, descarga en 1 litro por segundo y también pertenece al muni 

cipio de Huamantla, dista 9 km de la·ciudad. 

En el Lomerio de Tlaxcala, hay solamente 2 manantiales que se 

pueden considerar con algo de importancia por la poblaci6n que está cer

ca, que son: el de Tlaxcala y el de Acuitlapilco; ambos están en una al

titud de 2 270 m.s.n.m., y ambos tienen sus aguas a una temperatura de 

17°C y temperatura media anual de 15~'7°C;: sus descargas en 1 litro por 

segundo. Son insignificantes manantiales peri6dicos, con aguas brotantes 

solamente después de los fuertes aguaceros; en el periodo de sequia bro

tan muy poco sus aguas. 

De los manantiales de la Sierra Nevada, y también los de La M~ 

linche, no sabemos todavia de sus promedios de temperatura anual. Ambos 

tienen temperat,ura relativamente baja. Los de Sierra Nevada, su temperat.!:!, 

ra Más alta es de 13°C,y los de La Malinche su temperatura más alta es de 

menos de 11°C. El de más alta temperatura eS el de Quimiplates, con 10.50 C. 

Todos ellos están en la formaci6n basáltica 'del gran volcán La 
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Malinche. Son todos ellos manantiales frias, por la altitud en que flu

yen sus aguas, y también por la naturaleza~del suelo, mientras que los 

de la Planicie Oriental y de la Planicie de Panotla, con temperatura m! 

nima de 190C y máxima de 33°C, pueden ser clasificados manantiales "epi

artesianos" hipotermales, seg6n la c1asificaci6n de Alfonso de la O Ca

rreña. Y los restantes pueden ser clasificados como manantiales de aguas 

frescas o normales. 

Mesotermales, termales e hipertermales, hasta ahora no se han

descubierto en el Estado de Tlaxcala. 

Después de las referencias hechas a las cuencas hidrográficas, 

los lagos y los manantiales, no deja~de ser también de importancia, que 

se consideren las aguas superficiales estancadas artificialmente, como 

por ejemplo, las presas y canales construidos por los poderes p6blicos, 

y también por particulares para atender las necesidades de la poblaci6n. 

De todas las aguas de presas que hay en esta regi6n, la de ma-

yor importancia es la de la gran presa de San José Atlanga, construida 

en el curso medio del rfo Zahuapan, a 27 km de Tlaxcala, la capital del 

Estado. Esta presa está localizada en el Municipio de Atlangatepec, entre 

la siguiente 10c-alizaci6n por coordenadas: latitud Norte 19°33 '30" y lon

gitud WG 98°11'30", altitud de 2 550 m.s.n.m. La capacidad total del vasó, 

a la elevaci6n :de 2 486 40 m., es de 64.5 millones de metros c6bicos de 

cuyos caudales corresponden 3.5 a la capacidad de azolves, y 51.0 a la c~ 

pacidad 6til~ El vaso apenas tiene capacidad para almacenar 5.4 millones 



Pág. 90 

de metros cúbicos. Sus aguas en el periodo de las grandes avenidas que 

tiene el r!o Zahuapan, se desbordan por sus dos canales en las extremi-

dades de la colina; el canal Km. 0+060 y el canal principal Km 0+220 men 

°cionados cuando se trat6 de sus estaciones hidrométricas. 

Otras presas y canales son secundarios en el Estado de Tlaxca-

la, as! como la Unidad Atlanga-Panotla-Nativitas, que pertenece al Ois-o 

trito de Riego Atoyac-Zahuapan, que cuenta con las presas de Atlanga y 

Panotla, construidas por la Secretaria de Recursos Hidráulicos, sobre el 

r!o Zahuapan. 

Otras presas y canales, como las pequeñas presas¡ del r!o Gua~ 

dalupe, en la cuenca oriental d~l Estado, y también en la cuenca noreste 

sobre el r!o Calpulalpan, y al¡;n .. II10S canales gue hay en el bajo curso del 

r!o Zahuapan, aurrH3flt~n sus aguas ppnsiderablt3m,ente en el periodo lluvio- ° 

so, cuando éste pªsa, a ser ur~ ~:rpr contribuci~p para el aumento de las 

aguas superficial~Q ~~ la reg+~n~ 

b) AguaEi subterr~r~9S! 

El estudiq d~ las a~Hp;9 subterráneas 813 una región se relacio-

na ·!ntimamente con el estudio de sus aguas superftciales, y sefundamen-

ta en la fisiograf!a y en el plim~1 con sus respeptivos elementos, los 

cuales son los factores más import¡¿ntes para el estudio geohidro16gico de 

la regi6n. 

En 16 que respecta a l~ fisiQgraf!~, ea indispensable el cono-

cimiento de la geomorf(Jlog!a y pe la topograf!a pé;ira que se sepa analizar 

las pendientes en relaci6n al eSPH:rrimiento de la~ aguas precipitadas. 
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También es necesario. estudiar las formaciones geológicas y la 

estructura geológica, la estratigraf:!a, la formaci6n y la distribución 

de los estratos, la formación edafológica de los suelos, a fin de que se 

pueda analizar la permeabilidad y la porosidad de los estratos y de las 

rocas, y as:! se puede saber qué rumbo toma el agua infiltrada en el sue

lo en su percolación. 

En cuanto al clima, es indispensable saber los coeficientes 

de precipitación, de infiltración y de escurrimiento, as:! cqmo de evapo

ración, de evapotranspiración y la temperatura, que se relacionan :!ntima 

mente con la vegetación, a fin de partir de esa información para una cua

lificación y una cuantificación de los elementos integrados al medio na

tural,en la formación y en la alimentación de sus mantos freáticos. 

El Estado de Tlaxcala, a pesar de tener una pequeña superficie, 

cuenta con aspectos fisiográficos favorables a las condiciones de sus 

aguas subterfáneas. Su geomorfologfa, bien caracter:!stica de una región 

de la Altiplanicie Mexicana, con la mayor parte de su territorio ocupado 

por una meseta, limitada por grandes elevaciones y también con una consi 

derable diferenciación topográfica en casi todo su territorio, en el que 

presenta 7fJl/o de elevaciones y 220j0 de planicies con depresiones. 

Su fo~mación geológica, estratigráfica y edafológica, son fav~ 

rabIes para la formación, la alimentación y renovación de sus mantos freá 

ticos. En un porcentaje de 7fJl/o de elevaciones que tiene dicho Estado, la 



Pág. 92 

formaci6n geo16gica de estas elevaciones es relativamente favorable a 

la infiltraci6n de las aguas precipitadas. 

Además, el promedio de precipitaci6n anual es de 770 mm.; sus 

más altas pr~cipitaciones son de 1 200 mm., en la zona occidental del Es 

tado y 400 mm la más baja, en la zona noreste; con estas precipitaciones 

sus formaciones geo16gicas, estratigráficas y edafo16gicas, favorecen la 

infiltraci6n de sus aguas, a pesar del fuerte escurrimiento en los peri~ 

dos lluviosos. 

El Estado de Tlaxcala tiene en sus elevaciones 1~/o de formaci6n 

andesítica, que son de buenas condiciones para la infiltraci6n del agua, 

y 14io de formaci6n basáltica que tambi~n son buenas condiciones para la 

infiltraci6h del agua. 

En las depresiones y planicies hay 5~/o de relleno de los valles, 

lomas, conos de deyecci6n, sedimentos de piedemonte junto a las sierras, 

planicie9~ aluviones a lo largo de los ríos principales y otras farmacia 

nes estratigráficas y edafo16gicas; además otras formaciones muy antiguas 

del cretácico y antes, por ejemplo: pizarras, esquistos, calizas, etc., 

que tambi~n son de buenas condiciones para la infiltraci6n del agua~ 

En las elevaciones hay aproximadamente un contingente de 46.~/o 

de",las aguas infiltradas en los horizontes altos que son, aproximadamen

te, 1~/o de ellos. 

En las lomas y al pie de sierra y otras formaciones arriba men 

cionadas, se infiltra 31.~/o en la superficie ocupada por las lomas, que 
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es de 62.3~ de la formaci6n estratigráfica;y edafo16gica, la cual repre

esnta 5~/o del total del Estado. 

Solamente la infil trac:L6n dir.ecta de la planicie es de 21. solo. 

Considerando la infiltraci6n del agua en la formaci6n edafo16-

gica o en el suelo propiamente dicho, puede decirse que es donde se in

filtra más el agua, por la facilidad de infiltraci6n en sus poros, por 

la permeabilidad que tienen sus componentes y, finalmente, por la poros! 

dad que tiene el suelo, es el 5~/o. 

Las pizarras, calizas, esquistos y otras formaciones son de me 

nos prosidades. Las pizarras son de 3.9~/o, las calizas de 4 a ~/o, los es 

quistos menos de 1io, pero en la formaci6n estratigráfica y edafo16gica 

hay arenas mixtas y uniformes, que son, respectivamente, de 35 y 3SO/o de 

porosidad,y las arcillas que son de 4~/o. 

Estos estudios hechos por M.L. Fuller y otros estudiosos de la 

infiltraci6n del agua en el suelo (1). 

Después de todas estas consideraciones sobre el poder de infil 

traci6n del agua en el suelo de la regi6n, dependiendo de su clima y pri~ 

cipalmente de sus formaciones geo16gicas, estratigráficas y edafo16gicas, 

es también de gran importancia considerar sus cuencas hidrográficas abie~ 

tas y cerradas, que, a pesar de colectar la mayor parte de sus aguas pre

cipitadas en los periodos lluviosos, también retiene la mayor parte de 

ellas, que se infiltran. 
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Las formaciones de mayor capacidad de infiltraci6n pertenecen a las de 

los ríos Zahuapan y Atoyac, que ocupan 5~ de la superficie del Estado. 

Todos los promedios referentes a la infiltraci6n del agua en 

el suelo de esta regi6n, se fundamentan en el coeficiente de precipita

ci6n, que es de 770 mm anualmente, el escurrimiento representa 3~/o, la 

infiltraci6n es de un promedio general de 30% y la evaporaci6n de aguas 

precipitadas es apenas de 34.~; pero si se consideran las aguas preci

pitadas, las aguas retenidas y las aguas infiltradas, y tambi~n la evap~ 

transpiraci6n, pasa a ser más de 6~/o, que es la evaporaci6n potencial. 

El escurrimiento es de 3~, por ser una regi6n de muchas ele-

vaciones, con pendientes bien pronunciadas; sin embargo,muchas de las aguas 

escurridas, principalmente en la gran cuenca de los ríos Zahuapan y Atoyac, 

se quedan retenidas en las zonas bajas y se infiltran en·el suelo; además, 

gran parte de las aguas colectadas casi siempre se infiltran: más o menos 

el 2~, ~n sus lechos. Lo mismo ocurre con las aguas retenidas en los la-

gas, lagunas y ci~nagas, aunque sean en su mayor parte absorbidas por la 

evaporaci6n en los periodos de sequía. 

Para que todos los promedios y coeficientes que Se mencionan 

sirvan a un criterio evaluativo, es de suma importancia considerar la ecua 

ci6n hidro16gica elaborada por Alfonso de la O. Carreño, que se la siguie~ 

te: 

P = S + E + 1, en que P = precipitaci6n; S = escurrimiento, 

E evaporaci6n y 1 infiltraci6n. Donde sus valores pasan a ser los si-
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guientes: 1 P - (6 + E). 

Esta ecuaci6n hidro16gica fue aplicada a cada una de las cuen 

cas del pafs, con objeto de sacar valores correspondientes a las vertien-

tes exteriores y a la interior; y también para efectuar cálculos aproxim~ 

dos para toda la República Mexicana. 

El Estado de Tlaxcala, con una superficie de 4.027 km2 , repr~ 

senta apenas 0.20/0 del total del territorio nacional. Por consiguiente, la 

aplicaci6n de dicha ecuaci6n hidro16gica es de suma importancia para esta 

regi6n, que cuenta apenas con cuatro cuencas hidrográficas. 

Pero no se consideran solamente las aguas infiltradas en las 

cuencas, sino también las de las elevaciones de formaci6n andesfticas y 

estratigráficas, como, por ejemplo, en La Malinche y en la Sierra de Tlax 

co y el cerro de Xocotentl, con altitud de más de 3 000 m.s.n.m. 

En conclusi6n, esta ecuaci6n puede ser aplicada a toda la su-

perficie en que las aguas precipitadas pueden Ser escurridas, infiltradas 

yeVapOradas(2). 

Uno de los aspectos estudiados geohidro16gicamente en el Es-

tado de Tlaxcala, que últimamente es el más objetivo, consiste en la 10-

calizaci6n de los mantos freáticos, de los acufferos, a través de inves-

tigaciones hechas por el equipo de investigadores de geohidrologfa del 

Instituto de Geologfa de la UNAM, asf como de estudios hechos por el De-

partamento Geohidro16gico de la Secretarfa de Recursos Hidráulicos. Según 

esos estudios pueden establecerse tres tipos principales .. de acuiferos en 
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dicha regi6n: acu!feros apifreáticos, freáticos y cautivos. 

Además, se han hecho varias perforaciones, con grandes resul

tados, en las siguientes áreas: en el Lomera de Tlatzlan 5 pozos; en la 

Planicie de Tlaxco 3 pozos; en la Sierra de Tlaxco B pozos; en la plani

cie de Tlaxcala 4 pozos; en la planicie de Huamantla 7 pozos; en la pla

nicie Oriental 2 pozos; y en la planicie de Panotla 5 pozos. 

Todos los pozos tienen nombres debido a su 10calizaci6n, as! 

como datos de altitud, temperatura de sus aguas en grados cent!grados, 

produndidad del nivel del agua, profundidad total en metros, distancia en 

km. de la cabecera municipal, rumbo que toman sus aguas infiltradas en el 

suelo, tipo de acu!fero y nombre de la cabecera municipal a que pertene-

cen. 



TABLA l. 

Localidad 

Techaloti 

Estaci6n 

Ejido de 
Oritepec 

El Ameyel 

Ignacio Ca 
rrillo 

Altitud 
en m. 

2 520 

2 734 

2 574 

2 586 

2 565 

Temperatura 
del agua en oC 

17°C 

17°C 

18°C 

Lomerio de Tlatzalan 

Profundidad Profundid~d 
" 

en el nivel tótal en m. 
del agua 

64.0 87.0 

55.0 65.0 

0.5 4.0 

1. O 2.0 

'59.7 59.75 

Distancia Rumbo del Tipos de 
en km. mgua en _ acuiferos 

el suelo 

7.6 N3°W Freático 

2.0 S16°W Epifreático 
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Cabecera 
Municipal 

Hueyotlipan 

Nanacamilpa ' 

4:5 N600W Epifreático Hueyotlipan 

0.9 

O. 1 S200W Epifreático Hueyotlipan 
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TABLA 2 
Planicie de Tlaxco 

Localidad Altitud en m. Temperatura Profundidad en Profundidaq Distancia Rumbo agua Tipo de Cabecera 
del agua nivel del agua total en m. en km. en suelo acuífero Municipal 
en COa 

Guadalupe 2 479 20.0 25.0 12.0 N26°W Freático Xaltocan 

Guadalupe 2 479 30.0 190.0 12.0 ~J26°W Freático Xaltocan 

Estaci6n 2 488 16.5°C 21.8 . 26.6 4.0 N600E Freático Atlangatepec 
San Luis 
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TAB..A 3 Sierra de Tlaxco 

Localidad Altitud en m. Temperatura Profundidad Profundidaq Distancia Rumbo del Tipo de Cabecera 
del agua en CO en nivel total en m. en km. agua en acuffero Municipal 

del agua el suelo 

Toluca 2 572 180.0 196~0 11.3 S21°E Ascenden Tlaxco 
te 

Laguna 2 440 17°C 3.0 5.0 9.8 N78°W Freático Terrenate 

Estación 
2 413 20°C 54.0 205~0 7.7 N54°E Ascenden Tetla 

Pavón te 

La Noria 2 574 17°C 14.0 28.0 '2.0 N88°W Epifreá- Terrenate 
tico 

Baquedano 2 428 22°C 63.0 64.0 8.0 S35'W Freático Terrenate 

Hacienda 
Cerón 2 449 2(3°C 82.0 85.0 11.2 N66°E Freático Huamantla 

Cuapiaxtla 2 444 25°C 96.0 97.7 0.5 Freático Cuapiaxtla 

Cuapiaxtla 2 448 25°C' 102.0 106.0 0.8 Freático Cuapiaxtla 



Pág. 100 

Planicie de Texcalac 

TAB-A 4 

Localidad Altitud en m. Temperatura Profundidad Profundidad Distanc.ia Rumbo del Tipo de Cabecera 
del agua en en nivel total en en km. agua en acu:ífero Municipal 

oC del agia metros el suelo 

Tlachac 2 438 16°C 3.0 3.5 2.6 N67°W Freático Xaloxtoc 

Tochac 2 458 17°C 7.8 48.0 1.8 S84°W Freático Xaloxtoc 

Acocotla 2 572 16°C 47.0 49.0 2.7 S100W Freático Xaloxtoc 

Teomenitla ·2498 18°C 62.0 63.0 9.0 S69°W Freático Terrenate 
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Planicie de Huamantla 

TAELA 5 

Localidad Altitud en m. Temperatura Profundidad Profundidad Distancia Rumbo del Tipo de Cabecera 
del agua en en nivel del total en m. en km. agua en acuifero Municipal 

OC agua el suelo 

Batán 5 511 21°C 83.2 84.0 5.0 N62°W' Freático Huamantla 

Notario 2 450 18°C 42.0 5.4 N36°W Freático Huamantla 

Tacoac 2 442 20°C 30.0 7.8 N8°W Freático Huamantla 

Estación 
Tacoc 2 545 20°C 35.0 8.9 N3°W Freático Hüamantla 

Estación 
Huamantla 2 488 17°C 38.0 90.0 4.8 N7°W Freático Huamantla 

San Crist6bal 2 410 17°C 35.0 38.0 4.0 S85°W Epifreático 
Huamantla 

San Antonio 2 413 17°C 35.0 37.0 8.2 N74°W Freático Huamantla 



TAB..A 6 

Localidad Altitud en m. 

Coscatzin 2 406 

El Carmen 2 347 

TABLA 7 

Planicie Oriental 

Temperatura Profundidad en Profundidad 
del agua en nivel del total en m. 

oC agua 

.55.0 65.0 

2.0 2.5 

Planicie de Panotla 

Localidad Altitud en m. Temperatura Profundidad en Profundidad 
del agua en nivel del total en m. 

OC agua 

Tepetitla 2 490 3.0 5.0 
Nepalucan 2 220 19°C 13.5 14.0 
Hotel Tlaxca 2 240 19°C 7.9 15.5 
Tlaxcala la 2237 16°C 2.9· ~.7 
Atlapa 2 280 17°C ~14~Q 15. 

• __ '" .... M __ ...... .... , 
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Distancia Rumbo del Tipo de 
acuífero 

Cabecera 
Municipal en km. 

8.4 

2.0 

Distancia 
en km. 

0.0 
6.2 
0.0 
0.0 
4.0 

agua en 
el suelo 

Freático Cuapiaxtla 

Freático Tequisquitla 

Rumbo del Tipo de Cabecera 
agua en acuífero Municipal 
el suelo 

Epifreático Tepetitla 
858°E Freático Extacuixtla 

Freático Tlaxcala 
Epifreático Tlaxcala 
Epifreático Tlaxcala 
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-
ACUIFEROS: Freáticos, epifreáticos y cautivos. Los acuíferos epifreáticos 

y freáticos, están localizados en su mayor parte en las zonas altas de las 

cuencas y están distribuidos en suelos forestales, en talwegs y en valles 

correspondientes a las cañadas. 

Muchos de estos acuíferos, cuando alcanzan la superficie prod~ 

cen manantiales, como por ejemplo los de Venta de Ordaz; cuando estos afl~ 

ran de la capa impermeable, se producen manantiales de "base" como los de 

Atzompa. 

No solamente los acuíferos de las cañadas se localizan en los 

talwegs, sino también en las 10maEl en que sus aguas brotan a la superficie, 

como por ejemplo los manantiales de Agua Escondida y Omiltepec. 

Sin embargo, estos acuíferos epifreáticos y freáticos llegan 

con sus aguas a la superficie, constantemente, sin necesidad de que el ho~ 

bre se ocupe de perforar el suelo para sacar sus aguas. ,Soa acuíferos que, 

al brotar sus-aguas a la superficie, contribuyen bastantea las aguas supe~ 

ficiales de la regi6n oeste del Estado. 

Hay algunos acuíferos epifreáticos, también localizados en pl~ 

nicies, como por ejemplo: los de la Planicie de Huamantla y los de la pla-

nicie Oriental. 

Los acuíferos de la planicie de Panotla, localizados en capas 

de arena, gravas y aluviones del suelo de dicha planicie, son todos acuí-

feros freáticos, según las últimas investigaciones hechas por el Departa

mento de Hidrogeología de la Secretaría de Recursos Hidráulic09. Estos no 
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son muy profundos y las perforaciones no son difíciles, por encontrarse 

en áreas de formaci6n sedimentaria y de abundancia de aguas, que los re 

nuevan durante todo el periodo lluvioso del año. 

Los acuíferos cautivos se encuentran tanto en el nivel supe-

rior a los freáticos, como también en el nivel inferior, por ejemplo: los 

del Lamería de Tlatzan y los de Atotonilco. Estos son de poca profundidad 

y sus aguas no son abundantes como en los epifreáticos y freáticos. 

Sin embargo, los de nivel inferior con gran profundidad son 

de gran abundancia en aguas, y los que en el futuro pueden abastecer las 

necesidades de la poblaci6n cercana. Estos están localizados en la plani

cie Oriental, en la planicie de Tlaxco y también en la planicie de Panotla; 

hasta ahora sus aguas no han sido explotadas,quizá más tarde lo sean por 

la carencia de agua que tiene la poblaci6n de esa regi6n. 

c) Calidad Química de las Aguas. La calidad química del agua 

del subsuelo depende de su movimiento a través. del suelo, en la zona de 

aereaci6n hasta llegar a la zona de saturaci6n. En este movimiento, que 

es~_la percolaci6n, muchos minerales que forman la corteza de la tierra 

se incorporan a la soluci6n. Estos minerales tienen diferentes grados de 

disoluci6n en el agua, dependiendo de cierto número de condiciones que 

pueden variar ampliamente en una pequeña regi6n. Como resultado puede así 

haber variaciones considerables en la calidad química del agua del suelo, 

encontrada en las regiones de extensi6n superficial relativamente limita-

da. 
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Lo que más se puede apreciar en el agua del subsuelo es su 

contenido de minerales. Esto se expresa, com6nmente, en partes por mil16n 

de (PPm) , que significa el n6mero de partes por peso del mineral encontra 

do en un mil16n de partes de la soluci6n. Por ejemplo: una concentraci6n 

de 10 PPm de hierro, significa que en cada mil16n de kilogramos del agua 

examinada se encontrarán 10 kilogramos de hierro. otra forma de expresi6n 

fácil de explicar es la de miligramos del mineral por litro (mg/lt o mg 

por lt), que es el n6mero de miligramos del mineral encontrado en un li

tro de agua. 

No solamente contienen minerales las aguas del subsuelo y las 

superficiales, sino tambi~n otras substancias de extraordinaria importan

cia, como manganeso, cloruro, fluor, nitrato, sulfato, etc. Además al es-

tudiarse el agua del subsuelo y superficial, es de suma importancia anal! 

zar su dureza y su pH, así como los gases disueltos, tales como oxígeno, 

sulfihídrico y di6xido de carbono. 

La dureza del agua, que es una de sus características químicas 

importante, como lo es su pH, del que se tratará más adelante,;es produci

da por bicarbonato de calcio y magnesio, por sulfatos y cloruros de calcio 

y magnesio. La dureza-producida por bicarbonato de calcio y magnesio se le 

llama dureza temporal; la dureza producida por sulfatos y cloruros de cal

cio y magnesio, se llama dureza permanente. Y la suma de las dos durezas: 

temporal y permanente es llamada dureza total. 
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El pH, es otra característica química que tiene el agua de 

extraordinaria importancia que no puede ser olvidada, cuando se estudian 

las aguas de cierta regi6n. 

Lo que se llama pH, es una medida de la concentraci6n de iones 

de hidr6geno en el agua, que indica si ésta es ácida o alcalina. Sus valo-

res varían entre O y 14, siendo el valor 7 el que indica el agua neutra. 

Los valores entre O y 7 indican una acidez creciente y entre 7 y 14 indi-

can el aumento de alcalinidad que el agua tiene. 

2 
El valor del pH es controlado por el bi6xido de carbono (eo ), 

que disuelto en el agua forma ácido carb6nico el cual, junto con los car-

bonatos y bicarbonatos, controla el valor del pH de la mayoría de las 

aguas en el suelo y las estancadas en la superficie del suelo o en el sub 

suelo. 

El valor del pH puede ser aumentado con una reducci6n de pre-

si6n, tal como la causada por el bombeo de un pozo, po~que la liberaci6n 

del bi6xido de carbono ~umerita", y '¡;lS~' :el . pH, -.que depel;1de : de;",él, ~.aurneñta 

también su valor. 

Sin embargo, para que una experiencia como esta sea realizada, 

es necesaria una técnica especial, y también un gran conocimiento de las 

aguas que son estudiadas, dependiendo de muchos otros aspectos físicos que-

deben ser considerados juntos, el estudio del agua de una determinada re-

gi6n. 



Pág • 10?~_._. 
<"""~"~~~ 

El Estado de Tlaxcala, todav!a no tiene un estudio detallado 

de las caracter!sticas químicas de sus aguas. Los estudios hechos a fines 

de 1973 por el equipo de estudios geohidráulicos, fue realizado solamente 

en la Cuenca del Norte'~ un lado del Lago Tochac, y en la Cuenca Oriental. 

Las experiencias hechas con las aguas de estas dos áreas, a 

trav~s de muestreos llevados al laboratorio, comprobaron un contenido de 

muchas de las substancias antes mencionadas; pero lo que más comprobaron 

todas las experiencias y análisis, es un gran contenido de sal en las 

aguas superficiales que están estancadas, y un pH de 7 a 14, que acusa un 

alto aumento de alcalinidad, por haber una gran concentraci6n de iones de 

hidr6geno y de bi6xido de carbono en disoluci6n. 

No obstante, otros estudios hechos en la cuenca de Puebla-

Tlaxcala, que abarca casi toda la cuenca de los r!os Zahuapan y del Ato-

yac, y que se limita al pie del Volcán de La Malinche; comprueb~ el cont~ 

nido de otras sustancias que caracterizan las aguas normales y útilizable$. 

En la zona baja de las faldas' de los volbanes, a una profundidE!td de 300 m, 

fue encontrada una gran cantidad de aguas subterráneas con una concentra-

ci6n de casi 300 mg/lt de bicarbonato (HC03) y calcio (CA), y de sulfatos 

y cloruros, que representan una pequeña cantidad. 

En las zonas de la cuenca en que se encuentran las aguas sub-

terráneas a mayor profundidad, hay una gran concentraci6n de aguas miner~ 

les que pueden ser explotadas como aguas medicinales, por su composici6n 
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quimica y su temperatura de 16~·5°C. 

. ( 1) 
Seg~n estudios hechos de esta regi6n por Klaus Knobllch , 

se, pueden comprobar dos zonas de aguas minerales en el Estado de Tlaxcala: 

al sur del bloque de Talxcala y al sur del Cerro de Xochitécatl. Pero es-

tas aguas minerales tienen entre 1 000 Y 3 000 mag/lt de bi6xido de carbo-

no (C02) y gas sulfhidrico (H~). Son aguas distintas en su composici6n 

quimica y su temperatura, a la ya arriba mencionada. Contienen también, 

estas aguas, una cantidad considerable 'de HC03 y S04. 

Dichas aguas, con la reacci6n que tiene el subsuelo, donde hay 

calizas, presentan una transformaci6n del ácido sulfhidrico y del sulfato, 

después de ya haber tansformado el ácido sulfhidrico por el oxigeno del 

agua en ácido sulf~rico. Y esta reacci6n con las calizas a veces forman 

también sulfato de calcio disuelto, C
a
S0

4
• El contenido de cloruro es es-

caso, en estas aguas en relaci6n con las aguas de la Cuenca Oriental y 

las de la Cuenca del Norte, donde los suelos son bastante salitrosos. 

A pesar de existir en el Estado de Tlaxcala 36 manantiales de 

aguas, en su mayor parte permanentes, brotantes de casi toda época del año, 

y también varios mantos acuíferos, epifreáticos, freáticos y cautivos, des' 

cubiertos a través de perforaciones hechas por la Secretaria de Recursos 

Hidráulicos y por el equipo de estudios geohidro16gicos del Instituto de 

Geologia de la UNAM, solamente de las aguas de 5 manantiales y de 2 pozos 

está hecho un análisis quimico en laboratorio, que expresa las substancias 

contenidas en miligramos por litro, el valor de la reacci6n y también las 
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propiedades en valores de reacci6n. 

Este análisis fue hecho por el Laboratorio de análisis qu!m! 

co de aguas del Instituto de Geolog!a de la UNAM. 

Las tablas que siguen: 
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Tabla 1 

Análisis Químico del Agua, expresado en miligramo p/lt. 

Símbolos No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 

Manantial Manantial Manantial Manantial Manantial de Pozo Santiago Pozo Talpu-
Tequesqui- de Sta. Cruz de Totol- de Totol- Totolcingo Tetla talpan en 
tal en Tx~ de;!. Porve- cingo cingo No. 1 Tapulapan 
cuixtla. nir Ixta- No. 2 No. 3 

cuixtla 

C1 186.9 186.2 26.6 16.8 79.8 2.8 13 

S01 29.3 39.4 13.8 12.2 38.6 6.7 42 

HC0
3 

2679. 1 2961.6 468.1 855.7 213.9 458.7 402 

Na 571.: 3 594.3 152.1 130.8 303.8 32.2 20 

K 373. 7 252.6 9.5 3.9 15.2 22.1 1.02 

Ca 102. O 136.0 13.6 39.3 7.8 27.6 14.4 

Mg 140. "19 135.0 12.2 7.5 27.6 14.1 24 

Fe 5.,3' 5.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Al
3

0
2 

18 

Si0
2 

112. O 109.5 60.0 53.4 75.8 73.6 12 

Residuo 2793. O 2768.0 . 527.8 495.2 1 041.8 267.6 4.56 
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Tabla 1 (Continuaci6n) 

VALORES DE REACCION 

Acidos fuertes 5.87 6.07 1.04 1.07 0.72 3.05 1.27 
Af 

Acidos débiles 43.85 44.05 7.02 7.66 14.03 2.50 6.78 
Ad 

Alcali, Al. 33.09 32.29 6.88 5.78 14.03 1,52 1.20 

Tierras Alcali- 16.66 17.36 1.68 2.60 3.05 2.26 6.85 
nas, T. 

PROPIEDADES EN VALORES DE REACCION 

Salinidad 1a.S
1 

11.87 12. 14 . 2.04 1.44 6.10 0.44 2.40 
Salinidad 2a.S

2 
0.14 

Alcalinidad 1a. 
A· 1 

54.44 52.44 11.64 10.12 21.96 2.60 

Alcalinidad 2a. 
A
2 

33.26 35.66 3.40 5.20 6.10 4.40 13.56 

Concentraci6n 19.90 20.50 3.42 3.25 6.83 1 • .49 3.22 

Clase de Palmer 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 111 

Radioactividad 93.0 0.80 0.84 0.59 35.8 

pH 7,2 7.2 7.2 7.3 
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Este análisis quimico puede representarse en tres f6rmulas 

relativas a la relaci6n de sus radicales y divididas en grupos. Por ejemplo: 

las aguas de los manantiales de Totolcingo y las de Ixtacuixtla pertenecen 

al grupo: 

Ad Al A
1 

Af T A
2 Si 

Para el ndmero 1 de Totolcingo Ad Al 

Af T 
A

1 

A
2 Si 

En estas f6rmulas todo valor a la derecha de otro en la misma 

linea horizontal es menor, si está separado por una linea vertical. El va-

lar de todo simbolo situado abajo de otro, es menor. La linea vertical se-

para los aniones de los cationes y representa en realidad una ecuaci6n, 

puesto que la suma de las bases o valores positivos es igual a la suma de 

los áci~os o valores negativos. Los simbolos usados en estas f6rmulas fi-

guran en el cuadro de análisis. 

la f6rmula: 

Las aguas del pozo de Santiago Tetla, están representadas por 

Ad T 

Af Al 

A 
2 SI 

A
1 

Las aguas del Pozo de Calpulalpan, corresponden a la f6rmula: 

T 

Al 

Ad 

Af 

La clasificaci6n que se establece en seguida explicará algo 

más de las f6rmulas ya mencionadas. 
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d) Clasificaci6n. La clasificaci6n de las aguas de los mana~ 

tiales brotantes, de los de base y de los acuíferos o mantos freáticos 

propiamente dichos, se hace en funci6n de sus características básicas. 

Por ejemplo: dependiendo de características como temperatura, potencia 

radiactiva, composici6n química o físico-química:y terapéutica, conside

rando sus propiedades medicinales. 

Puede clasificarse la temperatura de las aguas de manantiales 

y de mantos freáticos o acuíferos, en funci6n de sus condiciones geotérmi 

cas y geoquímicas existentes, en las formaciones geo16gicas y estratigr~ 

ficas del subsuelo. 

La acci6n del calor en el subsuelo, asociada a las substancias 

químicas, regula la temperatura de las aguas; de manera que primeramente 

se clasifican por su lugar de surgencia. Por ejemplo: 

Menos de 10°C Frías 

Igual o con 10°C Normales 

Más de 10°C Termales 

Para las aguas de los manantiales, Fernández Navarro hizo una 

clasificaci6n muy general, que es la siguiente: 

Hipotermales de 

Termales de 

Hipotermales de más de 50°8. 

Alfonso de la O Carreño, en una clasificaci6n que hizo de las 

aguas subterráneas propiamente dichas, que son las de los acuíferos, esta-
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blece las siguientes temperaturas: 

de ooe a- 4°e Muy frías 

de 4°e a 12°e Frías 

de 12°e a 15° e Frescas 

de 15°e a 18° e Normales 

de 18°e a 28°e Hipotermales 

de 28°e a 400 e Mesotermales 

de 400 e a 65°e Termales 

M~s de 65°e Hipertermales 

Otra clasificaci6n de base térmica para los manantiales de dis 

tintas temperaturas existentes en el país, es la clasificaci6n de Messini 

y Meccoli, dos estudiosos de las aguas de su naci6n de origen, que es Ita-

lia, 

En México, Massini y Meccoli hacen la siguiente divisi6n para 

los manantiales termales: 

Hipotermales o templadas de 20 a-30oC 

Aguas calientes o termales (por encima de 300 e) 

Termales o calientes de 30 a 400 e 

Hipertermales o muy calientes, de más de 400 e 

y de temperatura indiferente entre 32 y 34°e 

La 61asificaci6n química de las aguas es hecha principalmente 

en funci6ri de su dureza, que es la siguiente: dureza temporal, dureza pe~ 

manen te y dureza total. 



Por ejemplo: 

Dureza total 

Muy dura: 5° a 15° 

Potable: 15° a 30° 

Sospechosa: 30° a 100° 

Mala: de más de 100° 

pureza permanente 

15° a 20° 

Más' de 20° 
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El análisis de la dureza del agua se determina en grados hi

drom~tricos. Un grado hidrom~trico equivale a 10 miligramos de CaCB3 por 

litro o'sean 10 partes por mil16n. Considerando el grado hidrom~trico arri 

ba mencionado, se explica la dureza total y permanente del agua. 

Antes de hacer una clasificaci6n físico-química del agua, es 

tambi~n de gran importancia, hacer una clasificaci6n de su pH, de la si

guiente manera: 

pH 7 agua neutra o normal (agua buena para uso dom~stico) 

pH 7 a O acidez creciente 

pH 7 a 14 aumento de alcalinidad 

La mayoría de las aguas del subsuelo, seg6n Singer Rexford Da, 

tiene un pH que varía de 5.5 a 8. La clasificaci6n del pH en el agua es 

importante para el control de la corrosi6n de varios procesos en el tra

tamiento de la misma (3). 

Entre las clasificaciones fíSicoquímicas, son de suma i~por

tancia tres internacion~lmente conocidas para la clsificaci6n de aguas de 

manantiales y de acuíferos, que son: la francesa, de Durand Fardel modifi-
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cada por Champardon; la alemana,y la italiana hecha por Messini y Mecco

li, fundamentadas ambas en la Hidrología Médica de San Román y Rouyer (4). 

La clasificaci6n francesa está basada en un criterio físico-

químico; el cual también determina una aplicaci6n terapéutica, de la mane 

ra siguiente: 

1. Aguas aciduladas gasosas. 

2. Aguas sulfuradas s6dicas o cálcicas. 

3. Aguas cloruradas s6dicas, sulfuradas bicarbonatadas y sul

fatadas. 

4. Aguas bicarbonatadas (s6dicas, . cálcicas y mixtas), clorura 

das, sulfatadas y sulfato-cloruradas. 

5. Aguas su lfato-s6dicas, magnésicas, cálcicas y mixtas. 

6. Aguas ferruginosas. 

7. Aguas oligometálicas (aguas de escasa mineralizaci6n) (3) 

Seg6n la clasificaci6n alemana tenemos las aguas siguientes: 

Alcalinas 

Térreas 

Cloruradas 

Sulfatadas 

Ferruginosas 

Arsenicales 

S6dicas 

Cálcicas 

36dicas 

Magnésicas 

Mixtas 
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Sulfurosas 

Yodadas 

Radiactivas 

Carbogaseosas 

Termales 

En la clasificaci6n italiana tenemos las aguas siguientes: 

1. Aguas oligominerales 

2. Aguas medio minerales 

3. Aguas minerales arSe
nicales y arsénico-f~ 
rruginosas 

. b) Bicarbonatadas y 
sulfatadas 

c) Cloruradas 

d) Sulfurosas 

e) Carb6nicas 

f) Radioactivas 

4. Fangos 

5. Estufas naturales 

Residuo a 1800 de 
0.2 gramos por mil 

Residuo superior a 0.2 
gramos e inferior a un gramo 

Residuo a 1800 superior 
a un gramo por mil 

Bicarbonatado alcalinas y alcalinotérreas 
Bicarbonatado sulfatoalcalinas y 
alcalinotérreas 
Sulfatadas 

Cloruro-s6dicas 

Clorobromoy6dicas 

Sulfuradas 
Sulfuradas sulfatadas 
Sulfurosas clorobromoyoduradas 

En una clasificaci6n clinoterapéutica, hecha por G. Guidi, (4) 

la clasifioacü5n eS como sigue: 



" 

Pág. 118 

Indicaciones Aguas 

Oligometálicas 

Diur~ticas Alcalinas 

Cloruro s6dicos 

Fuertes 

Purgantes De acci6n suave 

De acci6n laxante indirecta 

Yoduradas o cloruradoyoduradas 

Antiflogísticas Sulfurosas 

Alcalinas 

Ar-senicales 
Reconstituyentes 

Ferruginosas 

En el Estado de Tlaxcala Se han clasificado en funci6n de la 

temperatura, en sus nueve manantiales principales, que son: 

1. Manantiales de Sierra Nevada con aguas a temperatura de 

11°C a 13°C = aguas frías. 

2. Manantiales del Lomerío de Tlatzalan con aguas a temperat~ 

ra media anual de 13 a 15°C = aguas frescas 

3. Manantiales de la Sierra de Tlaxco cpn aguas a temperatura 

media anual de -13;SoC = aguas frescas 

4. Manantiales de la Planicie de Tlaxco con aguas a temperatu

ra media anual de 15°C = aguas frescas 

5. Manantiales de la Planicie de Texcalac con aguas a tempera

tura media anual de 14°C = aguas frescas. 
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6. Manantiales de la Planicie Oriental con aguas a temperat~ 

ra de más de 15°C = aguas normales. 

7. Manantiales de la Planicie de Panotla con aguas a t8mper~ 

tura media anual de 16°C = aguas normales 

8. Manantiales del Volcán La Malinche con aguas a temperatura 

media anual de 9°C = aguas fr!as 

9. Manantiales del Lomer!o de Tlaxcala, con aguas a temperat~ 

ra media anual de 16°C = aguas normales. 

Para los pozos que están hechos en las siete áreas más es tu-

diadas hidrogeo16gicamente en el Estado, tenemos la siguiente clasifica-

ci6n, de acuerdo con la temperatura de sus aguas: 

1. Los pozos del Lomer!o de Tlatzalán con aguas a temperatura 

media anual de 17 a 18°C. == aguas normales. 

2. Los pozos de la planicie de Tlaxco con aguas a temperatura 

de 16.5°C = aguas normales. 

3.: Los pozos de la Sierra de Tlaxco con aguas a temperatur.a 

media anual de 17 a 25°C = aguas hipotermales. 

4. Los pozos de la Planicie de Texcalac con aguas a temperat~ 

ra media:_ anual de 16° a 17° = aguas normales. 

5. Los pozos de la Planicie de Huamantla con agua a temperat~ 

ra media anual de 18 a 20°C = aguas hipoterm~les. 

6. Los pozos de la Planicie Oriental con aguas de 15°C aguas 

normales. 

7. Los pozos de la Planicie de Panotla con agua de 17° a 19°C 

== aguas hipotermales. 
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Se observa entre la temperatura de las aguas de los manantia

les y la de los pozos, una diferencia térmica más o menos considerable. 

No obstante, si se analiza por qué hay esta diferencia de temperatura, 

se llega a la conclusi6n de que las aguas de los manantiales son aguas 

brotantes a la superficie del suelo y que sufren menos la acci6n geotér

mica que las de los pozos hechos en los mantos freáticos a grandes profu~ 

didades. 

La clasificaci6n .química de estas aguas de pozos y también 

de las superficiales, es difícil de ser hecha, por no poder hacerse una 

asociaci6n de todas sus propiedades y características. Sin embargo, por 

un análisis hecho en laboratorio, tomado en grados hidrométricos, se cla 

sifica su·dureza de la siguiente forma: 

Aguas de los manantiales en su mayor parte, aguas de dureza 

total de 15 a 30°C y dureza permanente de 5 a 15°C; aguas potables bue

nas para el uso doméstico. 

Las aguas superficiales de los dos ríos Zahuapan y Atoyac y 

la mayor pi;lrte de sus afluentes son aguas potables también. 

Las aguas superficiales de las presas.también son aguas pota

bles; San Juan Atlenga por ejemplo. 

Las aguas de los lagos, lagunas y ciénagas presentan casi to-

das ellas dureza total de 5 a 25° y dureza permanente de 2 a 5°C. Son 

aguas muy duras y algunas de ellas con dureza total de 30 a 100° y perma-
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nente de 15° a 20°; estas aguas son aguas sospechosas y malas con más de 

100° de dureza total y más de 20° de dureza permanente. 

De acuerdo a lo que explica la tabla 1 del análisis qu!mico 

del agua expresado en miligramos p/lt, y también las tablas de valores de 

reacci6n y propiedades en valores de reacción, siguiendo las fórmulas y 

ecuaciones que están anexas a las tablas, se ofrece la siguiente clasifi

cación para las aguas de los manantiales: 

Manantial de Tequesquital en Ixtacuixtla, tiene aguas sulfura 

das sódicas -alcalinas y cálcicas. 

Manantial de Santa Cruz del Porvenir en Ixtacuixtla, tiene la 

misma clasificación. 

Manantial de Totolcingo No. 2, tiene aguas alcalino-térreas, 

sódicas magnesianas, cálcicas con pH de más de 7 (7.2). 

Manantial de Totolcingo No. 3 tiene la misma clasificación pH 

7.2. 

Manantial de Totolcingo No. 1 y pozo de Santiago de Tetla, ta~ 

bién con la misma clasificación mencionada,.aguas alcalino-térreas, sódicas 

o cálcicas con pH de más de 7 (7.2). 

Estas aguas desde el punto de vista terapéutico y clinoterápico 

según G. Gindi, se clasifican de la siguiente manera: 

Aguas de acción diurética: las alcalinas y cálcicas; sódicas 

y sulfurosas; las del manantial del Tequesquital; Manantial de Santa Cruz 
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del Porvenir y de los de Totolcingo No. 2 y Totolcingo No. 1. Estas 

aguas son también de acci6n purgante, antiflog!sticas y reconstituyentes 

por ser aguas sulfurosas y ferruginosas en pequeña parte. 

Otras propiedades medicinales que se encuentran en estos ti-

pos de aguas, serán explicadas en la segunda parte de este trabajo, cuan 

do se trate de la explotaci6n del recurso agua (5). 

4) Suelos. Los suelos de Tlaxcala son en gran parte de forma-

ci6n reciente con características bien definidas como: color café rojizo 

o claro, pero también gris y obscuro, especialmente en la regi6n occiden 

tal y central del Estado. 

Estos suelos, seg6n algunos estudios agro16gicos realizados 

en esta regi6n, son suelos buenos para la agricultura; la mayor parte de 

ellos están en la zona central del Estado; son suelos profundos, con tex-

tura de arcillas, migajones arcillosos o de arenas, mal drenados, no tan 

erosionados, con su horizonte.~ rico en materia orgánica, etc. Son suelos 

t!picos de valle que pueden ser clasificados edafo16gicamente como suelos 

j6venes. 

(Mientras que, en la zona oriental del Estado, y también en las 
L~ 

faldas del volcán La Malinche predominan suelos más pobres: Arenosos de ca 

lar gris claro, .a pesar de ser profundos; son de topograf!a accidentada, 

cortados por fuertes escurrimientos, cuando hay aguaceros, y también bas-

tante erosionados. En estos suelos son abundantes las arenas y cenizas vol 
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cánicas en su horizonte 8, seg~n algunos perfi~es efectuados en esta área. 

Los suelos delgados de color gris, o gris obscuro, que existen 

con frecuencia en las llanuras de la regi6n occidental, se originaron mu

chos de ellos de la transformaci6n de andesitas o tobas andesitas, y de 

los basaltos y arenas con cenizas basálticas provenientes de las sierras 

de Tlaxco y Nevada; además provienen de la descomposici6n de rocas sedi-

mentarias de color blanquizco que Se acumularon sobre la roca madre. 

La regi6n central del Estado en que se encuentran suelos con 

las caracteristicas fisicas arriba mencionadas, estuvo en el transcurso 

del plioceno al pleistoceno cubierta por agua, pues esta regi6n era un 

gran lago, seg~n investigaciones hechas por la Fundaci6n Alemana para In 

vestigaci6n Cientifica. 

Muchos de los materiales constituyentes de los suelos que e~ 

contramos en la regi6n son sedimentos lacustres con espesores que llegan 

a más de dos metros: esto da una idea de que en esa época los materiales 

basálticos también se depositaron sobre estos sedimentos. 

Los horizontes presentan estratos de sedimentos lacustres in 

tercalados con sedimentos de origen volcánico, asi como los sedimentos 

que fueron acumulados hasta la superficie, que hoy los encontramos dren~ 

dos por los dos rios principales de esta regi6n, que Son el Zahuapan y 

el Atoyac, por donde sus aguas en periodos de las grandes avenidas llenan 

gran parte de ellos. 



En la regi6n suroeste del Estado, se encuentran suelos con es 

pesares de más de dos metros, que son t!picos de relleno de. sedimentos 

fluviales, lacustres y fluvioglaciales, pero mezclados con muchos sedi-

mentas procedentes del volcán La Malinche, que descienden por sus barran 

cas y llegan hasta la regi6n oriental del valle y planicie de Huamantla, 

por ejemplo. Son sedimentos que cubren los más antiguos que formaron los 

valles y planicies de la zona oriental del Estado, hasta sus l!mites con 

la Sierra de Puebla.J 

En la planicie de Panotla, en la regi6n occidental del Estado, 

se encuentran suelos de color caf~ rojizo que fueron formados, según algu-

nos estudio~ hechos, de la desintegraci6n de tubas tepetatosas, A estos 

suelos se les agrupa en los residuales y abarcan una gran extensi6n del 

Estado: área de 132 608.68 hectáreas, que equivale al 33.7~/o de su super-o 

ficie total. 

y los suelos de color gris oscuro, en los lugares de llanura 

con topografla poco accidentada, s610 cubren un área de 65.019.49 hectá-

reas,. equivalentes al 16.5310 de la superficie total. 

~~~gún investigaciones hechas sobre los suelos del Estado de 

Tlaxcala. y tambi~n sobre una parte del ~stado de Puebla, Se puede llegar 

a una conclusi6n: que gran parte de ellos son de origen lacustre, al menos 

los que son transportados de las zonas de topografla accidentada, que se 

acumulan en las faldas de La Malinche, la Sierra Nevada y la Sierra de 

Tlaxco.\ 
-..J 
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No obstante, hay tambi~n en algunos lugares suelos desarroll~ 

dos a expensas de formaciones del cretácico superior, que son de calizas, 

en bancos de espesor variable,alternando o intercalados con bancos arci-

llosas más recientes. 

En algunas zonas del norte del Estado, y tambi~n en el alto 

curso de los r!os Zahuapan y Tizatlán, donde Se encuentran ciertos dep6-

sitos de tizas y algunos esquistos' de formaci6n cretácica, la mayor parte 

de los suelos de esta regi6n son de formaci6n cuaternaria y todav!a muchos 

de ellos se hallan en formaci6n, por la dinámica constante del violento 

ciclo de erosi6n y los fuertes escurrimientos que dependen de su topogra

f!a bastante accidentada, la cual da la posibilidad a sus residuos de lle 

nar los valles y las planicies. 

Para que un estudio de los suelos de esta regi6n fuese reali

zado con éxito, el Departamento de Agrolog!a de la Secretaria de Recursos 

Hidráulicos, a partir de 1973, hizo estudios de sus principales caracter!~ 

, ticas f!sicasy qu!micas, considerando sus series y localizándolas. 

\, e) Las Series de Suelos y su 10calizaci6n. La mayor parte de 

los suelos del Estado de Tlaxcala han sido 61timamente divididos en las 

siguientes series, con sus superficies representadas en hectáreas y su 

porcentaje correspondiente al total, de las series ya estudiadas; 

Series Hectáreas Porcentaje 

Guadalupe 4 493.25 1. 19 



Muñoz 65 019.49 16.55 
I 

Tlaxcala 132 608.68 43.70 

Nativitas 14 371.89 5.80 

Totolac 1 248.60 1.40 

Popocatla 36 377.37 10.70 

Briones 1 773.90 1.65 

Zacatleco 24 142.77 9.55 

Malintzin 23 348.14 9.46 

Totales 303 382.09 100.00 

Las series Guadalupe y Muñoz dominan toda la llanura de Tocha 

y los pequeños valles de Guadalupe y Nacamilpa y se limitan con la serie 

Tlaxcala, que está influida por sus suelos. Se" localizan en la zona occi-

dental del Estado, dentro de la regi6n climática C(W
1

)(W) big, templado 

con estaci6n lluviosa en verano, el mes más cálido inferior a 22°C y el 

mes más frío inferior a i0oe; y las precipitaciones de más de 800 mm anual; 

la infiltraci6n de las aguas en el suelo es abundante, porque su pendiente 

no es tan pronunciada. En esta serie, el horizonte Ade los suelos no su-

fre demasiado el fen6meno de la erosi6n, como en otras series. 

Las series Tlaxcala y Muñoz, que corresponden a la zona cen-

tral del Estado, son las anicas que tienen un perfil medianamente intem-

perizado; en las demás laintemperizaci6n no fue sensible, como en la fo~ 

maci6n de estas series. Además, son de mucha acumulaci6n, transportada por 

la erosi6n de las zonas altas del centro del Estado. Estas dos series ocu 
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pan la mayor parte de la zona.central del Estado y están dentro de la zo-

na climática C(W')(W)big, templado con estaci6n más lluviosa en otoño, y 

el mes más cálido inferior a 22°C; es el clima templado propiamente dicho, 

con 700 mm de precipitaci6n anual. Hay en los suelos de estas series bas-

tante infiltraci6n de agua en el suelo, y poco escurrimiento, por ser una 

porci6n del Estado que tiene una topograf:(a relativamente poco accidenta-
r 

da. 

La serie Nativitas se localiza en la zona suroeste y compren-

de casi la totalidad del Valle de Panotla;·que está dentro de la zona ql! 

mática C(W')bi, templada lluviosa con lluvia en otoño y verano, temperat~ 

ra de 4 meSes superior a 10°C, precipitaci6n de más de 500 mm anual. Los 

suelos son en su mayor parte de dep6sitos lacustres y afloran en laderas; 

algunos suelos son de formaciones :antiguas; pizarras, por ejemplo. Hay bas 

tante erosi6n, que desgasta casi por completo su horizonte A en muchos lu-

gares. 

.~~ Las series Ponocatla, Briones, Tlacatelco y La Malinche, que 

abarcan una superficie de 85 642. 18 hectáreas y representan 21.7fJl/o del 

área total'del Estado, se localizan en su mayor parte en la zona E y SE, 

y están dentro de la zona climática C(W')(W)big, con las características 

antes mencionadas. Son suelos erosionados por el agua, y también por el 

viento, . pero existen en las zonas bajas'de las faldas del volcán La Malin 

che, por ejemplo,muchos suelos ricos en humus y muchos sedimentos depos! 

tadaslqua pueden considerarse suelos fértiles, en gran parte. 
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La serie Totolac que se localiza en una gran extensi6n del 

noroeste del Estado y limita con las series Guadalupe y Muñoz, tiene sue-

los con las mismas caracter!sticas de esas dos series y está dentro de la 

misma zona climática. 

De la mayor parte de estas series en que está dividido el Es-

tado de Tlaxcala, ya se hizo un corte en los suelos y todos los perfiles 

ya fueron estudiados; como ejemplo aqu! tenemos la descripci6n de dos pe~ 

files, uno de la serie Muñoz y otro de la serie Tlaxcala; en ambos se en-

cuentra la descripci6n de sus horizontes y tambi~n los resultados de los 

análisis hechos en laboratorio de los muestreos sacados en los cortes. 

Tabla 1, descripci6n y análisis del perfil hecho en la serie Muñoz. 

HORIZ(]\JTES 

Profundidad en cm. 

Textura 

Color en seco 

Color en h6medo 

Estructura 

Consistencia 

Observaciones 

Localizaci6n: zona central de la serie. 

A .B C 

0-;-35 35-50 50-200 

Migaj6n arenoso Migaj6n arcillo Tepetate 
fino 
Gris caf~ 

Caf~ 

Terroso 

Compacta 

Abundante en 
raicillas y 
. pelos absor
bentes. 

so arenoso 
Gris obscuro 

Caf~ obscuro 

Granular ten
diendo a co
lumnar 
Dura 

Raicillas 

Gris blanquizco 

Gris amarillento 

Muy compacta 

Cal en pequeños 
de 3 mm en estratos 
sentido ver
tical·de+imitan 
do pequeñas ca 
lumnas 



DATOS DE LABORATORIO 
Pruebas Físicas 

Pozo Profundidad Densidad Capacidad de retenci6n 
en cm. del agua 

60 0-15 1.66 16.760/0 

ANALISIS QUIMICO CORRESPONDIENTE AL ESPESOR DEL PERFIL 

Profundidad en cm. 

0-15 

15-35 

35-50 

50-200 

Profundidad 

0-15 

15-35 

35-50 

50-200 

en cm. 

pH 

7.71 

8.03 

8.21 

8.92 

SALES SOLUBLES 

C0
3

Na
2 

Cl Na 

0.01% 0.010/0 

0.010/0 0.020/0 

0.02cfo 0.01cfo 
.. 

0.020/0 O.O~~ 

\ . 

0.31 

0.92 

0.61 

1.26 

S04Na2 

0.00'/0 

0.00'/0 

T 

0.00'/0 

PáG .129 

Agua de mar- Agua disponibla Materia 
chitamiento org~nica 

3. 191~ 13.611/0 2.2EJl/o 

S04Ca 

o. OO'~ 

O.OO'~ 

O. OO'~ 

o. OO'~ 
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Tabla 2. Oescripci6n y análisis del perfil hecho en la serie Tlaxcala. 

Localizaci6n: Lado izquierdo de la carretera Tlaxcala-Apizaco, a la altura de la desviaci6n de la carre
tera a Calpulalpan. 

Horizontes A B 

Profundidad en cm. 0-20 20-50 

Textura Migaj6n arenoso fino Migaj6n arenoso 
fino 

Color Seco Café grisáceo Café grisáceo 

Color h~medo Café claro Café claro 

Estructura No estructurada Terrosa grande 

Consistencia Suave Compacta 

Porosidad Poroso Poroso 

B
1 

50-100 

Migaj6n arcilloso 
arenoso 
Café 

Café obscuro 

Terrosa grande 

Compacta 

Poco poroso 

C 

100-200 

Tepetate 

Café rojizo 

Café rojizo 

De tepetate 

Muy compacta 

Poroso 

Observaciones Abundancia de arcillas Pocas raicillas Raíces hasta de Raicillas aisladas 

Pozo Profundidad en cm. 

32 0.20 

2 cm. de diámetro 

DATOS DE LABORATORIO 

Densidad 

1.60 

Pruebas fi:sicas 

Capacidad de re- Agua de marchita- Agua disponible 
tenci6n de agua miento. 

16.3OJ/o 2.6OJ/o 13.7OJ/o 

Materia 
orgánica 

1.0tgJ/o 



Profundidad en cm 

0.30 

30-130 

130-200 

Profundidad en cm. 

0.30 

30-130 

130-200 

P~g. 131 

An~lisis químico correspondiente al espesor del perfil 

pH Per-_ ciento de C0
2

Ca 

6.83 0.71 

6.95 0.09 

7.22 0.65 

Sales solubles 

C0
3

Na
2 

C1Na S04Na2 60
4

Ca 

0.01~ 0.01~ O.OCJI/o O.OCJI/o 

0.01~ 0.01~ 0.01~ O.OCJI/o 

0.O3~ 0.02~ O.OCJI/o O.OCJI/o 

Observaciones: Otra descripci6n y an~lisis m~s detallado de estos perfile9' no es posible presentar, 

por existir grandes dificultades para obtener muestreos de los suelos en la regi6n y 

para ser llevadas a los laboratorios edafo16gicos. 
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d) La Erosi6n del Suelo. La erosi6n es la acción de desgastar 

la superficie terrestre ocasionando la pérdida a sus capas superficiales, 

por la sucesión de procesos físico-químicos, por medio del agua, el vien

to y muchos agentes bio16gicos, incluyendo la acci6n del hombre en la ma-

nera de explotar sus recursos naturales renovables. 

Estos progresivos procesos de desgastar la superficie terres

tre que se llama erosi6n, se presentan naturalmente al contrario de la 

edafización,que es la formaci6n de los suelos, la cual se desarrolla con 

mucha lentitud, comparada con el fen6meno de erosi6n. 

La manera de formar la capa más superficial del horizonte A 

del suelo, es tan lenta, según algunos estudios hechos, que dentro de un 

periodo de 100 años, se forma apenas una capa de 1 cm. de espesor; mien

tras que el fenómeno de erosi6n, donde ocurren fuertes aguaceros, puede 

desgastar más de 1 cm. en apenas 15 minutos, dependiendo de la naturaleza 

del suelo, de la topografía, de las condiciones climáticas locales y tam

bién de la falta de cobertura vegetal. 

Durante el progresivo mecanismo de la erosión, los suelos pa

san a perder las partículas de elementos nutritivos que se forman en las 

arenas , y arcillas, como nitrógeno, fósforo, potasio; y su>: mayor pérdi-

da eS la de la materia orgánica que pasa a ser lavada o transportada por 

el agua y por el viento, y muchas veces destruida por el hombre. 

Los fuertes escurrimientos en suelos de pendientes bien pro-
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nunciadas y de mala permeabilidad producen la mayor erosi6n aunque los 

sedimentos sean acumulados en otros lugares: en los valles y planicies, 

por ejemplo. 

La acci6n del viento transporta a largas distancias los gra

nos más finos de las arcillas y arenas, así como muchas otras partículas 

componentes del suelo, aunque estas partículas sean. -acumuladas en mt:ras 

partes, dando lugar ~ la formaci6n de dunas o rellenando los valles, pl~ 

nicies, los vacíos de algunos lagos extintos y otros lugares que posibi

litan la acumulaci6n de estos sedimentos. 

Existen dos tipos principales de erosi6n del suelo que son: 

la erosi6n hídrica producida por la acci6n del agua, y la erosi6n e61ica 

originada por el viento. Estos dos tipos de erosi6n act~an violentamente 

en la mayor parte de los suelos del Estado de Tlaxcala. 

La Erosi6n Hídrica se presenta de una manera fácil de ser ex

plicada por depender de agentes físicos y químicos en todo su mecanismo. 

Los agentes físicos de este tipo de.erosi6n son los transportadores de 

azolves, por fuertes escurrimientos que, dependiendo de la topografía, la 

van las capas superficiales de suelo, y desgastan su horizonte A, y hasta 

el horizonte~B; si la naturaleza del suelo no ofrece resistencia, que pr~ 

viene de-su estructura, a los fuertes escurrimientos y a los agentes quí

micos; cuando el agua se infiltra en el suelo por gravedad, determina la 

disoluci6n de los elementos componentes que tienen las capas sedimenta

rias que cubren la roca madre bien profunda. Entonces, esos suelos pier-
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nunciadas y de mala permeabilidad producen la mayor erosi6n aunque los 

sedimentos sean acumulados en otros lugares: en los valles y planicies, 

por ejemplo. 

La acci6n del viento transporta a largas distancias los gra

nos más finos de las arcillas y arenas, así como muchas otras partículas 

componentes del suelo, aunque estas partículas sean acumuladas en 8t:ras 

partes, dando lugar a la formaci6n de dunas o rellenando los valles, pl~ 

nicies, los vacíos de algunos lagos extintos y otros lugares que posibi

litan la acumulaci6n de estos sedimentos. 

Existen dos tipos principales de erosi6n del suelo que son: 

la erosi6n hídrica producida por la acci6n del agua, y la erosi6n e61ica 

originada por el viento. Estos dos tipos de erosi6n actúan violentamente 

en la mayor parte de los suelos del Estado de Tlaxcala. 

La Erosi6n Hídrica se presenta de una manera fácil de ser ex

plicada por depender de agentes físicos y químicos en todo su mecanismo. 

Los agentes físicos de este tipo de.erosi6n son los transportadores de 

azolves, por fuertes escurrimientos que, dependiendo de la topografía, la 

van las capas superficiales de suelo, y desgastan su horizonte A, y hasta 

el horizonte.B; si la naturaleza del suelo no ofrece resistencia, que pr~ 

viene de su estructura, a los fuertes escurrimientos y alas agentes quí

micos; cuando el agua se infiltra en el suelo por gravedad, determina la 

disoluci6n de los elementos componentes que tienen las capas sedimenta-

rias que cubren la roca madre bien profunda. Entonces, esos suelos pier-
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den las substancias orgánicas del horizonte A, lavado por los escurri-

mientas, quedándose erosionados por completo. 

La erosi6n hidrica Se presenta en tr~s tipos: erosi6n laminar, 

erosión vertical y erosi6n acanalada. 

=-Erosi6n Laminar. Es la p~rdida de la capa superficial por los 

fuertes escurrimientos, que depende mucho del clima, de la topografia,de 

la naturaleza del suelo, y de la falta de cubierta vegetal. Este tipo de 

'erosi6n ataca los suelos de' las faldas del volcán La Malinche, en el Es-

tado de Tlaxcala; también, la de las zonas bajas de la Sierra Nevada, la 

Sierra de Tlaxco, y muchos cerros y lomerios de esta regi6n. 

En estos locales que se mencionan, se encuentran suelos con 

una capa superficial completamente desgastada por la acci6n de agentes fi 

sicos del agua. 

Erosi6n Vertical. Esta se presenta en terrenos de poca pendie~ 

te y de estructura arenosa, no drenados o bien en suelos arcillosos, con 

drenaje deficiente. Son suelos'en su mayor parte con agrietamientos o con-

tracciones, por su elevado porcentaje de arcilla, que facilita la percola-

ci6n del agua, por ser suelos bastante permeables, lo cual propicia el me-

canismo de la lixiviaci6n, por su estructura arenosa y arcillosa. 

Su textura misma facilita la infiltraci6n del agua de gravedad. 

Estos tipos de suelo se encuentran en ¡a zona central del Estado, donde su 

espesor varia de 1 a más de 2 metros. Son en gran parte los suelos de las 
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series Tlaxcala y Muñoz; también los de las series Panotla, '8riones y 

parte de las series Tlacateloco y La Malinche. Son erosionados por este 

tipo de acci6n hidrica y en gran parte están desnudos de vegetaci6n, por 

la manera en que son cultivados; en su mayor parte son suelos que fueron 

acumulados en las zonas bajas, con sedimentos transportados y que, siendo 

cultivados racionalmente, pueden ofrecer gran aporte agricola, pues a p~: 

sar de estar erosionados, son abundantes en materia orgánica. 

~ Erosi6n acanalada. Es un tipo de erosi6n que se origina por 

la confluencia y acumulaci6n de los escurrimientos superficiales en los 

lugares donde acusan poca'pendiente las cotas del terreno, o sea las cur-

vas de nivel, o donde el agua tiene alto volumen de escurrimiento. 

Pero si esos lugares tienen cobertura vegetal, los escurrimien 

tos son menores y las cárcavas, barrancas o torrenteras también son más 

suaves, aunque esto d~pende también de la profundidad del basamento roco-

so. 

Si el escurrimiento es considerable, el problema es más grave, 

como, por ejemplo, en las barrancas del volcán de La Malinche, donde este 

tipo de erosi6n es más violenta, sobre todo en la época de fuertes aguac~ 

ros que llevan para sus zonas bajas y para la planicie de Huamantla, tone 

ladas de sedimentos. 

Las torrenteras no solamente en Tlaxcala sino en muchas otras 

áreas del pais, han sido un grave problema para los suelos mexicanos, pue~ 

to que la mayor parte del relieve del pais, propicie bastante a ese fen6meno. 
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Los tipos de torrenteras o cárcavas, seg6n Pierre Birot, 

son clasificados en dos, a saber: las que toman la forma de g, que eS tí-

pica de los suelos de formaci6n sedimentaria, e6lica o fluvial, en que los 

horizontes están formados por una textura que facilita la desintegraci6n 

por la acci6n del agua, y con el tiempo forman grandes paredes verticales 

que fácilmente las transforman en azolves y también 'e~ desbordamientos y 

bruscas inundaciones en las zonas más bajas. 

Las otras son las de secci6n transversal en forma de y, que 

siempre se originan de suelos de textura compacta, y son más resistentes 

a la erosi6n constante que las otras en forma de g, porque sus paredes son 

menos desgastadas; las cuales resisten más los azolves y desbordamientos 

cuando ocurren los fuertes aguaceros. 

Estos dos tipos de torrenteras, son las que más contribuyen 

a la formaci6n sédimentaria de los suelos de las planicies de Huamantla y 

de Tlax~ala; donde los escurrimientos presentan un volumen que aumenta pr~ 

gresiv.amente con las precipitaciones. 

En la estaci6n de Tlaxcala ya se han hecho estudios del escu-

3 
rrimiento medio anual y que está registrado en una media de 86.184,000 m , 

2 
que equivale a una lámina de 83.4 mm de un área de 1032.5 km ; pero se ha 

·ce un estudio bien detallado de todQ el Estado, que se pueda comparar con 

esta área, para que Se pueda llegar a la conclusi6n que la erosi6n hídrica 

presenta grave problema para los suelos de esta regi6n, tal vez más que la 

erosi6n .. e6lica, de que se tratará en seguida. 
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Erosi6n eólica. Es producida por la acci6n del viento, que 

ataca gran parte de la región. Esta se presenta en las elevaciones despr~ 

vistas de vegetación y también en las zonas bajas, donde los suelos no so 

lamente están desprovistos de su cubierta vegetal, sino también ya bastan 

te erosionados por la erosión hídrica. 

Este tipo de erosión produce, en la mayor parte del Estado de 

Tlaxcala, tres fenómenos que deben ser cuidadosamente observados: 

Primero, la erosión propiamente dicha o acarreo del suelo, 

que está en relación directa con la intensidad del viento que determina 

los sedimentos transportados de partículas arcillosas y arenosas que pu~ 

den ser analizadas por su peso y su diámetro, y también su velocidad ha-

cia sus lugares de acumulación. 

Segundo, es el acarreo del suelo por el viento que forma la 

tolvanera, fenómeno cuya intensidad está en función de la cantidad de sue 

lo acarreado. 

Tercero, es que se forman las dunas con el material transpo~ 

tado por el viento,donde éste pierde su fuerza o encuentra determinados 

obstáculos para desarrollar velocidad; por ejemplo: las dunas en la re

gión de El Carmen y las del Valle de Vicencia,;; de que ya se hicieron al

gunas referencias, cuando se trató de lageomorfología en la zona orien-

tal y sureste del Estado. 

Las dunas de la región de El Carmen y el Va~le de Vicencio, 

son un resultado de la erosión eólica que en esas zonas. deposita los sedi 
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mentos y forma dentro de la cuenca endorreica de El Carmen, continuaci6n 

de la Oriental, al lado de las barrancas del Valle de Vicencio, un compl~ 

jo de dunas arenosas y desnudas de vegetaci6n, en su mayor parte en sent! 

do longitudinal, agrupadas en una forma parab61ica, con caracteristicas 

diferentes de las que se forman en los desiertos, según estableci6 Klaus 

Heine, en su estudio sobre las dunas de esta regi6n. 

Según algunas observaciones que hice en esa regi6n, puede an~ 

lizar, aunque un tanto superficialmente, ~ue los sedimentos depositados 

sobre el área de El Carmen y en el Valle de ViceAcio, son de vientos en 

que su mecanismo constante de direcci6n está en sentido de noreste a sur-' 

'oeste, y además muchos sedimentos acumulados a lo largo del Valle de la 

Cuenca, son transportados' de las propias dunas que están desnudas y que 

son vulnerables a la posici6n del viento. 

Por consiguiente, la acci6n erosiva debida al fen6meno de la 

tolvanera producida por el viento, es un fen6meno más dinámico que la ero 

,si6n e61ica de toda esta regi6n del Estado. 

No solamente se forman dun,as y se llenan los valles con los 

sedimentos arrastrados por el viento; muchos de éstos se acumulan a la ori 

lla de los lagos y en las terrazas de valles de inundaci6n y en las terra

zas fluviales más antiguas. 

La erosi6n e61ica es constante durante todas las estaciones 

del año, hasta en los periodos de fuertes aguaceros,pues Id evaporaci6n 
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es alta en los suelos arenosos y muy drenados; por poco tiempo despu~s 

de la lluvia los suelos se quedan completamente secos,suffiendo el cons

tante arrastre del viento. 

En lugares ocupados por vegetaci6n natural o por la agricul-

tura, hay menor intensidad de la acci6n erosiva del viento, como, por 

ejemplo, en la planicie de Tlaxcala y en gran parte de la zona central 

del Estado. 

No obstante, estas áreas son atacadas por la erosi6n h!drica, 

a través de los escurrimientos y por la infiltraci6n del agua de gravedad 

que forman una erosi6n vertical, porque la estructura del suelo propicia 

bastante a este tipo de erosi6n. 

Como antes se explic6, el mecanismo que origina los tipos de 

erosi6n que desgastan los suelos de la regi6n, cabe considerar la exten

si6n de la superficie, en hectáreas, de los suelos que están afectados y 

atacados por los principales tipos de ~rosi6n antes mencionados. 

Del área total de tierras censada, seg6n censo de 1960, que es 

de 357.387.4, hay apenas ~ sin erosi6n, que es un área de 17 869.4 ha. y 

de erosi6n incipiente hay ~ que cubre un área de 25 017.1 ha; con erosi6n 

moderada hay 1Bfo del total, que es un área de 57 182 ha. con erosi6n ace

lerada hay 630f0 de todas las tierras censadas, un área de 225,154.1 ha. y 

la totalmente erosionada hasta 1960, era del ~ del total, que correspon

de a un área de 32,164.4 ha. 
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Cabe explicar, tambi~n dentro de eqte contexto, cuáles son 

las áreas más erosionadas del Estado y las afectadas por todos los tipos 

--de erosión: La Malinche, por ejemplo,y la zona sureste tiene cerca de 

80 000 hectáreas, que equivalen a más del 2rY/o de la superficie total," y 

si se consideran otras áreas con pendientes bien pronunciadas favorables 

a los escurrimientos así como: la Sierra Nevada, la Sierra de Tlaxco y 

otras elevaciones, y tambi~n las áreas vulnerables por el viento que es 

portador. de la erosión eólica, llegamos a la conclusión de que la mayor 

parte de los suelos del Estado están atacados por la erosión. 

Las causas más fáciles de ser explicadas sobre la erosión son 

las siguientes: la topografía con pendientes bien pronunciadas; la propia 

estructura de los suelos que en gran parte propicia la infiltración del 

agua y no resiste la acci6n de los fuertes escurrimientos. La evaporación 

que fácilmente origina surcos en los suelos, espe8ialmente los de consti~ 

tución arenosa, que son más vulnerables a la acción del viento; y, por 6! 

timo, el uso irracional del suelo, que por mucho tiempo está siendo afec-

tado a trav~s del desforestamiento y del uso del fuego en la preparación 

de las tierras para la agricultura y el pastoreo. 

Si se hace un análisis, en el tiempo y en el espacio, del uso 

del suelo en la región, tanto para la agricultura como para el pastoreo ,::-

se encuentra ahora poca diferencia entre ellos en la manera de usar el 

suelo, comparándolos con los tiempos anteriores. 



Pág. 141 

Según algunas informaciones históricas; desde el periodo pr~ 

hispánico, es que en gran parte de esta región el hombre utiliza el fuego 

como una manera de preparar el suelo para la agricultura. 

Los tlaxcaltecas, los pueblos que ocupaban la mayor parte de 

las áreas de suelos fértiles de esta regi6n, hasta la llegada de~los es

pañoles a México, eran agricultores y ya utilizaban el fuego como una ma 

nera de preparar los suelos para sus siembras, especialmente para el cul

tivo del maiz. 

y después de la llegada de los españoles, pas6 a desarrollarse 

la agricultura y el pastoreo, de ganados vacuno, caballar y caprino, que 

más contribuyeron a la progresiva erosión de sus suelos, que ya en muchas 

zonas están desprovistos de su capa superficial. 

Además, según muchas observaciones hechas en el contexto ge-

neral de toda la regi6n, .cabe explicar que hay bastante aridez en los sue 

los de la zona Oriental y también en la zona Noroeste, que son fronteras 

con el Estado de Hidalgo; en ambas áreas el clima es templado de altura, 

pero con 400 mm anuales. de precipitaci6n, y tiene caracteristicas de clima 

semiseco. 

Tal vez la aridez de los suelos en estas zonas del Estado sea 

por la salinidad: existente, que es otro serio problema en muchos suelos 

de estas dos áreas y también en la Cuenca Oriental y en gran parte de la 

zona Norte, en la regi6n que se acerca al lago Tochac. 

A pesar de que la erosi6n es uno de los mayores problemas en 
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gran parte del Estado de Tlaxcala, deben hacerse algunas referencias al 

problema de la salinidad en las áreas mencionadas. 

e) La Salinidad de los Suelos. Los suelos salinos generalme~ 

te son los que tienen una gran concentraci6n de sal en la mayor parte de 

su espesor, ,siendo que en la capa más superficial eS en donde se encuen-

tra más salinidad y también más,sodicidad. 

Estos suelos generalmente son de áreas secas, de clima semi

árido o semiseco, con precipitaciones relativamente bajas, temperatura 

considerable y mucha evaporaci6n que origina una transformaci6n casi com 

pleta de su poder de absorci6n y de infiltraci6n del agua de gravedad en 

Su percolaci6n, y también en su mecanismo de lixiviaci6n que forma el ho-

rizonte B. 

Dependiendo de la naturaleza de estos suelos, y también del 

contenido de sal ya existente, la evaporaci6n pasa a ser el factor de ma

yor importancia en el aumento de la salinidad y de la sodicidad. 

Además, cuando la acci6n del agua en su drenaje natural con

tribuye al aumento de su salinidad, se considera que poseen salinidad 

primaria, y cuando son suelos regados con uso un tanto irracional del 

agua, con aguas subterráneas mineralizadas, su salinidad es llamada sali 

nidad secundaria. 

No deja de ser de gran importancia si se consideran sus pro-

piedades ffsicas y qufmicas, como, por ejemplo, la estructura, la textu-
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ci6n del agua, antes mencionada; y tambi~n la acidez o alcalinidad o sea 

el pH Y el poder de nutrici6n de las plantas que se desarrollan en su pr~ 

pia formaci6n. 

Estas propiedades f:!sicas y qu:!micas var:!an con la naturaleza 

de la sal; y las capas salinas en el espesor del suelo, var:!an en porcen-

taje alrededor de 0.110 en referencia a su textura, y 0.2EP/o en cuanto al 

peso. 

El sodio, que es un elemento :!ntimamente integrado en su com-

posici6n, presenta un alto porcentaje; y por esta raz6n es que se denomi-

. na sodicidad de los suelos. 

La alcalinidad se presenta en las capas salinas con un porce~ 

taje de 1EP/o o más. 

Por consiguiente, la salinidad y la sodicidad de los suelos 

pueden ser clasificados en cuatro categor:!as, que son: 

Categor:!a 

Salino 

Alcalino Salino 

Tabla 1 

Contenido inter- PBr~eetaje de 
cambiable de sa
turaci6n y con
ductividad el~c
trica 

4>-
4> 

sodio inter
cambiable 

~EP/o 
?1EP/o 

Normalmente alcalino 4< >1EP/o 

Alcalino degradado 4< >1EP/o 

pH 

7.5 a 8.5 

7.5 a 8.5 

8.5 a 10 

6.5 a 7.5 

Absorci6n 
o reten
ci6n de 
sodio 

10 a 1410 

20 a 7rY/o 

14 a 4rY/o 
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Los suelos alcalinos son los que cambian su contenido de sal, 

por el proceso de lixiviaci6n, en que la sal entra en disoluci6n, y des-

pu~s por capilaridad llega a la capa más superficial de su espesor, es de 

cir, de su perfil, 

La alcalinidad de los suelos como siempre indica por el pH de 

7 o más, au"mentando por la alcalinidad su valor normal y la propia salini 

dad y sodicidad contenida en el suelo. 

Para que Se pueda estudiar la salinidad y la sodicidad de los 

suelos de una regi6n, eS de suma importancia saber su origen. Sin embargo, 

está científicamente probado que las sal;s y el sodio tienen como su fuén 

te original la propia corteza terrestre. Ellas provienen del suelo y de 

las rocas, que, al estar bajo el efecto de tós procesos de intemperizaci6n 

química, liberan, gradualmente, los componentes de las sales, quedando di 

sueltos en el agua. Y con el fen6meno de la evaporaci6n, y también con la 

existencia de algunos residuos salinos en las capas más profundas del sue 

lo, la salinidad aumenta progresivamente. 

En el Estado de Tlaxcala, existen dos áreas de 'suelos bastan-

te ::salinos y s6dicos, y estas son las dos cuencas endorreicas: la Drien 

tal y la del Noreste del Estado~ ambas con una superficie muy considerable. 

La oriental, que abarca la planicie de Huamantla y el Valle de 

2 
Vicencio, con una superficie de 855.69 km , representa el 21.3ia del Estado, 

y sus suelos, en su mayor parte_pertenecen a la serie Ponocatla. 
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La otra, que es la cuenca Noreste, con una superficie de 

2 
844.90 km , representa el 2110 del total del Estado y abarca una gran par~ 

te de los suelos que limitan con el lago Atochac en la zona noreste del 

Estado; sus suelos pertenecen a la serie Totolac. 

Estas dos cuencas y también gran parte del Estado de Tlaxcala, 

inclusive las otras dos cuencas abiertas: la de los rios Atoyac y Zahua-

pan, y la del Norte, estuvieron en el transcurso del plioceno al pleisto-

ceno cúbi.ertas por el agua de un gran lago, que, por la acci6n del clima 

y de los sedimentos basálticos y e61icos, hoy ya está extinguido. 

En la gran cuenca de los rios Atoyac~Zahuapan y la cuenca del 

norte, que son cuencas abiertas, sus aguas tuvieron salida y continaan t~ 

davia teniendo una salinidad y una sodicidad de sus suelos, que son rela-

tivamente pocas, mientras que la Oriental y la del Noreste, que son cuen 

cas cerradas, sus aguas se quedaron presas, y como la evaporaci6n calcul~ 
, 

da es mayor que la precipitaci6n observada, la salinidad y sodicidad de 

sus suelos aumentaron progresivamente después que sus aguas desaparecie-

ron. 

La evaporaci6n calculada en el Estado de Tlaxcala es mayor que 

el de precipitaci6n observada. 

Su promedio es, segan algunos estudios realizados, de .1 ::750mm, 

an~almente, mientras que el promedio de precipitaci6n observada, es de 

770 mm, considerándose la más alta de más de 1 100 mm y la más baja de me 

nos de 500 mm, anualmente. 
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En las dos cuencas endorreicas, de que se hace referencia, 

los promedios de evaporaci6n calculada son muy altos y los de precipita

ci6n observada son relativamente bajos. 

La cuenca oriental tiene un promedio de evaporaci6n calculada 

más alto que el promedio total del Estado, y el de precipitaci6n es de 

500 mm anual, la temperatura anual media es de 16°C. 

La cuenca del Norte tiene un promedio de evaporaci6n calcula-

da al to tambi~n, el promedio de precipi taci6n observada es de 400 mm anual, ~:. 

el más bajo del Estado, y su promedio de temperatura anual media es de 17°C. 

Además, los escurrimientos, que son bastante fuertes en lama

yor parte del Estado, en estas dos cuencas son menores; la infiltraci6n, 

que representa un promedio de 3~/o para todo el Estado, en estas dos áreas 

es menos, porq~esus suelos son de poca permeabilidad y la mayor· parte de 

~llos son arenosos con pocas arcillas en su composici6n 

La salinidad y la sodicidad que existe en los suelos de estas 

dos cuencas, tiene la tendencia de aumentar cada vez más, por el uso irra 

cional del agua en el riego especialmente;las aguas subterráneas de los 

pozos hechos en el Municipio de Huamantla, que son aguas mineralizadas, y 

tambi~n aguas saladas en gran parte. 

Las sales existentes en los suelos de estas dos áreas son al-

tamente dañosos para el cultivo de sus plantas, muchas de ellas son raqu! 

ticas, con características bien definidas de suelos altamente salinos y 

s6dicos, y también alcalinos. 



Para que pueda ser evaluado el alto contenido de salinidad y 

sodicidad que existe, se ofrecen los resultados de un perfil hecho en el 

suelo de la serie Totolac, en ;que el pH es relativamente alto .en relaci6n 

a los de otras series. 

El perfil hecho dio el siguiente resultado: 

Profundidad en cm pH C0
3

Ca 10 

O - 40 8.87 2.55 

40 90 8.91 2.11 

90 125 9.01 2.28 

125 - 200 8.95 1.80 

Puede interpretar este perfil como prueba de gran salinidad y 

sodicidad en todo su espesor, por el alto pH, y también por el contenido 

de C0
3

Ca, que es bastante diferente del resultado de los perfiles hechos 

en los suelos de las series Muñoz y Tlaxcala, que presentan un pH más ba

jo, y también un contenido de C0
3

Ca también muy bajo, que acusan por con

siguiente, menos salinidad y sodicidad asi como menos alcalinidad. 

Muchos estudios hechos en los suelos de las dos cuencas endo-

rreicas, donde se encuentra la más alta salinidad y sodicidad, comprueban 

que, en lqs suelos de estas dos áreas, son pocos los que muestran afecta-

ci6n salina y s6dica. 
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Además, seg~n un análisis bien profundo que se pueda hacer 

de 10svalbrBS sumamente altos de conductividad el~ctrica y de sodio in-

tercambiable, pueden establecerse varias clases de suelos, considerándose 

as! su grado de afectaci6n por la salinidad y sodicidad. 

Puede ser explicado el grado de afectaci6n, de la siguiente for 

ma: 

Suelos sin afectaci6n, en pocas zonas de las dos cuencas; ape-

nas los que son lavados por los fuertes escurrimientos y los que tienen c~ 

bertura vegetal de bosque, ligeramente afectados en más de 2~~, o sea mode 

radamente afectado; con más del 2~~, fuertemente afectados y muy fuerte-

mente afectado más de 30f0. 

Por consiguiente, casi el total de los suelos que pertenecen 

a las series Panocatla y Totolac, son afectados por la salinidad y sodici-

dad. Es decir, una superficie de 1,777.70 km
2

, que representa cerca de 

42.3% de la superficie total de Estado. 

Asf, en conclusi6n, la salinidad y la sodicidad de los suelos 

de estas dos áreas,: presentan para la poblaci6n que los cultiva, problemas 

similares al grave problema de la erosi6n en las series La Malinche, Zaca-

telco y Barrancas de Briones, sin hacer referencias a otras áreas donde 

este fen6meno es más suave. 

El Estado de Tlaxcala, con una superficie de solamente 

2 2 
4 027 km , tiene 1,699.59 km de sus suelos afectados por muchos grados 

de salinidad y sodicidad, y, además, erosionado por varios tipos de ero-
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si6n, antes mencionados, en más de la mitad de su territorio. 

f. Clasificaci6n, de los suelos. La formaci6n y evoluci6n de 

los suelos que han dado base a sú clasificaci6n, están fntimamente rela

cionadas con formaciones geo16gicas y estratigráficas que, a su vez, se 

asocian a los cambios climáticos que a través de largos periodos de tiem 

po dieron origen a muchos tipos de suelos, cuyas características ffsicas 

y químicas son analizadas después de estudiar geo16gicamente sus series 

en un estudio asociado a las propias formaciones. 

El Estado de Tlaxcala, tuvo un pasado geD16gico de extraordina-

ria diversidad; asf, sus formaciones actuales muestran que la mayor parte 

de su territorio está sobre una meseta formada a partir del cretácico, la 

cual se rellen6 con otras formaciones 'del cenozoico, del mioceno y del 

plioceno y periodos posteriores. 

Las andesitas y muchas formaciones basálticas"asf como sus co-

rrespondientes tobas de esos mismos periodos, y tambi~n del cuaternario, 

como los fluvios-glaciarios, los rellenos de los valles formados en su 

mayor parte ,de sedimentos e61icos, las corrientes basálticas, las cenizas 

volcánicas intercaladas en diversos horizontes de los suelos actuales, los 

sedimentos detrfticos, hoy erosionados de formaciones bien recientes, son 

caracterfsticos y'bien definidos como formaciones del holoceno. 

Las formaciones más antiguas antes del fin del mioceno, que fue 

el periodo formador de las andesitas, pasaron por un ciclo de erosi6n muy 
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avanzado, seg6n Jos~ Guadalupe Aguilera·, quien en sus estudios realizados 

sobre la Sierra Nevada, Tlatzatlan, La Malinche y otras áreas del Estado, 

las menciona. 
Aguilera ha probado que muchas áreas de formaciones basálticas 

y .andesíticas cubren hoy el gran ciclo de erosi6n que hubo a fines del 

oligoceno y principios del mioceno, mientras que, las formaciones del cua-

ternario, en su mayor parte no están cubiertas por derrames basálticos y 

sufre la constante acci6n erosiva. 
2 

En el Estado de Tlaxcala, con una superficie de 4 027 km , la 

mayor parte de sus suelos están divididos en series, cuyas caracter!sti-

cas físicas y químicas están bien diferenciadas y que dan fundamento a una 

clasificaci6n de sus principales tipos de suelos. 

Seg6n los. di versos perfiles hechos en todas las series ya ident! 

ficadas en el Estado, todas las características estudiadas indican que los 

tipos de suelo en que estos pueden ser clasificados, son los siguientes: 

1) Tepetates, 2) podzoles o· podz61icos, 3) chernozems o chernoz~micos, 4) 

in-situ de montaña con vegetación raquítica y un gran contenido de sal, y 

5) Solonchaks, que son suelos salinos y s6dicos. 

1). Los suelos de tepetate, son tobas volcánicas consolidadas, 

que con la erosi6n, en muchos lugares, se encuentran al descubierto. En 

el suelo de tepetate hay un gran contenido de arcillas y ellas están en 

sus horizontes superficiales, donde no hay materia orgánica. 

El contenido de arcilla, es el barro de Tlaxcala, que se le 

utiliza en la fabricaci6n de ladrillos~ Este tiene más de 4ry/o de arcilla. 
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- La mayor parte de los suelos de tepetate del Estado de Tlaxcala 

tienen una capa superficial form~da de sedimentos de cubrimiento, con un 

espesor de 20 a 40 cm. Los suelo~ de tepetate son, en su mayor parte, de 
I 

-----color castaño oscuro, y tambi~n ~n algunas partes con color caf~. Sus ce-

I 

lores son diversos cuando están ~sociados a otros suelos. 
I 

I 

~as áreas que más se encuentran con este tipo de suelojen el E~ 
I 

tado de Tlaxcala, son las siguiehtes: las faldas de la Sierra Nevada y del 
I 

volcán La Malinche, y las colinak de Nativitas. 
! 

i 

Se encuentran en las f~ldas del volcán La Malinche, donde con-

tienen aproximadamente 5~ de b~o amarillo oscuro, en una profundidad de 
! 

más de 1.50 cm., y están cubiert~s de sedimentos recientes, que son origi-

nados del propio volcán. 

Varios perfiles hechos I enJ otras áreas de la regi6n Puebla-Tlaxc~~--~. 

la comprueban la existencia de lbs suelos de tepetate, y ellos pertenecen 

I 

a gran parte de las siguientes series identificadas: Nativitas, Panocatla, 
! 

8r.iones y La Malinche~ 

Segan las investigaciomes hechas por Hans Heppli y Ernst Schoe~ 

hals,: dos investigadores de la F~ndaci6n Alemana para Investigaci6n Cien-

¡ 

t!fica, los suelos de tepetate o~upan una superficie en el Estado de Tl~ 
I 

I 

cala, de 50 000 hectáreas, que representa el 13.~ de la superficie total 

en hectáreas. 

Estos suelos, en gran parte, en lugares en que los sedimentos 
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de cubrimiento son profundos, tienen una cobertura vegetal bastante desa 

rrollada, donde se encuentran hasta bosques de coniferas y otras plantas 

de gran porte. Se encuentran, en mayor abundancia, a una altitud de 2 700 

a 3 600 metros sobre el nivel del mar, pero tambi~n los hay en regiones 

más bajas. 

2). Los suelos podz61icos. Corresponden a regiones de verano 

corto con clima frio, pero ya con algunas caracteristicas de clima conti

nental, con vegetaci6n de coniferas y otras especies de gran porte; Son 

suelos altamente ricos en ácidos y humus por haber mucha acumulaci6n de 

materia orgánica. 

En esas regiones, muchos suelos podz6licos, con poca acumulaci6n 

de materia orgánica, forman el proceso de pOdzolizaci6n,que es explicado 

como un fen6meno d:lixiviaci6n intensa que elimina las sales alcalinas y 

alcalinas t~rreas de las capas superficiales con aCidificaci6n, que eS la 

saturaci6n total o parcial de los coloides, por el hidr6geno. 

Este tipo de suelo en la regi6n de Tlaxcala ocupa una superficie 

de 25 000 ha. que representa más o menos el 7/0 de la superficie total. Abar 

ca las series Guadalupe y Muñoz, gran parte de la porci6n occidental del 

Estado donde el fen6meno de la erosi6n es más suave y tambi~n donde las 

pendientes no son tan pronunciadas. La cobertura vegetal es actualmente 

de matorrales y de cultivos de maguey, maíz _y granos para el ganado bo-

vino. 

3) Los suelos chernoz~micos. Son de clima en su mayor parte tem 
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pIado, con verano caliente e invierno relativamente fr!o, con precipita-

ciones relativamente medias, vegetaci6n t!pica de praderas; suelos alta-

mente ricos en humus con mucha materia orgánica, que forman sus horizontes 

profundos, con proceso de lixiviaci6n bien favorable a su buena formaci6n. 

Son suelos de color oscuro altamente f~rtiles, clasificados agr!colamente 

como los mejores del mundo. Son suelos con drenaje bien favorable a la eli 

minaci6n de sales y sodio, no forman por esta raz6n suelos salinos, y tam-

poco s6dicos. 

Se encuentran en muchas regiones del globo; hasta en áreas cerc~ 

nas a los tr6picos, contando con un medio f!sico que le sea favorable a su 

constituci6n edafo16gica. En muchas mesetas con altitudes considerables 

están tambi~n presente los suelos chernoz~micos, suelos negros, cuyas ca-

racter!sticas fueron explicadas, son los de mayor importancia en la regi6n. 

Este tipo de suelo ocupa unaexteñsi6n de más de 150 000 hectá-

re as , que representa'n aproximadamente 37.fJl/o de la superficie total del Es-

') tado. Abarca casi todos los suelos de las series Muñoz y Tlaxcala, y gran 
\..---.,,-

parte de las series Briones, Zacatelco y La Malinche, donde se encuentran 

la mayor parte de los sedimentos que cubren una zona de los súelos de te-

petate asociados a otros tipos. 

Los suelos chernoz~micos que hay en el Est~do de Tlaxcala, ocupan 

la zona más productiva desde el punto de vista agro-ganadero: en su porci6n 

central, que es la altiplanicie propiamente dicha, es donde se desarrolla 

la agricultura de riego en mayor extensi6n, y es tambi~n donde la ganad e-
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ría de pastizales ocupa un lugar destacado. 

Esta zona, en una faja de varios ki16metros de extensión, se 

inicia en el bajo curso del río Zahuapan y termina en los límites con el 

Estado de M~xico. Ella engloba el área de Piedras Negras, bastante cono

cida por la tradicional crianza de toros de lidia. Además, es tambi~n 

donde se desarrolla el cultivo de maguey. y de la cebada, por la gran fer

tilidad de sus suelos negros. 

4) Los suelos in-situ de montaña, de vegetaci6n raquítica y 5) 

los suelos solonchaks {suelos salinos), tienen como características bási

cas un gran contenido de sal, sodio (Na), cloruro de sodio (elNa), salid! 

ficado o petrificado y sulfatos, y poseen una vegetación raquítica. 

Los suelos in-situ de mont~ña tienen un menor contenido de estas 

sustancias, porque son lavados muchas veces por los escurrimientos, ya que 

ellos se encuentran- en las zonas altas del área salina de Tlaxcala. 

Pero los suelos solonchaks son los más abundantes en las sustan 

cias de que Se trata. Son suelos salinos y s~dicos propiamente dichos. 

Estos suelos ocupan más de la tercera parte de la superficie t~ 

tal del Estado. Cubren una extensi6n de 177.700 hectáreas, que representan 

el 42.~ de la superficie total. 

Todos los suelos de las dos cuencas endorreicas: la Oriental y 

la del Noroeste están afectados en alto grado por la salinidad y la sodi-

cidad, como anteriormente se explicó. Son suelos clasificados en su mayor 

parte como suelos Solonchaks y Solonetz. 
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SEGUNDA PARTE 

El uso del agua y del suelo 

En el Estado de Tlaxcala estos dos recursos se han usado desde 

hace mucho tiempo, para la agricultura, la ganader!a y para atender las 

necesidades de su poblaci6n rural y urbana. 

Sin embargo, es de gran importancia considerar su uso para otras 

finalidades, 61timamente, en especial, para la industria, que con el uso 

del recurso agua, está abriendo algunas perspectivas de desarrollo en gran 

parte de la regi6n. 

Además, merece tambi~n hacer referencia a otros usos del agua ca 

mo por ejemplo: para finalidades terap~uticas y atracci6n tur!stica, espe-

cialmente las aguas de algunos ddsus manantiales de los que más adelante 

se tratará. 
I 

El uso del suelo, a pesar de estar limitado para la agricultura, 

y la ganader!a, !ntimamente con el uso del agua, es tambi~n usado como m~ 

teria prima para algunas industrias de cerámica, y tambi~n para las cons-

trucciones urbanas y muchas otras. 

Para que se pueda tener una apreciaci6n sobre el recurso agua y 

el recurso suelo usados en esa regi6n, es de suma importancia considerar 

sus condiciones naturales explicadas anteriormente. 

El recurso agua de esta regi6n está condicionado al clima y la 

fisiograf!a, su potencial se relaciona con las cuatro cuencas hidrográfi-

cas que drenan casi todo el Estado. 
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Entre ellas la más importante es la cuenca de los rios de Zahua, 

pan-Atoyac, que ocupa 5~/o de su superficie. A ella pertenece la mayor pre

sa, construida en 1965, destinada a atender las necesidades de la agricul

tura de riego.y el uso dom~stico de sus aguas para la poblaci6n rural y u~ 

bana, que es la presa San Jos~ Atlanga. Además, la mayor parte de los po

zos abiertos altimamente, tambi~n pertenecen a esa cuenca. 

De esta cuenca depende casi toda la vida econ6mica del Estado, 

tanto del recurso ~gua como del recurso suelo. 

Además, tambi~n se puede considerar la importancia de la cuenca 

Noreste, en el lago Atochac que atiende las necesidad~s de gran parte de 

su poblaci6n cercana. 

Otros lagos, ci~nagas y manantiales de aguas brotantes., que exis 

ten afuera de'estas dos cuencas, utilizan sus aguas casi exclusivamente p~ 

ra el uso dom~stico de la poblaci6n cercana. 

En 10 que respecta al recurso suelo, están presentes dos serios 

problemas, que son: el de la erosi6n y~w de la salinidad, que antes se 

mencionaron. Aproximadamente 3ry/o de la superficie del Estado es de suelos 

erosionados, y 42.~/o es de suelos salinos, a pesar de que los suelos fuer 

temente salinos s610 son el 3ry/o .• 

En estas, condiciones están gran parte de los suelos de Tlaxcala; 

po~ ello sus cultivos, segan la informaci6n de los tres censos realizados 

en un periodo de 30 años, de 1940 a 1970, han sufrido un decrecimiento re 
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lativamente alto en la producci6n total de cada cosecha. 

Además, hubo tambi~n un decrecimiento general en la superficie 

cultivada hasta 1970. 

Por otro lado, otro aspecto muy importante en esta regi6n, es 

la agricultura de temporal, que también hasta 1970 era de más de 5ry/o y que 

hasta ahora está disminuyendo considerablemente las áreas de cultivos, y 

cuya producci6n e~ siempre" reducida. 

Entre los cuatro tipos de suelo clasificados en esta regi6n, los 

que pueden dar un rendimiento satisfactorio de sus principales cultivos y 

que no dependen de determinados recursos t~cnicos, son apenas 44.~/o de sue 

los podz61icos y 37.~/o de suelos chenoz~micos, los cuales ocupan la zona 

más productiva del Estado. El restante 13.~/o es de suelo de tepetate. 

De ese total, el 42.~/o es de suelos salinos, que para el cultivo 

de muchos de los productos agricolas de subsistencia de su poblaci6n nece-

sita de recursos t~cnicos y un alto control del recurso agua, porque en su 

mayor parte ocupan la zona del Estado, donde el promedio de precipitacio

nes es más reducido, especialmente en la cuenca Oriental y en la cuenca 

Noreste, que son, respectivamente, las zonas más secas del Estado, ,y tam-

bi~n las de suelos más degradados o más afectados por la ersoi6n o por la 

salinidad. 

Cabe tambi~n considerar e interpretar las condiciones socia-pE! 

litico-econ6micas de la poblaci6n de esta regi6n, para el uso del agua y 

del suelo. Desde la ~poca colonial estos "dos recursos han sido utilizados 
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de una manera irracional de modo que muchas áreas que antes eran de sue-

lo f~rtil, ya son de suelos degradados, y tambi~n donde antes habia abun-

qancia de agua, hay escasez ahora. 

En algunos afluentes del rio Zahuapan, en su alto curso, en los 

rios Santa Elena y Cuitzatán, por ejemplo, se hicieron los primeros con-

troles de aJaa en el siglo XVII, en la ~poca colonial; y en algunas áreas 
0Xí; )}ó-a . 

del rio Atoyac, donde se explotaron los primeros pozos de agua subterrá-

nea, y tambi~n donde fueron hechos varios surcos para el aprovechamiento 

de água para la agricultura en los tres siglos pasados, ahora hay escasez 

de agua y los suelos son casi improductivos, por haber sido usados de una 

manera irracional hasta el presente. 

La falta de maquinaria para preparar el suelo para la siembra, 

deja a los campesi.nos en una si tuaci6n en la que no hay otra manera de pr!::, 

parar la tierra, a no ser a trav~s del fuego; y de eSa manera se desarro-

lla la mayor par~e de la agricultura de temporal, por cuya raz6n los cul-

tivos van decreciendo y los suelos van perdiendo su fertilidad •. 

Otro aspecto que debe ser considerado es la propia infraestruc-

tura actual del Estado, que no es tan eficiente para la vida de su pobla-

ci~n, como podria ser. 

El uso del agua para el servicio dom~stico en las ciudades y pu!::, 

bIas, que podria ser entubada, en muchos casos es sacada de pozos por bom-

beo, o de algunos manantiales. 

De los 44 municipios que integran el Estado, muchos de ellos no 



tienen agua potable ni drenaje. As! el uso del agua es tambi~n deficien

te, no solamente para la agricultura sino también para atender el servi

ClO dom~stico de gran parte de su poblac'ión urbana que es relativamente 

numerosa. 

Q~ntro de las condiciones en que vive la mayor part~ de la~po

blación de la región, estos dos recursos que son imprescindibles para la 

subsistencia humana, no pueden ser usados racionalmente. 

I. El uso de las aguas superficiales. Las aguas superficiales 

del Estado de Tlaxcala, son usadas en su mayor parte para agr~cultura de 

riego y para la ganaderia de pastizales; tambi~n para el servicio dom~s

tico de la población rural y urbana, y para algunas industrias ubicadas 

en sus zonas central y suroeste. 
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El agua se usa como generador de fuerza para las plantas hidro 

el~ctricas instaladas en el curso medio del rio Apizaco, en el r!o zt~ua

pan y otros rios en los que algunos saltos están aprovechados. para~las 

instalaciones de plantas hidroel~ctri~as, que abastecen la mayor parte de 

los 44 municipios que se i~tegran al Estado. 

Otros usos de las aguas superficiales de la región, son secun-

darios, especialmente, de las aguas de algunos manantiales de agua brota~ 

te que tienen propiedades medicinales, y de los balnearios organizados 

con finalidades turisticas, que tambi~n usan el agua de algunos de los 

manantiales, como por ejemplo los de Totolcingo cerca de Tequexquitla 

y El Carmen, de Tequexquitla, su cabecera municipal. 
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1. El uso del agua para la agricultura y la gananeria. El uso 

de las aguas superficiales para la agricultura ge riego y para la ganade

ria que atiende a todos los tipos de ganados de pastizales, que se alimen

tan con las aguas de presas, corrientes y brotantes. 

De las aguas usadas para la ggricultura de riego, las que tie

nen mayor importancia son las de presas y de canales, como las de la pre

sa San José Atlanga, que con una capacidad total de 54.5 millones de me

tros c6bicos atiende al Distrito qe Riego Zahuapan-Atoyac en una superfi

cie de 4.219 hectáreas. Hay también canales con otras obras de riego, di~ 

tribuidos por todo el Estado, inclusive se aprovecha el agua de algunos 

lagos para ciertos cultivos de hortalizas. 

La presa San José Atlanga, que fue construida en 1965, con la 

finalidad de ate'nder al Distrito de Riego Zahuapan~toyac, (jI timamente 

sus aguas sirven a varios municipios agricolas y ganaderos de la cuenca 

Zahuapan-Atoyac, como por ejemplo: Nativitas, Panotla Atlangatepec, Ba

rr6n Escand6n, Chiautempan, Españita, Tegla, Tlaxco, Tepeyanbo, San Miguel 

Hidalgo y otros. 

Los municipios que más disfrutan de sus aguas para la agricult~ 

ra de riego y la ganaderia son los siguientes: 

Atlangatepec con agricultura de riego en su mayor parte, aprox! 

madamente 8rY!o, y con 2 311 cabezas de ganado bovino; 2 684 de ganado ovi

no, 1 604 de porcino, 1149 caballar, 3 599 de mular, 2 488 de asnar, 281 

de caprino y 10 069 de aves, según- el censo de 1970. Cerca del 7rY!o consu-
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men el agua de la presa principalmente durante el per~odo de sequia. 

Tetla, con 70% del uso para la agricultura de riego, y con un 

total de 43 723 cabezas de ganado, de las ocho especies arriba mencionadas, 

que también aproximadamente consumen el agua de riego. 

Tlaxco, con más de 6~/o de uso para la agricultura, y también 

con un total de 119 919 cabezas de ganado de todas las especies, consu

miendo cerca del 5~/o solamente de agua de riego~ 

Terranate, con agricultura de riego, usa 4~/o, con un total de 

72 137 cabezas de ganado de todas las especies ya mencionadas, tiene tam

bién 4~/o del agua de riego de la gran presa San José Atlanga. 

De los 44 municipios que integran el Estado de Tlaxcala, 27 pe! 

tenecen a la cuenca del Zahuapan-Atoyac, y casi todos ellos son agrfcola

ganaderos; estos municipios usan 3810 del agua de los ríos Zahuapan-Atoyac 

para agricultura y ganadería, en su mayor parte agricultura de riego con 

aguas superficiales. Mientras que los 17 restantes, pocos de ellos tienen 

agricultura de riego, usan sus aguas superficiales en su mayor parte para 

el ganado de todas las especies. 

El total de ganado, en los 44 municipios del Estado de Tlaxcala, 

seg6n el Censo de 1970, es de 12 899 773 cabezas, y de este total más de 

8~/o consume las: agua$ superficiales, de presas, canales, lagos, lagunas, 

ciénagas y manantiales. Apenas aproximadamente 2~/o, consumen aguas sub

terráneas. 
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Por otro lado, el uso de las aguas superficiales es apenas de 

3~~ para la agricultura de riego, la cual disfruta de las aguas de la pr~ 

sa San José Atlanga, y de otros distritos de riego secundarios, que según 

el Censo de 1970 eran más de 50 distribuidos por todo el Estado. 

Sin embargo, el total de la agricultura de riego, es de 7696.2 Ha 

y 8~/o usa las aguas superficiales; 4 219 Ha usan las de la presa San José 

Atlanga, y el restante de- los distritos de riego secundarios que antes se 

mencipnaron. 

¡Por consiguiente, el uso de las aguas superficiales de todo el 
~----~ 

Estado de Tlaxcala, que son usadas para la agricultura de rie~o yganad~ 

r!a de pastizales, es mucho mayor que el uso de las aguas subterráneas. 

Con referencia al uso del agua para la agricultura de riego, es 

de gran importancia considerar que su utilizaci6n aumenta para ciertos cul 

tivos durante el periodo de seca. La alfalfa, la cebada, el haba, la papa, 

el ma!z y las hortalizas, a pesar de ser cultivos de corto ciclo de vida, 

necesitan de bastante agua durante su periodo de crecimiento. 

Otros cultivos que necesitan de menos agua, como por ejemplo las 

gramas de los pastizales, los frutales, etc., dependen de la fertilidad ':~ 

del suelo y del propio periodo lluvioso del año, y se sostienen con el 

uso de poca agua. 

En et periodo de seca, durante el pastoreo, el ganado, de todas 

las especies, ,aumenta el consumo de agua, especialmente de las superfi-

ciales, sin el control de sus dueños 
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de las aguas superficiales, que el pastoreo del ganado consume el agua 

sin el control de sus dueños. 

Estas observaciones que hacemos en cuanto al uso del agua para 

la agricultura y la ganadería, están íntimamente relacionadas al uso de 

las aguas superficiales, ya que de ellas la mayor parte de la poblaci6n 

rural disfruta irracionalmente. 

2. El uso del agua para la industria. El uso de las aguas su

perficiales para la industria, que se está desarrollando en la zona cen

tral y suroeste, del Estado de Tlaxcala, es relativamente poco, sl se com 

para con otros usos, como por ejemplo: el uso para generar energía eléc

trica, y el uso para la agricultura y ganadería, que tienen respectivame~ 

te el consumo de 914 y 514 millones de metros c6bicos de agua al año. 

Mientras que para la industria, seg6n el Censo de 1970, se con

sume apenas 70 millones de metros c6bicos al año, menos del 1ry/o de su to-

tal. 

Es la industria instalada en los municipios que están cerca de 

la gran presa San José Atlanga, y también la que tiene acceso al consumo 

de las aguas de los ríos Zahuapan-Atoyac, y otras pocas aguas superficia

les, con poca contaminaci6n, o con poca salinidad. 

Cerca de 19 municipios de los 27 que pertenecen a la Cuenca de 

los ríos Zahuapan-Atoyac, tienen varias industrias que hacen aumentar con 

siderablemente el consumo de agua y energía eléctrica. No obstante, hay 
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abundancia de energía y explotaci6n de aguas subterráneas que hasta ahora 

está atendiendo las necesidades de casi todas las industrias instaladas. 

La infraestructura del propio Estado, bajó la dependencia de la 

SecretarIa de Agricultura y Recursos Hidráulicos, incluye pozos que fueron 

abiertos en varios municipios con la finalidad de atender casi exélusiva

mente a las industrias y en parte el servicio doméstico. 

Además, con la abundancia de energía el~ctrica con que cuentan 

casi todos los municipios de la zona más productiva del Estado, que es la 

porci6n Central-Suroeste, antes mencionada, las industrias instaladas all! 

están progresando satisfactoriamente. 

Por otro lado, es de gran importancia hacer el análisis de un 

problema serio que afcta esta área de industrias, que es el de la contami 

naci6n de las aguas superficiales. 

De los '\6 municipios que tienen indust~ias utilizando el agua, 

los más industrializados son: Bar6n, Escand6n, Nativitas, Jos~ María More~ 

los, Tlaxco, Españita, Panotla, Ixtacuixtla, Chiautempan, Tetlatlahuca, 

Xicohtzinco, Yauliquemecan, Yauhtempan, Apizaco, Calpulalpan, Apetatitlan 

y San Miguel Hidalgo. 

Estos municipios, junto con el municipio de la capital del Esta

do (la ciudad de Tlaxcala), contribuyen con más de 6~ en la contaminaci6n 

de las aguas superficiales. En apenas 4 de ellos están las fábricas, cuyas 

aguas-usadas contaminan más las otras, que son: Barr6n Escand6n, con fábri 
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cas de plásticos, de papel y cartón; Chiautempan, con fábricas de teji

dos de lana, hilados y tejidos de fibras blandas; Tlaxcala con la fabri

cación de tratamiento de. productos lácteos y tambi~n la descarga de aguas 

negras de su propio drenaje, y Yauliquemecan, con fábricas de textiles. 

Estos cuatro municipios con sus respectivas cabeceras municip~ 

les, donde están instaladas sus industrias, contribuyen con más de 3&/0 

para la contaminación de sus aguas. 

Los restantes, a pesar de contar con menos industrias tambi~n 

contribuyen bastante a la contaminación, especialmente los que tienen uso 

de muchas sustancias químicas para curtir pieles, como, por ejemplo: Api

zaco, Landizábal, Tetla y otros que son exportadores de cueros curtidos. 

Con la contaminaci6n de las aguas superficiales por las propias 

industrias, su consumo pasa a ser muy limitado en las industrias, y tam

bi~n para el propio servicio dom~stico de la poblaci6n urbana de casi to

da el área industrializada del Estado. 

Mientras que, fuera de la porci6n industrializada, la contamin~ 

ci6n es menor, a pesar de que el uso del agua superficial at~ende otras 

necesidades. No obstante, existe el problema de la salinidad en el agua 

para el uso dom~stico, del que se seguirá tratando. 

3. El agua para el servicio dom~stico. Las aguas superficiales 

que atienden el servicio dom~stico de la población rural y urbana de casi 

todo el Estado de Tlaxcala, en gran parte no son aguas de buena calidad. 
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Muchas de ellas son de bastante alcalinidad, con gran contenido de cloru-

ro, tambi~n de fluoruro, nitrato, sulfato·y otras sustancias qu!micas que 

alteran su calidad normal. 

Son aguas con un pH alterado en su valor normal, que indica 

agua neutra, el pH 7. Además, son tambi~n en gran parte aguas salobres y. 

aguas duras que casi son perjudiciales al uso dom~stico, como son las de 

la Cuenca Oriental y una gran parte de la Cuenca Noreste. 

En la cuenca Oriental las aguas del Lago Vicencio y otros peque-

ños lagos y ci~nagas, son salobres; su contenido de sal es perjudicial al 

uso dom~stico y las de los r!os de esta cuenca, apenas en periodo de llu-

via, son buenas para beber y otros consumos dom~sticos; pero en el periodo 

de sequ!a, aumenta la salinidad. 

y las aguas de la Cuenca Noreste, que tiene mayor uso dom~stico, 

son las del Lago Atochac y de los r!os Tizar, Calpulalpan, San Jos~, Ba-

rrancas de la Muerte y San Miguel, que desaguan en este lago. 

~ la gran cuenca de los rfosZahuapan-Atoyac y al pie del vol-

cán La Malinche es donde hay mejores aguas para el uso dom~stico de la po-

blaci6n rural y urbana. No obstante,gran parte de ellas están contaminadas 

por las industrias que all! están instaladas, como se explica antes. So-

lamente las aguas de los manantiales de estas dos áreas no están contami-

nadas y son aguas buenas para el uso dom~stico. f 
---' 

De los 36 manantiales, casi todos de aguas brotantesque hay en 

el Estado de Tlaxcala, disminuyen el gasto de sus aguas el periodo de se-
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qu!a, como, por ejemplo, los de los municipios de Nanacamilpan, Guaplax

tIa, Calpulalpan y otros pocos. La mayor parte de los manantiales son de 

agua buena para el servicio doméstico y otros usos que se tratará más ade 

lante. 

Casi todos los manantiales conocidos en esta regi6n, son de aguas 

con temperatura accesible y buena calidad qu!mica que no perjudica la salud 

humana, y muchos de ellos son de aguas· medicinales de que trataremos des-

pués. 

Los manantiales de Sierra Nevada, del.Lomer!o de Tlatzatlán, de 

la Sierra de Tlaxco, de la planicie de Tlaxcala, de la planicie de Pano

tIa y los del Volcán La Malinche y del lomer!o de Tlaxcala atienden a ma

yor parte de su poblaci6n rural y hasta la misma poblaci6n urbana cercana. 

Las aguas de éstos son de los manantiales que arriba se mencio

nan, menos contaminadas para el servicio doméstico de una gran parte de·la 

poblaci6n tlaxcalteca. El resto de las aguas superficiales están contamin~ 

das por residuos de las industrias y descargas de los drenajes urbanos y 

otros agentes contaminantes. 

Por otro lado, es de gran importancia considerar los sistemas 

de agua potable y alcantarillado existente en todo el Estado, que en su 

mayor parte tie~e el uso de las aguas superficiales con todas las caracte 

r!sticas explicadas, y que, a pesar de ser un tanto diferente, atienden 

también la mayor parte de su poblaci6n urbana, como explican las tablas 

Nos. 1, 2 Y 3. 



Tabla No. 1 Sistemas de agua potable. Obras construidas hasta 1974. 

Localidades menores de 2 500 habitantes. 

Estado 
Hidrantes Tomas a domicilio T o t a 1 

S. R. H,. CCIsaSA Qtros S¡"R~,H¡, CelaSA ::- Otros :' Be neficiados Sin beneficio Segan. datos de 1970 
de " .. 

Loó.'Jab'. Loe, Hab. 
Tlaxcala 

Loc. Hab. Loc. Hab. Loc.Hab. Loc.Hab~ , Loc.Hab. Loc. Hab. Loc. ,Hab. 
37 25. 105 82 65.755 5 5246 11 10 • 7~2 2' 1 ~; 72 7 o o 260 126.607 4 961 325.616 5 221 452423 

Tabla'No. 2 Sistemas de agua potable. Obras construidas hasta 1974. 

Localidades mayores, dei '2' 500 habitantes. 

Estado Hidrantes Tomas a ,domicilio T o tal 
de 

S.R.H'. CCISSSA otros S.R.H. CCISSSA o.tros Beneficiados Sin beneficio Seg~n datos de 1970 
Tlaxcala Loc. Hab. Loc.Hab. Loc. Hab. Loc.Hab. Loc. Hab. L6c~Hab. Loc. Hab. Loc. Hab. Loc. Hab. 

2 6.290 1 2. 191 O O 21 107016 1 2274 1 2274 25 117.771 ,9 91.320 34 209.091 

Tabla No. 3 Inventario de sistema de alcantarillado en obras construidas hasta 1973. 

Localidades menores de 2500 habitantes y tambi~n mayores de 2500 habitantes. 

Estado ' , Localidades menores ds'2600 habitantes Localidades mayores de 2500 habitantes 
de --------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------

Tlaxcala Sistemas Poblaci6n Poblaci6n seg~n Poblaci6n sin Sistemas Poblaci6n Poblaci6n seg~n Poblaci6n 
construidos beneficiada censo 1970 servicios construidos beneficiada censo, 1970 sin servicio 

3 2.351 215 022 212.671 7 52.669 209.091 156.422 
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A partir de 1960 la Secretaria de Recursos Hidráulicos, junto 

con la Comisi6n Constructora de Ingenieria Sanitaria de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia, y otras instituciones p6blicas, están mostrando 

algún interés para mejorar las condiciones del agua potable y el alcanta-

rillado de este pequeño Estado de la Rep6blica Mexicana. 

En los últ~mos tiempos, han mejorado bastante, como se observa 

en las tablas que siguen, las cuales, explican las obras construidas hasta 

1974. No obstante, hay una gran divergencia sobre el criterio de distribu 

ci6n del sistema; y, por lo tanto, se afectan las poblaciones de más y de 

menos de 2 500 habitantes. 

El Estado de Tlaxcala, hasta 1974, estaba disponiendo de un vo-

lumen de 19 millones de metros c6bicos al año para el servicio doméstico, 

que representa apenas 2.10/0 del total del uso de las aguas superficiales, 

cuyo volumen es de 1 537\mil millones de metros c6bicos al año, según es-

tudios realizados por la Secretaria de Recursos Hidráulicos sobre el apr~ 

vechamiento de este recurso. 

Además, debe analizarse otro aspecto de suma importancia,' que 

es la abstenci6n que está teniendo la poblaci6n en el uso de aguas supe~ 

ficiales por la contaminaci6n, y también, por su propia calidad quimica 

como anteriormente se mencion6. 

Dentro 'de la cuenca de los ríos Zahuapan-Atoyac, donde se con-

centra la mayor poblaci6n del Eslado, es donde existe mayor contaminaci6n 
./ 

de sus aguas, y es también donde hay la mayor abstenci6n para su uso do-
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m~stico; este aspecto al que hago referencia, es grave en una regi6n como 

~sta, cuya poblaci6n está creciendo aceleradamente. 

4. El uso del agua para generar energ~a el~ctrica. A pesar de 

que las condiciones naturales no son favorables para instalaci6n de plan

tas hidroel~ctricas en los principales rfos del Estado de Tlaxcala, como 

por ejemplo: el Atoyac, el Zahuapan y sus principales afluentes, el volu

men de agua en metros c~bicosal año que.es destinado para generar energfa 

el~ctrica y mantener otras plantas instaladas para distribuir fuerzas, es 

altamente considerable, en relaci6n al volumen de todas las ag~as superf! 

ciales aprovechadas en el Estado. 

Un volumen de 914 millones de metros c6bicos de agua al año, es 

destinado para las plantas hidroel~ctricas generadoras y mantenedoras de 

energfa para la mayor parte de los 44 municipios integrantes del Estado. 

Este volumen de agua en metros c6bicos al año, representa 5~/o 

del total de todas las aguas superficiales, que es de 1.537 mil millones 

de metros c6bicos al año, seg6n estudio realizado por la Secretaría de Re 

cursos Hidráulicos. La mayor parte de este volumen de agua en metros c6bi

cos al año, atiende a las tres plantas hidroel~ctricas instaladas en los 

r"!os Apizaco, Zahuapan y uno de sus afluentes. 

Las tres principales plantas hidroel~ctricas existentes en el 

Estado de Tlaxcala son: la de San Diego en el alto curso del rfo Apizaco, 

en el municipio de Tlaxco; la del r:ío Totolac, su afluente en la margen :0: 
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'izquierda, instalada en el municipio de Apizaco, y la otra instalada en 

uno de los canales de la gran presa San José Atlanga, en el municipio de 

Atlangatepec. 

Estas tres plantas hidroeléctricas consumen tres partes-del vo-

lumen de agua destinado a generar energia eléctrica en todo el Estado; g~ 

neran cerca de 444 036 kw, que es 1/3 del total de la energia eléctrica p~ 

ra todo el Estado, que es de 1 336 011 kw. Las otras plantas ,son secunda-

rias y consumen el restante del agua destinada para generar y mantener . 

energia eléctrica. 

La mayor ,parte de la energia eléctrica que tiene 61timamente el 

Estado de Tlaxcala, no es gnerada en el propio Estado, sino por la depen-

dencia del Sistema Interconectado Puebla-Veracruz-Tlaxcala, que tiene ac-

tualmente una capacidad instalada dentro del Estado suficiente para aten-

der todas las industrias instaladas en sus zonas Central y Suroeste, donde 

están los municipios industrializados en el área más desarrollada de la 

cuenca de los rios Zahuapan-Atoyac, y tambi~n para atender el consumo do-

méstico de la poblaci6n urbana y rural de casi todo el Estado. 

Es de gran importancia la abundancia de energia eléctrica que 

actualmente está disfrutando Tlaxcala, que produce un total de 891 975 kw. 

Sin em,bargo, es de suma importancia considerar la energia gene-

rada y mantenida en el Estado con el volumen de agua ya mencionado en me-

tras c6bicos al año. 

Además, merece hacerse referencias al aprovechamiento de estas 
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mismas aguas que despu~s de atender las necesidades de las plantas gene~. 

radoras y distribuidoras de energía el~ctrica, despu~s de pasar por todas 

las turbinas y tuberías de las plantas instaladas, son aprovechadas de 

nuevo para otras finalidades: para la agricultura y ganadería, por ejem

plo, y tambi~n para el propio servicio dom~stico y para las industrias 

que están instaladas en los municipios como, por ejemplo, las industrias 

de los municipios de Tlaxco, Apizaco, Atlangatepec, Barr6n Escand6n, etc. 

En estos mismos municipios estas aguas son usadas para la agri

cultura y ganadería, ya que son lps municipios más agrícolas del Estado, 

y son los de mejores suelos para el cultivo de la alfalfa y otros culti

vos que requieren bastante agua durante la ~poca en que se necesita para 

la alimentaci6n del ganado. 

Estas aguas atienden al servicio dom~stico, de gran parte de la 

poblaci6n rural y urbana~ que no tienen servicio de agua potable y tampo

co alcantarillado. 

Las industrias de los municipios que antes se mencionaron, des

pu~s de ~tilizadas son arrojadas al río Zahuapan, casi totalmente contami 

nadas por sustancias químicas, que son altamente nocivas a la salud huma-

na. 

5. Usos diversos. Los usos diversos de las aguas superficiales 

de Tlaxcala, comprenden principalmente el servicio pablico, el cual tiene 

más de una finalidad. 



Para este uso es destinado anualmente un volumen de 20 millones 

de metros c6bicos, que representa ~/o del volumen total. 

Pero, cabe también tratar de las aguas usadas por las institu

ciones recreativas y turfsticas, y el uso clinoterápico o terapéutico en 

el tratamiento de diversas enfermedades, que consumen apenas O.g/o de los 

usos diversos en todQ el Estado. 

Para el servicio p6blico, el mayor gasto del agua es para mant~ 

ner la limpieza de las ciudades de las cabeceras municipales y de la capi

tal del Estado; también para regar jardines y algunos parques nacionales 

y otros usos secundarios de las propias presidencias municipales. Tambi~n 

debe considerarse el uso para las construcciones urbanas y rurales, en los 

ámbi tos municipal-.-y estatal. 

Al hacer referencia, una vez más, al consumo del agua por el pQ 

blico, cabe decir que éste establece un gran equilibrio entre los periodos 

lluviosos, y los periodos de sequfa. Durante el periodo lluvioso, hay me-

nos consumo de agua para regar las plantas de jardines en las ciudades y 

también en los parques nacionales, mientras que en el periodo de sequfa 

el gasto aumenta. 

No obstante,- para atender los centros de recreaci6n y los cen-

tras turfsticos está aumentando considerablemente el gasto, segan infor-

man las presidencias municipales de varios municipios. 

y para el uso clinoterápico, aumenta también, porque hay aguas 

de varios manantiales con propiedades medicinales, que posibilitan el tra 
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tamiento de muchas enfermedades. 

Estas aguas son las de los manantiales de Tequesquital y Totol-

cingo No. 2, con temperatura de 24°C, que ofrece gran atracción turistica 

en sus balnearios, y tambi~n en la ciudad de San Felipe de Ixtacuixtla, 

donde varias personas practican el tratamiento de enfermedades intestina-

les, por ejemplo: colitis mucomembranosa, diarreas, espasmos intestinales, 

dispepsias, colelitiasis, etc •. por ser agua bicarbonatada, s6dica, cálcica 

y alcalina, ya que dichas aguas provienen de los mané1ntiales~de Santa Cruz 

del Provenir, en el mismo municipio-de Ixtacuixtla. 

Cabe también tratar de las propiedades mineromedicinales de las 

aguas de los manantiales y de 196 pozos que hay en Santiago de Tetla, que 

son aguas alcalinas-t~rreas, clasificadas como sódicas y magnesianas, con 

pH 7.2, indicadas para el tratamiento de ciertas enfermedades internas, 

asi como estrechez intestinal e inflamaciones intestinales. 

En los manantiales de Tequexquitla y tambi~n en el Carmen Te-

quexquitla, hay constantemente una gran demanda de agua por quienes bus-

can tratamiento de enfermedades de la piel, de reumatismo poliarticular 

crónico y muchas otras que pueden ser curadas por sus aguas mineromedici-

nales. 

~ Las aguas de muchos otros manantiales de agúas potables y frias, 

de menos qe 1,15°C, como las de los manantiales de. Sierra Nevada, con tempe-

ratura de 11° a 13°C, que pueden ser clasificadas como aguas frias, y tam-

bi~n las de La Malinche, con temperatura de goC, son aguas muy buenas para 
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un tratamiento lento de personas con problemas en el aparato respiratorio 

y en la circulaci6n sanguinea, según la opini6n m~dica, por ser aguas de 

temperatura muy suave, y ricas en muchas sustancias esencialmente accesi-

bIes al estado psicosomático de las personas. 

Además son manantiales que están a altitudes considerables: los 

de Sierra Nevada con altit~d de 2 710 y 2 832 metros sobre el nivel del 

mar, y los de La Malinche, a 3 200 metros sobre el nivel del mar, como 

por ejemplo, los de San Miguel y los de Cueva. 

El uso del agua de los manantiales es de gran importancia entre 

los usos diversos de las aguas de Tlaxcala, debido a las utilidades que 

menciono, y el pequeño porcentaje de o.gfo es dado según estudios hechos 

por la Secretaria.de Salubridad, en 1973, aunque, en la actualidad, con 

certeza, alcanza un porcentaje más alto, dado que aumenta considerablemen 

te su uso, por ser aguas de suma importancia para la salud humana. 

Los usos diversos de las aguas en Tlaxcala, que para el servicio 

pQblico es de 2% de su volumen aprovechado anualmente, pasa a ser de 2.g/o 

con el uso del agua de los manantiales. 

El aprovechamiento y distribuci6n de todas las aguas superficia

les del Estado de Tlaxcala, según informa la Secretaria de Recursos Hidráu 

licos, es lo siguiente: 

Volumen total: 1 537 metros cúbicos al año. 

Distribuci6n en cuanto al uso: 

Para el uso dom~stico: 19 millones de metros cúbicos al año, 
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que representa 1.~ del total. 

Uso pdblico: 20 millones de metros cdbicos al año, que representa 

~~ y másO.g/o de los manantiales, lo cual da 2.~ del total. 

Para el uso agrícola y ganadero, 514 millones de metros cdbicos 

al año, que representa 33ia del total. 

Para la industria 70 millones de metros c6bicos al año, que re-

presenta 7.2% del total para generar energía eléctrica; y para el manteni~ 

miento de las 'plantas .eléctricas 914 millones de metros c6bicosal año, que 

representa 5~/o del total. 

Resumen: Millones 
Porcentaje 

de m3 al año 

1. Para generar energía eléctrica 914 5~/o 

2. Para la agricultura y ganadería 514 3'JD~ 

3. Para la industria 70 7.~/o 

4. Para el servicio doméstico 19 1.g/o 

5. Para el p6blico y usos diversos 20 2.g~ 
1 537 100.01Jl~ 
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11. El uso de las aguas subterráneas. El uso de las aguas sub

terráneas de la regi6n, está en funci6n de la explotaci6n racion~l de ese 

recurso y también en funci6n de las condiciones naturales que propician el 

propio medio natural a través de las reservas que existen en su subsuelo. 

Las reservas son:~los mantos freáticos, los cuales son alimenta~ 

dos por las aguas de lluvia que se infiltran en el suelo, para que sean 

estudiadas las condiciones de los mantos freáticos antes de ser explota

dos, es de suma importancia estudiar el ciclo hidro16gico de toda la re-

gi6n. 

Este tiene que ser analizado mediante los promedios de precipi

taci6n anual, de evaporaci6n potencial y real, anualmente, y por los pro

medios de escurrimiento e infiltraci6n; y después puede ser hecho un bala~ 

ce hidro16gico de todas las áreas con lluvia, considerando las pérdidas de 

aguas por evaporaci6n y evapotranspiraci6n potencial, y por escurrimiento. 

Además, se puede saber cuáles son las aguas infiltradas y las evaporadas 

por evaporaci6n real. 

Mediante el estudio de las áreas con lluvia de las cuatro cuen-

cas del Estado, realizado por el Sector de Hidrogeologia de la Secretaria 

de Recursos Hidráulicos, se conocen los promedios de precipitaci6n, de 

evaporaci6n potencial y real, de escurrimiento e infiltraci6n. 

El promedio de precipitaci6nes de 770 mm; éste es obtenido ju~ 

to con el de temperatura que es de 14.5oC anualmente, y el de evaporaci6n . 
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real es de 200 mm, y la potencial es de 1650 mm; la infiltraci6n de las 

aguas es de 3~/o y la de evaporaci6n de aguas precipitadas es de 34.~/o. 

Sin embargo, el promedio de escurrimiento es de 38% por ser el Estado de 

Tlaxcala una regi6n de pendientes bien pronunciadas, como ya se explic6 

anteriormente, y de poca cobertura vegetal. 

Estos promedios fueron obtenidos a trav~s de cálculos aplicados 

en las áreas con lluvia de las dos cuencas endorreicas y de las dos exorrei 

cas; no fue un estudio hecho a trav~s de evaporimetros que es el aplicado 

para obtener el promedio de evaporaci6n de aguas estancadas o represadas. 

Considerando todos los datos arriba mencionados, puede explicarse 

la manera racional de explotar las aguas subterráneas en Tlaxcala, de los 

pozos abiertos en las áreas más pobladas y más productivas, que son las 

planicies de Tlaxcala y de Panotla, en la cuenca de los rios Zahuapan, At~ 

yac yen la Cuenca del Noroeste, no tratando de los de la Cuenca Oriental 

y en la Sierra Nevada y otros. 

Hasta 1973 existian 86 pozos hechos por perforaci6n, en gran pa~, 

te del Estado, siendo que de éstos, solamente 64 que estaban legalizados 

en la Secretaria de Recursos Hidráulicos, 22 eran i~egales; pero altima-

mente, segan informaci6n de la propia Secretaria de Recursos Hidráulicos, 

ya existen más de 130 pozos legalmente explotados, de los cuales es extrai 

3 ~ 
do un volumen de 17 000 000 m al ano, de agua que se utiliza en la agri-

cultura de riego y la ganaderia, la industria, éTservicio doméstico y di. 

.. versosusos más. . . 
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Solamente para la industria, altimamente se ha explotado el 

~gua de 64 pozos y casi todos ellos están ubicados en la Cuenca de los 

ríos Zahuapan-Atoyac. Apenas 35, de los 130 arriba. mencionados, se uti-

lizan para el consumo dom~stico, 31 sirven los diversos usos, la agricul-

tura y la ganadería. 

Entre ;:todos los pozos existentes en el Estado de Tlaxcala, los 

más ant~guos y los más explotados son los siguientes: los del Lamería de 

Tlatztlan, que son 5.;: 3 en la planicie de Tlaxco; 8 en Sierra Nevada; 4 en 

la Planicie de Tlaxcala; 7 en la Planicie de Huamantla; 2 en la Planicie 

Oriental y 5 en la Planicie de Panotla. 

Estos pozos son alimentados por las aguas durante el periodo ll~ 

vioso y se han utilizado para las necesidades de la poblaci6n por muchos 

años. 

Son apenas 33 los pozos que fueron perforados en varios lugares 

del Estado; despu~s de la perforaci6n de ~stos, otros 97 más fueron perf~ 

radas, en su mayor parte en las dos cuencas: de los ríos Zahuapan-Atoyac 

y en la Cuenca Noroeste, casi todos ellos abiertos en acuíferos freáticos 

no muy profundos, a 2 300 m. y con grandes posibilidades de ser alimenta

dos en los periodos lluviosos, por el poder de absorci6n de las aguas in-

filtradas en el suelo. 

1. Explotaci6n del agua para la agricultura y la ganadería. 

La explotaci6n del agua para la agricultura y la ganadería, altimamente 

representa apenas 2a/o del volumen total de agua extraída anualmente, que 
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es de 17 mil millones de metros c~bicos. 

De un volumen de aproximadamente 3 400 000 de metros c~bicos, un 

mil16n de metros c~bicos aláño sirven para la agricultura de riego en las 

planicies de Panotla, Tlax'cala, Huamantla y tambi~n en la Cuenca Noroeste. 

En 1973 existian 86 pozos perforados en las planicies arriba men 

cionadas y en la Cuenca Noroeste, para atender la agricultura de riego y 

la ganaderia de pastizales. 

No obstante, en la planicie de Tlaxco se hallan en acuiferos 

freáticos de poca profundidad, y los de las planicies de Talxcala, Panotla 

y Huamantla, tambi~n en acuiferos freáticos de poca profundidad, todos ellos 

están atendiendo las necesidades de la agricultura de riego en un'área de 

más de 2500 hectáreas, y el n~mero, aproximadamente, de 2 000 000 de cabe

zas de ganado de todas las especies, que representa apenas 2~/o del total 

que es de 12 899 773 cabezas. 

Los pozos existentes en la planicie ',' de Huamantla representan so-

lamente más del 4~/o de la superficie de las tierras regada con aguas sub-

terráneas, mientras que los ~e" las planicies de Pano tIa y de Tlaxco, y ta!!!, 

bi~n los de la Cuenca Noroeste, son más abundantes y riegan suelos mejores, 

cubriendo una superficie de aproximadamente 1500 hectáreas, de varios cul-

tivos diversos, que necesitan de bastante agua durante todo su ciclo de 

crecimiento, como, por ejemplo: alfalfa, hortalizas, cebada, etc. 

Mientras que en la planicie de Huamantla se desarrolla más el 

cultivo de maiz, frijol, maguBY'y otros cultivos que necesitan de menos 
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agua durante su periodo de crecimiento; además son cultivos de corto ciclo 

de vida, con excepci6n del maguey. 

2. Explotaci6n del agua para la industria. La explotaci6n de 

las aguas subterráneas que sirven para las industrias que actualmente se 

desarrollan en el Estado de Tlaxcala, representa el 6rY/o del volumen de-¡ 

agua subterránea, que es anualmente explotado seg6n el Censo de 1970, eS 

3 
decir, un volumen de 10 200 000 m al año, de un volumen total de 

17 000 000 m
3 

al año. 

Este volumen de agua extraído anualmente paraa,tender.a la ma-

yor parte de las industrias instaladas en las zonas central y suroeste 

del Estado, corresponde a los t6~municipios industrializados, y qu~ antes 

consumían en mayor parte las aguas superficiales especialmente de los ríos 

Zahuapan, Atoyac y Apizaco, tambi~n de la presa San Jos~ Atlanga, que hoy 

alimentan sus industrias con aguas siJbterráneas de los 33 pozos abiertos 

en los lugares antes mencionados y, de los más recientes alumbrados, que 

cuentan con abundancia de agua de buena calidad en pozos perforados, en 

acuíferos freáticos con poca profundidad, como, por ejemplo: 7 abiertos 

recientemente en Apizaco con profundidad máxima de 60 metros; 12 hechos 

,en Barr6n-:-Escand6n, con profundidad máxima de 70 metros; 9 en Calpulalpan 

con menos profundidad. 

Por otra parte en la Cuenca Noroeste y en la Cuenca Oriental, 

existen 15 más, 8 en las proximidades del Lago Atochac, y 7 en Huamantla, 

cuyas aguas sirven tambi~n para el servicio dom~stico. 
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Entre los municipios que pertenecen a la Cuenca de los ríos Za

;huapan-Atoyac, 19 están prácticamente incluidos en' la zona industrial del 

Estado; pues, debido al gran interés que existe de explotar el agua subt~ 

rránea para tender las viejas y nuevas industrias, de los 'municipios más 

industrializados, pasa a consumir más agua. Con la gran contaminaci6n que 

existe en las aguas s~perficiales, hay mayor preferencia por las aguas sub 

terráneas. 

Apizaco, Apetatitlán, Calpulalpan y Santa Ana Chiautempan, donde 

se concentra el mayor n~mero de industrias textiles y de plásticos, que co~ 

sumen bastante agua, ahora están-consumiendo más del 5~/o de aguas subterrá 

neas extraídas de pozos cercanos de sus industrias. 

Barr6n Escand6n cuenta con el uso del agua de 6 pozos antiguos, 

perforados en 1942 y más de 12 perforados en 1976, que atienden sus indus 

'trias de plásticos, textiles y una gran fábrica de papel, que antes consu 

mían 7~/o de las aguas superficiales, y hoy consumen apenas entre 4~/o y 6~/o 

de las aguas subterráneas de los pozos a que antes hago referencia. 

En Tlaxcala, donde están las principales fábricas de productos 

lácteos, que también son fábricas que consumen bastante agua, está dismi

nuyendo considerablemente el uso del agua superficial, porque casi todas 

ellas están contaminadas; pOF ello están consumiendo cerca del 4~/o de 

agua subterránea, de los 3 pozos antiguos que fueron perforados antes de 

desarrollar las industrias, y de los recientemente abiertos por el Bobier 

no del Estado y la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
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Actualmente, es de extraarpinaria importancia la.explotaci6n 

de agua subterránea en el Estado de Tlaxcala para atender las industrias. 

Además, debe mencionarse el establecimiento de muchas fábricas 

en los municipios industrializados, como, por ejemplo, Apetatitlán, con 

nuevas fábricas de tejidos, la Indsutria Mexicana de Ropa S.A., Hilados 

y Tejidos Apetatitlán, S.A.; Tlaxco, con3 fábricas de maquilas, molinos 

de cereales que consumen bastante agua; Apizaco con Industrias Qu1micas 

Apizaco S.A., la Celfimex S.A., y nuevas fábricas de papel; Calpulalpan, 

con más ~e 10 fábricas instaladas entre 1976-1977, que son las siguientes: 

Tex-Fil S.A., San Carlos S.A., Unfil S.A., Lanera Moderna S.A., Beneficia

dora Minerales de Tlaxcala S~A., Tela-Fil S.A., Textiles Tlaxcala, S.A. y 

La Luz, S.A. 

Todas ellas son industrias que no son servidas solamente po~~ 

aguas superficiales; usan aproximadamente 40f0 de aguas subterráneas en sus 

operaciones. 

Por consiguiente, la importancia de las aguas subterráneas que 

son explotadas para atender las industrias de la regi6n, son altamente sig 

nificativas en el presente. 

No se sabe si con su propio desarrollo ·industrial y al crecimien 

to poblacional, las reservas existentes puedan en el futuro atender· todas 

sus necesidades. 

3. Explotaci6n del agua para el servicio doméstico. La explota

ci6n del agua subterránea para atender el servicio doméstico es, relativa 
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mente poca, si se compara con la explotada para la industria y para la 

agricultura y la ganaderia. 

Apenas 1~/o del volumen del agua explotada anualmente, seg~n el 

C~nso de 1970, sirve para el servicio dom~stico de toda la poblaci6n ru-

ral y urbana del Estado. Cerca de 2 550 000 m3 de agua que corresponden 

al 1~/o arriba mencionado. 

J 

Toda esta agua explotada es de los pozos que fueron perforados 

antes de las instalaciones de muchas industrias que actualmente consumen 

más de la mitad de todas las aguas subterráneas que están siendo utiliza 

das. 

Son los pozos que fueron abiertos en el Lomera de Tlatzatlán; 

en la palnicie de Tlaxco; en la Sierra Nevda; en la Planicie de Huamantla; 

en la Planicie Oriental; y en las Planicies de Panotla y de Tlaxcala. 

Estos ,fueron abiertos en. mantos freáticos y epifreáticos de po-

ca profundidad, como antes se mencion6 ytambi~n donde hay agua de buena 

calidad que puede ser consumida para el servicio dom~stico. 

Ade~á~, son pozos que están alimentados durante el periodo llu-

vioso, por tener gran poder de infiltraci6n del agua el suelo de las aguas 

en que están ubicados. Estos contin~an sirviendo para el servicio dom~sti-

ca y tambi~n para la industria y la ganaderia, a pesar de que muchos fue-

ron abiertos en estas mismas localidades, con el fin de atender casi ex-

clusivamente a la industria. 
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En el lomera de Tlatzatlan, 6 de los principales pozos son los 

siguientes: Techaloti, Estaci6n', Ejido de Ori tepe, El Amoyal e Ignacio C~ 

rrillo; sirven a todo el consumo dom~stico de las cabeceras municipales 

que son Hueyotlipan y Nanacamilpan y tambi~n a gran parte de la poblaci6n 

rural que tienen la necesidad de consumir sus aguas. 

En la Planicie de Tlaxco, son los de las siguientes localidades: 

Guadalupe y Estaci6n San Luis que qirven apenas la poblaci6n de estos dos 

pueblos; y la poblaci6n de la ciudad dé Tlaxco, que se abstiene de consu

mir las aguas superficiales de los r10s cercanos, por estar bastante con

taminadas por las industrias. 

En la Sierra de Tlaxco es donde están los mejores pozos, que son 

los de más abundancia de agua, en toda ~poca del año, como, por ejemplo; 

los de las localidades de Laguna Estaci6n Pav6n, La Noria, Baquedano, Ha

cienda Cer6n y Cuapiaxtla, que atienden a las cabeceras municipales de 

Tlaxco, Terrenate, Tetla, Huamantla y Cuapiaxtla (San Lorenzo de Cuapiax

tIa), con gran parte de su poblaci6n urbana y rural de la planicie de Te~ 

calac; los pozos de las siguientes localidades:Tlacha, Tochac, Acocotla, 

y Teomanitla, sirven a las cabeceras municipales de San Cosme de Xaloxtoc 

y Terrenate; casi solamente a sus poblaciones urbanas, por estar muy cer-

ca de estas dos ciudades. 

En la planicie de Huamantla, los 7 pozos que existen, sirven a 

la poblaci6n urbana y rural, solamente de su cabecera municipal, que es 

Huamantla misma, y también una gran parte de su poblaci6n rural. 



Pág. 18S' 

Son esos pozos los ubicados en las sig~ientes localidades, más 

o menos lejanas de su cabecera municipal: Batán a 5 km d~ distancia; No

tario a 5.4 km; Tacoac a 7.8 km; Estaci6n Tacoac a 8.9 km; Huamantla a 

4.8 km de la ciudad; San Crist6bal a 4 km y San Antonio a 8.2 km. 

El agua de estos pozos es llevada a la ciudad de Huamantla y 

también a varios pueblos del municipio, en carros pipas, para ser distr! 

buida a todos sus consumido~es diariamente; la distribuci6n es hecha por 

carros de la Presidencia Municipal y también por carros particulares. 

En la Planicie Oriental, hay apenas 2 pozos, en las localidades 

de Coscatzin y El Carmen, que atienden a las cabeceras municipales de Cu~ 

piaxtla y Tequiquitla, las aguas de ambos municipios son llevadas a los 

medios urbanos, también en carros pipas, en las mismas condiciones en que 

son llevadas las de Huamantla. 

En la Planicie de Panotla hay 5 pozos abiertos a poca profundi

dad, siendo el más profundo de 14 metros, en un manto epifreático al 'nivel 

del agua; de los otros 4, apenas 2 en mantos freáticos con profundidad má

xima de 15 metros. Dos de ellos dentros de las propias cabeceras municipa

les, por ejemplo: los de Tepetitlán, en la misma ciudad, y los del Hotel 

Tlaxc.ala, en Tlaxcala, la capital del Estado. Apenas los dos, que son los 

de Napaluaca y Atlapan, están distant~s de sus cabeceras municipales. El 

de Nopalucan dista 6.2 km y el de Atlapan 4 km. 

Estos pozos sirven a la poblaci6n urbana de Tepetitlán, Exta-
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cuitla y Tlaxcala. Sus aguas son muy buenas para el servicio doméstico 

y son abundantes en toda época del año. Actualmente, la demanda es mucha 

por la abstención que hay en el uso de las aguas superficiales del rio 

Atoyac, que están demasiado contaminadas y también por la deficiencia que 

hay en el servicio de agua potable y alcantarillado, que no satisfacen a 

toda la población que los necesita. 

El interés que hay catualmente en la explotación de las aguas 

subterráneas de casi toda la Cuenca de los rios Zahuapan-Atoyac, donde se 

concentra la mayor economia del Estado, es para servir las industrias ins 

taladas, con la finalidad de consumir más aguas subterráneas, que aguas 

superficiales. Mientras que, para servir las neeesidades de la población, 

todavia la explotación del agua está siendo muy peculiar. Una minoria ti~ 

ne agua explotada con máquinas eficientes y con técnicas apropiadas. La 

población rural, por ejemplo, sigue sacando el agua de los pozos por medio 

de bombeo con métodos bien primitivos. Mientras que la explotación del 

agua para las industrias y para una determinada parte de la población ur

bana de varias ciudades, utiliza máquinas altamente eficientes, con técni 

cas adecuadas. 

Si se toma en consideración las m~didas adoptadas actualmente, 

para mejorar la infraestructura del Estado, por dependencias de la Secre

taria de Recursos Hidráulicos, existen grandes perspectivas para mejorar 

tales condiciones de la población rural, mediante un proeycto que será 

realizado hasta 1980, consistente en la perforación de muchos pozos, en 
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todo el Estado, para atender el servicio doméstico de toda la poblaci6n 

rural y urbana. 

4. Explotaci6n del agua para usos diversos. La explotaci6n de 

las aguas subterráneas para diversos usos, representa apenas el ~~ del to 

tal de las aguas explotadas. 

3 
Seg6n 'el censo de 1970, su volumen anual es de 850 000 m , el 

cual es extraido en una mi norIa de pozos que sirven a las industrias, a 

la agricultura y la ganaderia, y también al servicio domé~tico. 

No hay pozos abiertos exclusivamente para atender las necesida 

des de los diversos usos, porque hasta el presente hay mucho interés de 

consumir las aguas de los manantiales y otras aguas superficiales con pr~ 

piedades medicinale9, que son aguas alcalina9-térreas' y clasificadas como 

s6dicas y magnesianas, con pH 7.2, para el tratamiento de ciertas enferm~ 

dades intestinales, entre ellas las inflamaciones intestinales a que hic! 

mas referencia cuando se trat6 del uso diverso de las aguas superficiales. 

Para atender Iris centros turisticos y de recreaci6n, merece co~ 

siderarse el consumo del agua que es de más de la mitad del volumen total 

del agua para los diversos usos~ 650 000 m
3 

y que es más del 7~~ del pe-

queño volumen de 850 000.m3 al año. y esta agua es destinada a los cen-

tras turisticos: balnearios, albercas de clubes y otros centros de recrea 

ci6n. Apenas un volumen de 235 000 m3 al año sirve a las necesidades de 

los servicios p6blicos; es menos de 28fo del total de las aguas explotadas 

para los diversos usos. 
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En conclusi6n, el uso total de todas las3aguas subterráneas 

expl~tadas en el Estado de. Tlaxcala, se explica por la tabla siguiente: 

Tipo de explotaci6n metros 3 

1. Explotaci6n para la agricultura y la ganader:!a 

2. Explotaci6n para la industria 

3. Explotaci6n para el servicio doméstico 

4. Explotaci6n para diversos usos 

Total de las aguas explotadas 

Para la agricultura y la ganader:!a 

Para la industria 

Para el servicio doméstico 

Para diversos usos 

3 400 000 

10 200 000 

2 550 000 

850 000 

17 000 000· 

Por ciento 

2G.~ 

60 

15 

5 
100 

El Estado de Tlaxcala con su reciente desarrollo industrial, es-

tá consumiendo más aguas subterráneas que las de estos datos arriba mencio 

nadas, dado que está aumentando bastante la perforaci6n de pozos en muchas 

localidades, como antes se explica. No obstante, la cuantificaci6n lograda 

hasta el presente, es la que se ha explicado. 

111. El uso del suelo. La mejor explicaci6n que se puede dar s~ 

bre el uso del suelo en el Estado de Tlaxcala, se fundamenta en los censos 

realizados en un periodo de 30 años, que fueron los de 1940, 1950, 1960 Y 

1970, Y también en las investigaciones que hicimos sobre otros estudios 
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realizados en la misma ~poca en que Se hizo el ~ltimo censo de 1970. 

Mediante los datos que constan en el ~itimo censo, el uso del 

suelo puede ser explicado para determinadas finalidades, sobre la base de 

las tierras censadas, la superficie total del Estado en hectáreas, las 

áreas urbanas y otros aspectos de que enseguida se tratará. 

Cabe explicar tambi~n que una cantidad de tierras de labor exis-

tentes, están ocupadas por pastos, por bosques, o son superficies incultas 

e improductivas. 

La superficie total del Estado, en hectáreas es de 402 700 ha, 

pero en este total se incluyen todos los aspectos arriba mencionados, como, 

por ejemplo, cuerpos de agua, rocas desnudas, arenales, áreas urbanas,etc. 

No considerando estos cuerpos de agua ni los otros aspectos, la 

superficie total del Estado pasa a ser apenas de 391 400 ha. Los cuerpos 

de agua alcanzan cerca de 1 BOO ha.; las rocas desnudas y los arenales, 

áreas urbanas, etc., representan cerca de BBOO ha.; de áreas urbanas hay 

apenas 700 ha.; dando as:! un total de 11 300 ha.; suma este total con las 

mencionadas 391 400 ha. y da la superficie total del Estado que es de 

402 700 ha. 

Las tierras censadas, seg~n el ~ltimo censo de 1970, dan una su-

perficie de 366 703.3 ha. y las tierras no censadas 24 700 ha. La uperficie 

de tierras censadas representa 93.69Yo de su total, y la superficie de tie

rras no censadas representa 6.3~ del total de todas las tierras del Esta~ 

do. 



Tabla sobre clasificaciones de las tierras. 

Tipos de tierra 

Superficie total del Estado 

Cuerpos de aguas, rocas desnudas, arenales, 

áreas urbanas y otras 

Total 

Tierras censadas en el censo de 1970. 

Tierras no censadas en dicho censo 

Cuerpos de aguas, rocas desnudas, 

arenales y áreas urbanas 

Superficie total del Estado: 

Hectáreas 

402 700 

11 300 

391 400 

366 703 

24 700 

11 300 

402 700 
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Las tierras censadas tienen la siguiente clasificaci6n que cons

ta en las tablas anexas: 

N6mero de unidades: 45 614; tierras de labor: 335629.9 ha.; ti~ 

rras con pastos naturales en cerros: 31 841.6 ha.; de pastos en llanuras: 

9 588.6 ha.; de bosques de especies maderables 13 033.5 ha.; no maderables 

13 897.2 ha.; total de 26 930.7 ha. 

De las tierras incultas productivas hay 2 228.8 ha.; de tierras 

no adecuadas para la gricultura ni para la ganader1a hay una superficie ~. 

de 60 483.7 ha.; de tierras susceptibles de abrir al cultivo en forma fá

cil y costeable, hay cerca de 5 535.5 ha., que representan apenas 1.40/0 

del total de todas las tierras censadas del Estado. 



De las tierras de labor, su total es de 235 629.9 ha. y sus uni 

dades censadas son de 43 902. 

Este total de 235 629.9 ha. representa 61.7/0 del total de todas 

las tierras censadas. 

De agricultura de temporal hay 226 060.1 ha.; de jugo o humedad 

hay 1.873.6 ha.; con cultivos anuales o de ciclo corto hay un total de 

228 075.2 ha. y de riego 7.685.6 ha. 

Muchas áreas que en el censo de 1940. eran de vegetaci6n de bos 

ques, actualmente están ocupadas por cultivos p por chaparral; en cambio, 

otras.áreas que eran de cultivos y pastos ahora son áreas no utilizadas. 

Exist!a en 1940 apenas 6.6ia de zonas no utilizadas, pero, actual 

mente, existen más del 1&/0 de la superficie total del Estado. 

Cambiaron las áreas urbanas y los cuerpos de agua, que eran, res 

pectivamente, de·400 y 1 300 ha., y hoy son de 1 800 y 700 ha. 

No obstante,las áreas de vegetaci6n de bosque están reducidas a 

7.7/0 del total de las tierras censadas, que es un área de 26 930.7 ha. en

su total. 

Los cultivos y pastos hoy están tambi~n en áreas reducidas, si 

se comparan con lo que eran seg6n el censo en 1940. 

Por consiguiente, hay una gran disminuci6n en las áreas de ve

getaci6n de bosque, y tambi~n una gran disminuci6n en las áreas de culti-

vos y pastos. 



Por otro lado, hay un gran aumento de zonas no utilizadas como 

pastizales y chaparrales. Estop~ede ser Explicado por el uso irracional 

del suelo durante todo el periodo de los cuatro censos, 30 años cumplidos. 

Sin embargo, existe tambi~n una disminuci6n de la poblaci6n ru-

ral en el sector primario, especialmente en la agricultura, del que más 

adelante se hará referencia. (Tablas anexas y mapas del uso del suelo: 

1940 Y 1970 J • 

En la tabla que aparece a continuaci6n, se muestra el porcenta-

je de la superficie total de tierras censadas durante los cuatro censos 

de los que antes Se hace referencia. 

-- Tabla No. 1 

Censo Tierras de Superficie Superficie Superficie inculta Superficie 
labor con pasto con bosque productiva improductiva 

1940 73. rJ'/o 7.40/0 12.7/0 1. 10/0 5. Ef/o 

1950 58.30/0 22.7/0 9.7/0 0.40/0 

1960 63. rJ'/o 15. rJ'/o 11. rJ'/o 7.40/0 

1970 61.7/0 10.6D/o 7.7/0 1.6D/o 18. 10/0 

Mapa 1 que representa el uso del suelo en 1940, y mapa 11 que representa 

el uso del suelo en 1973, despu~s del censo de 1970. 

1. El uso del suelo para la agricultura y la ganaderia. La agr! 

cultura, que .ocupa la mayor extensi6n en áreas cultivadas, en todo el Esta 

do de Tlaxcala, es la agricultura de temporal, que es de más de 5rJ'/o. de to-

das las tierras de labor, y cubre una superficie de 226 060, como ya se 



CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE LABOR 
CUADRO No. l 

HECTAREAS 

: : UNIDADES: T O TAL : CON CULTIVOS ANUALES O DE CICLO CORTO : 

: rJUNICIPIO y RAMA CEN- : CENSADAS :-----~----~ __ - __ -~----.&'-----___ --------------: 
: SAL. : CON TIE-: SUMA : TEMPORAL ',1 JUGO O -: RIEGO -',' SUMl\ : TEII.RJRAL: JUGO O: RIEGO : 
: :RRA DE LA~ I . , HU~DAO: , : ! HU~DAD' : 

TLAXCALA 43 902 
Unidades de Produce J-'.j 

Privada. 43 711 
Mayores de 5 Ha. 3 253 
Be 5 ha. o menos 40 458 
Ejidos y ComJ" Agrarias 191 

AMAXAC DE GUERRERO. 557 
Unidades de Produc: Pri v.· 557 
Mayores de 5 Ha. 11 
De 5 ha. o menos 546 

APETATITLAN 885 
Unidades de Producc'.Priv. 885 
Mayores de 5 ha. 11 
De 5 ha. o menos 874 

ATLANGATEPEC 239 
Unidades de Produce. Pri v. 235 
Mayores de 5 Ha. 105 

. De 5 Ha. o menos 130 
Ejidos y Com~' Agrarias 4 

ATLZAVANCA 484 
Unidades de Produc ~ Pri v . 473 
Mayores de 5 Ha. 253 
De 5Ha. o menos 220 
Ejidos y Como Agrarias 11 

BARRaN y ESCANDaN 697 
Unidades de Produce '. Pri v . 693 

Mayores de 5 Ha. 131 
: De 5 Ha. o menos 562 
Ejidos y Como Agrarias 4 

235 629.9 226 060.1 1 873.6 

117 544.6 
78 417.5 
39 127.1 

118 085.3 
383.8 
383.8 
46.5 

337.3 
611.9 
611.9 
102.7 
509.2 

5 411.6 
2 652.1 
2 470.6 

181.5 
2 759.5 

11 265.4 
6 365.7 
5 910.0 

455.7 
4.899.7 
4 315.7 
2 085.8 
1 312.8 

773.0 
2 229.9 

113 519.8 
76 615.2 
36 904.6 

112 540.3 
366.9 
366.9 
45.5 

321.4 
560.4 
560.4 
59.7 

500.7 
5 357.5 
2 607.0 
2 431.0 

176.0 
2 750.5 

11 194.9 
6 347.0 
5 897.2 

449.8 
4 847.9 
4 153.8 
1 941.3 
1 202.4 

738.9 
2 212.5 

597.7 
210.4 
387.3 

1 275.9 
.6 
.6 

.6 
7.4 
7.4 
4.0 
3.4 
8.0 

8.0 
36.3 
12.3 
12.0 

.3 
24.0 
28.4 
23.2 
20.5 
2.7 
5.2 

7 696.2 

3 427.1 
1 591.9 
1 835.2 
4 269.1 

16.3 
16.3 
1.0 

15.3 
44.1 
44.1 
39.0 
5.1 

46.1 
45.1 
39.6 
5.5 
1.0 

34.2 
6.4 

.8 
5.6 

27.8 
133.5 
121.3 

89.9 
31.4 
12.2 

228 075.2 218 541.8 

111 318.4 107 325.7 
72 432.1 70 657.1 
38 886.3 36 668.6 

116 756.8 111 216.1 
383.8 366.9 
383.8 366.9 
46.5 45.5 

337.3 321.4 
611.7 560.2 
611.7 560.2 
102.7 59.7 
509.0 500.5 

5 329.4 5 278.3 
2 579.1 2 537.0 
2 399.1 2 362.5 

180.0 174.5 
2 750.3 2 741.3 

10 161.1 10 090.6 
5 669.7 5 651.0 
5 240.9 5 228.1 

428.8 422.9 
4 491.4 4 439.6 
4 270.0 4 117.1 
2 040.9 1 905.4 
1 272.3 1 170.9 

768.6 734.5 

2 229.1 2 211.7 

1 847.8 

575.9 
192.4 
383.5 

1 271.9 
.6 
.6 

.6 
7.4 
7.4 
4.0 
3.4 
8.0 

8.0 
36.3 
12.3 
12.0 

.3 
24.0 
19.4 
14.2 
11.5 
2.7 

5.2 

7 685.6 

3 416.8 
1 582.6 
1 834.2 
4 268.8 

16.3 
16.3 
1.0 

15.3 
44.1 
44.1 
39.0 
5.1 

43.1 
42.1 
36.6 
5.5 
1.0 

34.2 
6.4 

.8 
5.6 

27.8 
133.5 
121.3 
89.9 
31.4 

12.2 



2 

I : UNIDADES: • • • T O T A L • CON CULTIVOS ANUALES O DE CICLO CORTO • I MUNICIPIO Y RAMA : CENSADAS: • • t • • I CENSAL :CON TIERR~ • .' JUGO O - " • • JUGO O I I 

• SUMA • TEMPORAL I • RIEGO'" , SUMA TEMPORAL • • RIEGO' , 
I :DE LABOR : • • HU~DAD • • • HU~DAD • I • , . , , . , I 

CALPULALPAN 382 14 947.2 14 897.8 9.2 40.2 13.349.0 13 300.8 8.0 40.2 
Unidades de Produce. Pri V.;" .. :.l(, 374 4 958.6 4 956.5 . 1.2 .9 3 480.0 3 479.1 .9 
Mayores de 5 Ha. 127 4 503.2 4 503.2 3 111.3 3 111.3 
De 5 Ha. o menos 247 455.4 453.3 1.2 .9 368.7 367.8 .9 
Ejidos y Com> Agrarias 8 9 988.6 9 941.3 8.0 ·39.3 9 869.0 9 821.7 8.0 39.3 

EL CAR~N 509 2 568.6 2 563.1 4.5 1.0 2 527.0 2 521.5 4.5 1.0 
Unidades de Producc.Priv. .. 507 955.6 950.1 4.5 1.0 916.8 911~3 4.5 1.0 
Mayores de 5 Ha. 24 245.2 245.2 232.2 232.2 
De 5 Ha. o Menos 483 710.4 .. 704.9 4.5 1.0 684.6 679.1 4.5 1.0 
Ejidos y Como Agrarias 2 1 613.0 1 613.0 1 610.2 1 610.2 

CUAPIAXTLA 167 8 113.6 8 081.6 4.5 27.5 7 676.0 7 644.0 4.5 27.5 
Unidades de Producc~Priv. .. 163 4 156.3 4 130.3 26.0 3 725.6 3 699.6 26.0 
Mayores de 5 Ha. 49 3 982.0 3 956.0 26.0 3 551.3 3 525.3 26.0 
De 5 Ha. o menos 114 174.3 174.3 174.3 174.3 
Ejidos y Como Agrarias 4 3 957.3 3 951.3 4.5 1.5 3 950.4 3 944.4 4.S 1.S 

CUAXOMULCO 433 1 561.9 1 548.9 13.0 1 S30.3 1 517.3 13.0 
Unidades de Producc~Priv. 432 1 337.9 1 324.9 13.0 1 306.3 1 293.3 13.0 
Mayores de 5 Ha. 80 798.6 791.1 7.S 770.8 ,763.3 7.S 
De'5 Ha. o menos 352 539.3 533.8 S.S' S3S.S 530.0 S.S 
Ejidos y Com: Agrarias 1 224.0 224.0 224.0 224.0 

CHIAUTEMPAN 3 149 3 949.3 3 918.9 17.2 13.2 3 944.0 3 913 6 17.2 13.2 
Unidades de Producc.Priv ... ·3 143 2 948.2 2 929.2 15.4 3.6 2 946.1 2 927.1 1S.4 3.6 
M:tyores de 5 Ha. 33 209.0 192.7 13.8 2.5 209.0 192.7 13.8 2.S 
De 5 Ha. o menos 3 110 2 739.2 2 736.5 1.6 1.1 2 737.1 2 734.4 1.6 1.1 
Ejidos y GDm; Agrarias 6 1 001.1 989.7 1.8 9.6 997.9 986.5 1 8 9.6 

DOMINGO ARENAS 88 4 163.1 4 070.4 8.0 84.7 4 135.8 4 043.1 8.0 84.7 
Unidades de Producc.Priv. 85 1 023.9 1 016.3 7.6 1 018.3 1 010.7 7.6 
Mayores de 5 Ha. 36 913.8 906.2 7.6 908.2 900.6 7.6 
De 5 Ha. o menos 69 110.1 110.1 110.1 110.1 
Ejidos y Com~ Agrarias 3 3 139 .. 2 3 054.1 8.0 77.1 3 117.5 3 032.4 8.0 77.1 



j ~. 

Municipio y Rama Unidades 
T O A L 

Censal Censadas 
T CON CULTIVOS AN~LES O DE CICLO CORTO 

con tie- SUMA TEMPORAL JUGO O RIEGO. SUMA TEMPORAL JUGO O RIEGO 
rra·de labor . HUMEDAD HUMEDAD· 

ESPAÑITA. 

Unidades de Pro-
ducci6n privada 621 6 114.4 6 094.3 18.0 2.1 5 834.4 5 818.3 14.0 2. 1 

Mayores de 5 ha. 137 1 851.4 1 845.4 6.0 1 592.5 1 590.5 2.0 2.1 

De 5 ha. o menos 474 571.9 566.8 3.0 2.1 551.4 546.3 3.0 2. 1· 

Ejidos y Comunida-
des Agrarias 10 3 691.1 3 682. 1 9.0 3 682.1 3 6St't.5 9.0 



TABLA No. 3 

CU\SIFICACION DE ~ TIERRAS DE LABOR 

HECl'AREAS 
• ; UNIDMJES 6 • • , .T O ,T AL : CW·CULTIVOS ANUALES O DE CIaD CDROO , I ~SAIP.S • , MJNICIPIO y RAMA ceNsAL , 

:TEMPORAL : J ruj O I • 'CDN TIERRAS: ;TEMPQRAL : JtH) O • SUMA RIEOO 
, 

StlMl\ RIECD • lE IAOOR . , 'HUMEDAD • • , HUMEJl1U> , I , • I I • , 
• • • • • • :HtJAMANTLA 647 23 223.3; 22 584.9: 98.9 539.5: 23 169.1: 22,530.7: 98.9 539.5 
• • , • • • • , • • • • :UNIDADES DE Prooua::ION PRIVADA 632 9 697.9: 9 357.9: 11.0 329.0: 9 679.5: 9 339.5: 11.0 329.0 
: MA!ORES DE 5 HA. 154 9 137.8: 8 797.8: ·11.0 329.0: 9 121.1: 8 781.1: 11.0 329.0 
: DE 5 HA. O M!NOS 478 560.1: 560.1: • 558.4; 558.4: , 
:FJIOOS y roM.JNIDADES AGRARIAS 15 13· 525.4: 13 227.0: 87.9 210.5~ 13 489.6: 13 191.2; 87.9 210.5 
• • • • • • , . . . , • • , • :HUEYOTLIPAN 451 1:3 230.6: 13 112.1: 27.2 91.3: 13 073.5: 12 961.0: 27.2 85.3 , , • • • , 
• , • • , • 
:UNIDADES DE ProJlJCCIOO' PRIVADA 441 6 431.3: 6 406.0: 6.7 18.6: 6 300.4: 6 281.1: 6.7 12.6 
: .MAYORES lE 5 HA. 71 5 880.4; 5 864.9: 15.5: 5 765.1; 5 755.6: 
: DE 5 HA. O M1N)S 370 550.9: 541.1: 6.7 3.1: 535.3: 525.5: 6.7 3.1 
:FJIIDS y CDHlNIDADES AGRARIAS 10 6 799.3: 6 706.1; 20.5 72.7: 6 773".1; 6 679.9: 20.5. 72.7 , • • • • • • , • , , • 
: IXI'AaJIXI'IA 2 123 9 018.9: 7 168.4: 372.6 1 477.9; 8 738.2: 6 888.1; 372.2 1 477.9 
: UNIDADES lE PR:>OOCCION PRIVADA,. 2 106 5 809.6: 4 ·978.5: 37.9 693.2: 5 609. 6: . 4 778.6: 137.8 693.2 
: MAYORES DE 5 HA. : 259 3 985.6: 3 718.7: 38.3 228.6: 3 786.4: 3 519.5: 38.3 228.6 
: IE 5 HA. O MEN)S • 1 847 1 824.0: 1 259.8: 99.6 464.6: 1 823.2: 1 259.1; 99.5 464~6 • :FJIOOS y CDmNIDADES AGRARIAS . ~ 17 3 209.31. 2 189.9: 34.7 784.7: 3 128.6; 2 109.5: 234.4 .. 784.7 · , . , , , , , 
• • • , , • , 
:IxrENCD • 596 3 961.6: 3 929.3: 10.3 22.0' 3 961.6: 3 929 .• 3: 10.3 22.0 · . • , , • • , 
• • , , • • 
:UNIDADES rE PK>DUO:ION PRIVADA : 595 575.1: 574.8: .3 575.1: 574.8; .3 
: MAYORES DE 5 HA. , 19 139.5: 139.5: 139.5:- 139.5: • : IE 5 HA. O MEN)S 

, 576 435.6 : 435.3~ .3 435.6; 435.3; .3 • :FJIOO8 y CCM.lNIDADES AGRARIAS • 1 3 386.5: 3 354.5; 10.0 22.0 3 354.5; 10.0~ 22.0 , , , , , , • , , 
• , , , , , • 
~JOSE MARIA M)RE!OOS 

, 832 • 695.8~ 687.1: 7.4 1.3 695.8: 687.1: 7.4 1.3 • , • , , , , , • , , 
• , , • , , , , 
: UNIDADES DE pmou=crw PRIVAIlA : 832 , 695.8: 687.1~ 7.4 1.3: 695.8: 687.1: 7.4 1.3 • , , 
: MAYORES DE 5 HA. • 5 • 34~4: 31.7: 2.7 , 34.4: 31.7; 2.7 • , , , • 
: DE 5 HA. O loENOS 

, 827 , 661.4 : 655.4: 4.7 1.3: 661.4; 655.4; 4.7 1.3 
, , • , , , • • • • , • 

I I ! I ! • I • 
!'I!t la hOja NO. 2 •••••••••••• •• ' 
I 
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: UNIDADES 

, • , TOTAL : a:>N CIJLTI\US ANUALES O DE CICW CORro , 
:' CENSAI»\S • HJNICIPIO y FAMA CENSAL ;TEM[lQRAL ; JM ó • • I cx:fi TIERM , 

;TEMPORAL ~Jt1(j) ó I . , SUMA RIEOO 
, 

StJoSA RIECJ) , , DE LAEOR ' 'HUMEMO I I : HtJMEIllm , , , : I • , I • , I , I I , 
:JU.Nil ClJAMATZI 1 440 978.0: 977.2 : .1 .7: 978.0 : 977.2 : .1 .7 , • I , • I , I I • , , 
:UNlDADES DE PH>Otx:e:ON PRIVADA 1 440 978.0 : 977.2: .1 .7; 978.0: 977.2: .1 .7 
: MAYORES DE 5 HA. 12 95.7: 95.7: .- I 9~. 7: 95.7 : I 
: DE 5 HA. O MENOS ' 1 428 882.3: 881.51 .1 .7: 882.3; 881.5: .1 .7 , I I • I , , , , , , • ;IARDIZABAL 1 264 1 851.7: 438,,1; 169.5 1 244.1: 1 850.9: 438.1; 168.7 1 244.1 , , , • , , , , . , • , , 
~ WIIWJES DE PRJCUCCICJi PlU:VADPt. 1 261 1 121.9: 286.5: 168.2 667.2: 1 121.1; 286.5: 167.4 667.2 
~ Mi\YORES DE 5 HA. 20 158.1: 37.4; 24.7 96.0\ 158.1: 37.4; 24.7 96.0 
; DE 5 HA. O MENOS 1 241 963.8: 249.1: 143.5 571.2: 963.0; 249.1: 142.7 571.2 
;FJIOOS Y CDMJNIDADES AGPARIAS 3 729.8: 151.6; 1.3 576.9: 729.8; 151.6: 1.3 576.9 , • • I , I , I I • I I :IAZAR:> C'ARIDW3 195 10 603.0: 10 582.5: 11.7 8.8: 10 040.6; 10 020.1: 11.7 8.8 
:UNlDAIES DE PlDCUCCIOO PRIVADA 192 3 418.3; 3 417.6: .7 , 2 902.5; 2 901.8: .7 I 
: Ml\YORES lE 5 HA. 43 3 215.4: 3 215.4; I 2 705.4: 2 705.4.; I 
: DE 5 HA. O MENOS 149 202.9; 202.2: .7 , 197.1; 196.4: .7 I 
:FJIOOS y CDMtlNIDADES AGPARIAS 3 7 184.7: 7 164.9; 11.0 8.8: 7 138.1; 7 118.3: 11.0 8.8 , I , , I I 
I I , I , • 
:~ARISTA 151 7 015.9: 6 969.3; 17.9 28.7; 6 359.5: 6 321.6; 9.2 : 28.7 
• I I I • , , , I I I ' , 
;UNlDADES lE PK>W:CION PRIVADA 146 2 068.9: 2 043.3; 5.0 20.6; 1 590.5: 1 569~9: 20.6 
: MAYORES lE 5 HA. 93 1 948.3' 1 922.7: 5.0 20.6; 1 475.9: 1 455.3; 20.6 
;DE5HA.OMENOS 53 120.6: 120.6; I 114.6: 114.6: , 
;FJlOOS y CDKlNlDADFS AGPARIAS 5 4 947.0; 4 926.0; 12,9 8.1; 4 769.0: 4 751.7; 9.2 8.1 
I , , , , , , , , , , , 
;MIGUEL HIDAI.OO 704 1 094.0; 1 093.8: .2: 1 094.0; 1 093.8: .~ .2 , I t. I , , , I I I , , 
;UNII:WJES lE PK>IXJCCION PRIVADA 704 1 094.0; 1 093.8~ .2 : 1 094.0; 1 093.8: .2 
: MAYORES lE 5 HA. 18 107~4: 107.4: , 107.4; 107.41 , 
: DE 5 HA. O MEOOS 686 986.6: 986.4 ; .2: 986.6 : 986.4: .2 , , • , , , , 

! I I I , 

•• ,1 • \ " '! '-, ~ ~ .. • .. •• ti • ff ..... 
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" : UNIDADES i • TOTAL : CDN aJIIl'IVOS mJALES O lE CIaD CDRro , 
; aNSADAS • MJNICIPIO y RAMA CENSAL =TEMPORAL -, JU(t) O I i OT • :OON TmRPA JUOO • StM\ RIEOO • SUMA : TEMPORAL 

, RIECD , , DE LABOR ' 'HUME:Dl\D 
, IttJMEJ:W) , , I : I I I I , , 

• , , , , , 
:NATIVITAS • 1 738 4 260.7: 2 891.7' 478.5 890.5: 4 256.7: 2 889.9 478.3 890.5 , 
l'" , , , • . , , • • , 
:UNIIlNJES DE PIDDOCCICN PRIVADA , 1 725 1 742.8: 1 378.2 29.8 334.8: 1 742.3: 1.377.9 29.6 334.8 , 
: MAYORES DE 5 HA. 26 402.2: 222.9 13.6 165.7: 402.2; 222.9 13.6 165.7 
: DE 5 HA. O'MH>S 1 699 1 340.6: 1 155.3 16.2 169.1; 1 340.11 1 155.0 16.0 169.1 
:EJIOOS y <DKlNIDNES AGRARIA9 13 2 517.9: 1 513.5 448.7 555.7: 2 516.4: 1 512.0 448.7 555.7 , , , , 
• • , , 
:PANOrLA 1 801 2 545.5: 1 922.7, 36.7 586.1~ 2 536.3: 1 913.5 36.7 586.1 , , • , • , , , , , 
:UN~ lE PIDOOCCICN PRIVADA 1 794 1 485.5: 1 273.0; 4.9 207.6: 1 476.7: 1 264.2 4.9 207.6 
: leAYORES DE 5 HA. 24 182.1: 142.1' 40.0: 181.0' 141.0 40.0 
: DE 5 HA. O MENlS 1 770 1 303.4: 1 130.9 4.9 167.6: 1 295.7 1 123.2 4.9 167.6 
:F.JIIX>S y CDMUNIJl.Z\DES AGRARIA9 7 1 060.0' 649.7 31.8 378.5: 1 059.6 649.3 31.8 378.5 
• I • , 
:SAN PABID ·DEL M:>NrE 3 865 3 521:7 3 510.7 8.5 2.5: 3 514.0 3 503.2 8.3 2.5 , , , , 
:WIDlIDES tE PIODUXION PRIVADA , 3 865 3 521.7 3 510.7 8.5 2.5: 3 514.0 3 503.2 8.-3 2.5 
: MAYORES DE 5 HA. 83 569.7 569.7, , 563.6, 563.6 , 
: lE S HA. O f.Et'DS 3 782 • 2 952.0 2 941.0: 8.5 2.5' 2 950.4: 2 939.6 8.3 2.5 
I I , , • , 
:SANrA CHJZ TLAXC[A 978 2 247.0 2 231.8: 2.0 13.2 2 222.4' 2 207.2 2.0 13.2 , • , , 
:UNIDADES lE PIDOtn:ICN PRIVADA 975 1 435.4 1 422.6: 2.0 10.8 1 417.4 1 404.6 2.0 10.8 
: MAYORES lE 5 HA. 42 .474.8, 464.0: 10.8 456.8 446.0 10.8 
: DE 5 HA. O MENOS 933 960.6; 958.6: 2.0 , 960.6 958.6 2.0 
:FJIOOS y CDKlNIIl.l\DES AGRARIAS 3 811.6: 809.2: 2.4: 805.0 802.6 2.4 , , , , 
• I I I 



Tabla No. ,,6 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE LABOR 

Hectáreas 

UNIDADES Con cultivos anuales 
MUNICIPIO y RAMA CENSAL CENSADAS T O T A L o de ci610 corto 

CON TIERPA DE 
LABOR Suma Temporal Jugo o Riego Suma Temporal Jugo Riego 

humedad o 
humedad 

Tenancingo 2 234 1 g51B,¡,9 ' 1 509.9 4.0 1 514.19 1509.9 - 4.0 

Unidades de producci6n privada 2 234 513.9 509.9 4.0 513.9 1509.9 4.0 

Mayores de 5 Ha. 7 48.4 48.4 48.4 48.4 

De 5 Ha. b menos 2 227 1 465.5 1 464.5 -.- 4.0 465,.5 45.1.5 4.0 

Teolocholco 1 362 2 091.2 2,059.7 11.0 20.5 2 081.1 2 049.6 11. O 20.5 

Unidades de producci6n privada 1 360 1 942.7 1 911.2 11.0 20~5 1 932.6 1901.1 11. O 20.5 

Mayores de 5 Ha. 17 155.5 148. 4 3.5 3.6 153.5 146.4 3.5 3.6 

Ejidos y comunidades agrarias 2 148..5 148.: 5 148.5 148.5 

Teeel:anco 1 211 184.1 _ 851. 3 5.0 327.8 182.2 849.7 5.0 327.5 

Unidades de producci6n privada 1 210 1 048.3 829.'-:7 5.0 213.6 046.5 828.2 5.0 213.3 
Mayores de 5 Ha. 6 34.8 23. O -11.8 34.8 23.0 11.8 

Ejidos y comunidades agrarias 135.8 21.!:.6 114.2 135.7 21.5 114.2 

Terrenate 245 9 225.8 9 150.0 37. 8 38.0 9 033.8 8 958.0 37.8 38.0 

Unidades de producci6n privada 237 3 270-.5 3 269~5 1.0 3 082.6 3 081.6 1. O 

Mayores de 5 Ha. 149 3 132.9 3 131.9 1. O 2 945.1 2 944.1 1.0 

De 5 Ha. o menos 88 137.6 137.6 137.5 137.5 
Ejidos y comunidades agrairas 8 5 955.3 5 880.5 37.8 37.0 5 951.2 5 876.4 37.8 37.0 

, Tetla 966 7 851.4 7 682.2 70.4 98.8 7 800.4 7 631.2 70.4 98.8 

Unidades de producci6n privada 962 3 868.1 3 798.5 39.9 29.7 3 844.1 3 774.5 39.9 29.7 
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MUNICIPIO y. RAMA CENSAL UNIDADES 
CENSADAS T O T A L CON CULTIVOS ANUALES O DE CICLO CORTO 

CON TIERRA SUMA TEMPORAL JUGO O RIEGO SUMA TEMPORAL JUGO O RIEGO 
DE LABOR HUMEDAD HUMEDAD 

XALTOCAN 1 341 6 363.3 6 313.9 41.3 8 .• 1 6 328.5 6 279. 1 41.3 8.1 
Unidades de producci6n privada 1 336 4 099.5 4 071.3 20.2 8.0 4 067.4 4 039.2 20.2 8.0 
Mayores de 5 Ha. 215 2 651.7 2 627.3 19.4 5.0 2 620.0 2 595.6 19.4 5.0 
De 5 Ha. o menos 1 121 1 447.8 1 444.0 .8 3.0 1 447.4 1 443.6 .8 3.0 

Ejidos y comunidades agrarias 5 2 263.8 2 242.6 21. 1 • 1 2 261. 1 2 239.9 21. 1 • 1 
XICOHTENCATL 1 213 1 410.0 f 410.8 6.8 52.4 1 497.9 1.410.7 5.5 51.7 

Unidades de producci6n privada 1 212 1 254 • .4 1 197.2 5.8 51.4 1 252.4 197.2 4.5 50.7 
Mayores de 5 Ha. 22 143.8 128.8 15.0 143.8 128.8 15.0 
De 5 Ha. o menos 1 190 1· 110.6 068.4 5.8 35.4 1 108.6 068.4 4.5 35.7 

Ejidos y comunidades agrarias 1 215.6 213.6 1.0 1.0 215.5 213.5 1.0 1. O 
XICOHTZINCO 579 711.3 683.0 19.2 9.1 711.3 683.0 19.2 9.1 

Unidades de producci6n privada 578 509.7 487.8 15.2 6.7 509.7 487.8 15.2 6.7 
Mayores de 5 Ha. 2 20.8 20 .• 8 20.8 20.8 
De 5 Ha. o menos 576 488.9 467.0 15.2 . 6.7 488.9 467.0 15.2 6.7 

Ejidos· y comunidades agrarias 1 201.6 195.2 4.0 2.4 201.6 195.2 4.0 2.4 
YAUHQUEMEHCAN 916 2 080.6 2 038.9 .4 41.3 2 071.4 2 030.0 .4 41.0 

Unidades de producci6n privada 914 1 399.6 1 362.4 .4 36.8 1 391.2 1 354.3 .4 36.5 
Mayores de 5 Ha. 64 368.2 349.1 19. 1 361.6 342.8 - 18.8 
De 5 Ha. o menos 850 1031.4 1 013.3 .4 17.7 1 029.6 1 011.5 ~ .4 17.7 

Ejidosy comunidades agrarias 2. 681.0 676.5 4.5 680.2 675.7 4.5 

ZACATELCO 1 427 2 572.8 2 293'.7 26.9 252.2 2 571.8 2 292.7 26.9 252.2 
Unidades de producci6n privada 1 425 1 109.7 1 092.9 4.8 12.0 1 108.7 1 091.9 4.8 12.0 
Mayores de 5 Ha. 14 99.4 98.7 .7 -- 99.4 98.7 .7 
De 5 Ha. o menos 1 411 1 010.3 994.2 4. 1 12 .• 0 1 009.3 993.2 4.1 12.0 

E'jidos y comunidades agrarias 2 1 463.1 1 200.8 22.1 240.2 1 463.1 1 200 .• 8 22.1 240.2 
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Mayores de 5 Ha. 166 2 661.3 2 615.3' 26.7 19.3 2 637.7 2 591.7 26.7 19.3 

De 5 Ha. o menos 796 1 206.8 1 183,.2 13.2 10.4 1 206.4 1 182.8 13.2 10.4 
Ejidos y comunidades agrarias 4 3 983.3 3 883.7 30.5 69.1 3 956.3 3 856.7 30.5 69.1 

TetIatIahuca 1 455 2 321.4 1 578.2 38.8 704.4 2 320.1 1 577.2 38.8 704.1 

Unidades de producci6n privada 1 450 469.7 438.8 9.5 21.4 1 468.7 437.8 9.5 21.4 

Mayores de 5 Ha. 18 150.5 132.5 1. O 17.0 150.5 132.5 1.0 17.0 

De 5 Ha. o menos 1 432 1 319.2 1 306.3 8.5 4.4 1 318.2 1 305.3 8.5 4.4 

Ejidos y comunidades agrarias 5 851.7 139.4 29.3 683.0 851.4 139.4 29.3 682.7 

TIaxcaIa 1 677 584.4 415.6 7.1 161.7 1 583.8 14;'5-~,O i 7.1 161.7 

Unidades de producci6n privada 1 674 1 3~.g 1 415.6 5.4 161.7 1 342.4 1 :312.5 7.1 161.7 

Mayores de 5 Ha. 18 185.5 180.5 5.0 185.5 180.5 5.0 

De 5 Ha. o menos 1 656 157.5 132.6 5.4 19.5 156.9 132.0 5.4 19.5 

Ejidos y comunidades agrarias 3 241.4 102.5 1.7 137.2 241.4 102.5 1.7 137.2 

TIaxco 942 30 926.2 30 555.4 125.0 245.8 29 187.5 28 816.7 125.0 245.8 

Unidades de producci6n privada 926 17 377.1 17 174.4 202.7 15 950.8 15 748.1 202.7 

Mayores de 5 Ha. 385 16 237.0 16 037.7 199.3 14 814.1 14 614.8 199.3 

De 5 Ha. o menos 541 1 140.1 1 136.7 3.4 1 136.7 1 133.3 3.4 

Ejidos y comunidades agrariE1-s 16 13 549.1 13 381. O 145 .0 43.1 13 236.7 13 068.6 125.0 43.1 

Toca tIa n 316 2 102.8 2 091.3 4.2 7.3 2 096.3 2 048.8 4.2 ' 7.3 

Unidades de producci6n privada 315 294.3 290.1 4.2 289~ 1 284.9 4.2 

Mayores de 5 Ha. 2 10.7 10.7 -- 10.0 10.0 

De 5 Ha. o menos -,3::13 283.6 279.4 4.2 279.1 274.9 4.2 

Ejidos y comunidades agrarias 1 1 808.5 1 801.2- 7.3 807.2 1 799.9 7.3 

Totolac 787 1 750.2 1 659.6 .2 90.4 750.2 1 659.6 .2 90.4 

Unidades de producci6n privada 786 1 688.7 1 644.6 .2 43.9 1 688.7 1 644.6 .2 43.8 

Mayores de 5 Ha. 93 866.8 866.8 866.8 866.8 

De 5 Ha. o menos 693 821.9 777.8 .2 43.9 821.9 777.8 .2 43.9 
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Ejidos y comunidades agrarias 1 61.5 15.0 46.5 61.5 15.0 46.5 

Trinidad Sánchez S. 647 4 637.4 4 597.4 23.0 17.0 4 635.5 ·4 595.5 23.0 17.0 

Unidades de producci6n privada 644 1 570.4 1 566.7 2.4 1.3 1 570.2 1 566.5 2.4 1.3 

Mayores de 5 Ha. 55 1 014.7 1 014.-;2 :014.5· 014.5 

De 5 Ha. o menos 589 555.7 552.0 2.4 1.3 555.7 - 552.0 2.4 1.3 

Ejidos y comunidades agrarias 3 '-:3 067.0 3 030.7 20.6 15.7 3 065.3 3 029.0 20.6 15.7 

TzomE;!anteE;!ec 911 5 202.2 -5 117.3 48.8 36.1 5 128.5 5 043.6 48.8 34.1 

Unidades de producci6n privada 907 2 475.7 2 448.6 1.3 25.8 2 411.2 2 384.1 1.3 25.8 

Mayores de 5 Ha. 119 1 374.9 1 353.7 21.2 1 313.4 1 292.2 21.2 

De 5 Ha. o menos 788 1 100.8 1 094.9 1.3 4.6 097.8 1 091.9 1.3 4.6 

Ejidos y comunidades agrarias 4 2 726.5 2 668.7 47.5 10.3 2 717.3 2 659.5 7.5 ,10.3 

Xalostoc 677 4 386.7 4 143.8 11.3 231.6 4 365.9 4 123.0 1.3 231.6 

Unidades de producci6n' privada 675 1 330.0 1 163.8 3.3 162.9 1 329.1 1 162.9 3.3 162.9 

Mayores de 5 Ha. 35 583.4 421.4 162.0 582.8 420.8 162.0 

De 5 Ha. o menos 640 746.6 742.4 3.3 .9 746.3 742.1 3.3 .9 

Ejidos y comunidades agrarias 2 3 056.7 2 980.0 8.0 68.7 3 036.8 2 960.1 8.0 68.7 
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mencion6. 

La agricultura de riego, que 6ltimamente cubre una·· superficie 

de 7 696.2 ha., distribuidas en varios distr~tos.de riego del Estado, mien 

tras que en el mayor distrito de riego del Estado, cubre un área de 4 219 

ha., que es el distrito de riego de los ríos Zahuapan-Atoyac. 

Estas hectáreas de cultivo, son totalmente servidas por las 

aguas superficiales de la gran presa de San Jos~ Atlanga. Y además de 

2 455 ha., consume aguas subterráneas que las benefician en todas las ~p~ 

cas dIe año. 

Más de 1011.6 ha. son beneficiadas por otros distritos de riego, 

que consumen en su mayor parte aguas superficiales de pequeñas presas, 

construidas despu~s de 1965, y otras construidas en 1970. 

Dentro de las tierras de labor, en que se desarrolla la agricul

tura de riego, tambi~n se practica la ganadería de pastizales especialmen

te la crianza de toros de lidia, de los que más adelante se ·tratará. 

En casi toda la superficie ocupada por la agricultura de riego, 

hay los siguientes cultivos: cebada, alfalfa, maíz, frijol, arroz, girasol, 

maíz forrajero, trigo de invierno y de verano, hortalizas de las áreas h6-

medas, avena, centeno, girasol forrajero, otros forrajes y tambi~n algunos 

frutales intercalados a estos cultivos. No obstante, algunos de estos culti 

vos son tambi~n adecuados a la agricultura de temporal, como, por ejemplo: 

el maíz, el frijol, el girasol, etc. 

Cinco de estos principales cultivos son explicados en cuanto a 
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su superficie cultivada, por hectáreas, su producci6n en Kg. o en litros, 

y su rendimiento en Kg o litros por hectárea, en un periodo de 30 años, 

durante los cuatro censos realizados. 

Tabla No~ 2 

Cultivos Superficie cultivada Prodücci6n en 
en ha. kg. o litros 

1940 

Cebada en grano 10 202 

Frijol (5610 e intercalado) 642 

Ma1z (sólo e intercalado) 33 840 

Trigo (de invierno y de 
verano) 6 153 

Pulque (1950) 8 313 

Cebada en grano 33 110 

Frijol(s610 e intercalado) 3 856 

Ma1z (solo e inte~calado) 99 429 

Trigo de invierno y de 
verano 

Pulque (1960) 

Cebada en grano 

1 176 

6 801 

45 773 

Frijol (solo e intE¡lrcala- 4 360 
da) 

Ma1z (solo e intercalado 114 '955 
h1brido) 

Trigo (de invierno y de 
verano) 1 176 

Pulque (1970) 6 801 

6 108 161 

207 215 

20 508 346 

2 126 060 

24 796 625 

24 331 924 

2 195 473 

76 702 664 

1 : 461 130 

56 857 689 

36 771 000 

3 471 000 

76 136 000 

1 .464 130 

56 857 699 

Rendimiento 
en Kg. y li
tros por ha. 

599 

323 

606 

346 

2.980 

735 

507 

771 

1 245 

8 360 

803 

796 

662 

1 245 

8 360 
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Cebada en grano 12 328 9 327 000 737 

Frijol solo e intercalado) 702 ·418 118 596 

Maiz (solo e intercalado 
e h1brido) 85 399 76 128 000 891 

Trigo (de invierno y de 
verano) 2 337 1 506 000 644 

Pulque 14 522 51 788 000 3 566 

Otros cultivos, como por ejemplo los forrajeros, frutales y 

hortalizas, los datos del Censo de 1970, son los que siguen: 

Tabla No. 3 

Cultivos Superficie cultivada Propucci6n en Producci6n 
en hectáreas ton. en 1960 en ton. en 

1970 

Maiz forrajero 875 15 850 31 700 

Alfalfa 32 720 72 839 80 712 

Hortalizas 5 190 10 994 13 454 

Frutales 1 010 6 041 6 041 

El girasol como materia prima de las industrias de productos f~ 

rrajeros y oleaginosos, se está desarrollando 61timamente; no se sabe su 

cultivo en hectáreas; tampoco el volumen de su producci6n. 

La avena se cultiva poco y suproducci6n es muy pequeña, compa-

rándola con otros cultivos. 

El centeno se está desarrollando actualmente para atender el con 

sumo del propia Estado, pues es buen alimento para la poblaci6n. 



Pág. 196 

Las hortalizas tienden a desarrollar su cultivo en las áreas de 

riego y tambi~n en otras áreas h~medas con aguas de los manantiales y en 

las --orillas de los lagos, así como en el lecho de los ríos, durante el 

periodo de sequía. 

Los cultivos forrajeros como la alfalfa y el maíz forrajero, se 

desarrollan bastante, para atender las necesidades de la ganadería de pa~ 

tizales, especialmente los ganados de las cuencas lecheras del Estado, y 

la crianza de toros de lidia. 

Estos cultivos son-muy buenos para el ganado lechero que es 

ganado suizo criollo y holand~s, adaptado al medio ambiente, -ya que hace 

mucho tiempo fue traído para las planicies de Panotla, Tlaxcala, Tlaxco y 

Atlagantepec, Nativitas y Tetla, en el área de los mejores suelos del Es

tado, que son de la Altiplanicie, donde tambi~n se desarrollan todos estos 

cultivos forrajeros que antes se mencionan. 

Especialmente la alfalfa y el m~z forrajero, que ocupan los su~ 

los negros, con horizonte ~ abundante de materia orgánica y con bastante 

fertilidad y poco atacado por la erosi6n y la salinidad. 

Dentro de estas áreas de buenos suelos se desarrolla la agricul

tura de riego que qcupan los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Nativitas, 

Panotla, Calpulalpan, Apizaco y el- municipio de Tlaxcala, capitl del Esta-

do. 

Cerca de 50 000 hectáreas, que es el 2&~ de todas las tierras 

agrícolas y más del 1210 de la superficie total del Estado, están ocupadas 
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por agricultura y ganadería de pastizales, que es de ganado lechero y de 

toros de lidia. 

La crianza de toros de lidia, actualmente abarca toda la Alti-

planicie Central y toda la Depresi6n Norte y Noroeste del Estado, ocupando 

más del 13~ de la superficie total de los municipios de Tlaxco,Atlangate-

pec, Tetla y Terrenate. Cubre una superficie de 15 750 hectáreas, que re-

presenta 23.410 de los pastizales, 5.eYo de tierras agrícolas y 3.g/o de to-

das las tierras censadas del Estado. Las tierras ocupadas por cultivos de 

forr.ajes para atender la necesidad del ganado alcanzan 3 350 ha.; ~stas es 

tán sembradas de maíz fo~rajero, alfalfa y cebada. 

Dentro de las 15 750 hectáreas que arriba se mencionan, hay 6750 

cabezas de ganado bovino, que son los toros para corridas,vacas, sementa-

les, becerros y novillos. 'Este total de ganado ocupa un promedio de 2.3 ha. 

por cabeza de ganado. 

Las condiciones naturales de la altiplanicie tlaxcalteca son bas 

tante propicias para la crianza de toros de lidia, por ser de poca eleva-

ci6n y cuya altitud es de 2 300 a 3 OOO~.s.n.m. Además, es de clima tem
J 

pIado con lluvia de verano, con precipitaci6n media anual de 600 a 700 mm. 

y temperatura media anual de 14.5°C, con vegetaci6n de bosque y matorral :.~-

que ~ltimamente ya están transformados en pastizales con gramas y en áreas 

de cultivos forrajeros y plant10s de maguey intercalado, con frutales y 

otros cultivos que protegen el suelo de la erosi6n. 

En esta zona del Estado de Tlaxcala está actuando la crianza de 
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toros de lídia desde 1870, año en que tuvo su punto inicial en la hacien 

da de Piedras Negras, en el municipio de Apizaco, fundado por los prime

ros criadores de toros de esta regi6n. 

Es Piedras Negras la hacienda más antigua en la crianza de to

ros de lidia y entre otras fundadas despu~s de ella, es la de mayor exte~ 

si6n¡ tiene actualmente 2 150 hectáreas, y a principios del siglo era de 

mayor superficie que ahora,abarcaba un área de 9 717 ha., a pesar de que 

la crianza de ganados era de pastoreo. 

Sin embargo, esta hacienda actualmente desarrolla la crianza de 

toros de lidia de una manera muy especial; tiene grandes extensiones de -

tierras cercadas por piedras y tambi~n con alambre de paas, troncos y con 

agua represadas para el ganado en varios lugares, que son pequeñas presas 

donde no hay aguas sacadas de los pozos abiertos en mantos freáticos de 5 

a 15 metros de profundidad. 

En los campos de riego donde son cultivados los forrajes para el 

ganado, principalmente la alfalfa, se realizan de 5 a 8 cortes al año. 

Los toros y otro 'ganado, tienen asistencia veterinaria de la pr~ 

pia hacienda hasta la ~poca en que son Mendidos y exportados. 

Los toros de lidia son vendidos casi siempre despu~s de que ti~ 

nen la edad de cuatro años y un peso de 450 kg., pero los toros más proc~ 

radas para las corridas en las principales plazas del Distrito Federal y 

de los centros turísticos, como por ejemplo: M~rida, Acapulco, Guadalajara 
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y Monterrey y para la frontera con los Estados Unidos para atraer turis

tas a Tijuana, Juárez, Laredo y otras ciudades fronterizas, son los toros 

que pesan 500 kgs. 

La crianza de toros de lidia en el Estado de Tlaxcala, está sien 

do, altimamente, de una importancia econ6mica extraordinaria para sus cria 

dores. Ellos obtienen grandes ganancias con la exportaci6n e invierten 

grandes capitales en la crianza de este ganado, ya que son.en su mayor pa~ 

te personas pudientes de la aristocracia rural, que ya exist1a desde hace 

más de un siglo. 

Existen cuatro grupos dentro de este tipo socio-agrario actual: 

primero, los herederos de las ganaderias de reno~bre: Piedras Negras, Mon 

tecristo, y otras haciendas; segundo, los empresarios de fuerte capital 

especulativo que compraron ganaderias para participar de este lucrativo n~ 

gocio que es muy grande; tercero, los aficionados que invierten gran parte 

de sus ingresos para pertenecer a la Asociaci6n Nacional de Criadores de 

Toros de Lidia, que opera en la ciudad de M~xico; y cuarto, las personas 

de mucho dinero que rentan las tierras de las pequeñas haciendas para 

qriar los toros, hasta la edad y peso para ser vendidos. 

A pesar de que la crianza· de toros de lidia en el Estado de Tlax

cala actualmente representa el 2~/o de la crianza de toros de lidia del pa1s, 

1~/o del total de su ganado y 3.g/o de todas sus tierras censadas, se confro~ 

ta con la presi6n de los ejidatarios que amenazan con la expropiaci6n de 

las tierras agr1colas de buenos suelos, y otras buenas condiciones naturales 
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para la agricultura. 

Además, en la zona del Estado en que se desarrolla la crianza 

de toros de lidia, los edjidos no poseen ganado, s610 existe la crianza 

como una exclusividad de los cuatro grupos antes mencionados. 

Mientras que en las cuencas lecheras y las áreas de crianza de 

ganado para producci6n de carne, los ejidatarios poseen alg~n ganado bovi 

no, ovino, caprino, etc. 

El uso del suelo para la agricultura y ganadería de pastizales 

en Tlaxcala, tiene sus delimitaciones geográficas bien definidas, como a~ 

tes se ha expuesto y se desarrolla dentro de un sistema que se diferencia 

completamente del uso del suelo para el ganado de pastoreo, del que se se 

guirá tratando. 

2. El uso del suelo para la c~!a de ganado. El uso del suelo pa-

ra el pastoreo de ganado en el Estado de Tl~cala, hasta el presente, no 

tiene áreas específicas para su desarrollo, tampoco depende de condiciones 

naturales especiales, como depende la crianza de ganados para las cuencas 

lecheras, y la peculiar crianza de toros de lidia, de que acabamos de ha-

blar. 

Es una de las actividades más antiguas de esa regi6n, está seña 

lada desde el inicio de la colonizaci6n española en M~xico. Por otro lado, 

es una actividad "que opera en tiempo y espacio junto con la agricultura de 

temporal. A medida que el hombre pasa a" destruir los bosques y los buenos 
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campos de cultivo, transformándolos en los chaparrales y en áreas sin 

cultivos agrícolas y de suelos degradados por la erosi6n, la ganadería de 

pastoreo pasa a tomar lugar, especialmente la de ganados bovinos, capri-

nos, asnales y mulares. 

Actualmente estas especies de ganados se hallan distribuidas por 

todas las tierras del Estado, dependiendo de las condiciones socio-econ6-

micas de sus criadores. Son ganados que no dependen de asistencia veteri

naria, tampoco de un trato especial como los otros. De ellos, sus criado

res tienen la leche y la carne para su subsistencia en toda ~poca del año, 

especialmente la de ganados bovinos, caprinos, asnales y mulares. 

El total de ganados de todas las especies para todo el Estado 

de Tlaxcala, considerando ganados lecheros, toros de lidia, y otros más g~ 

nadas de pastizales y de pastoreo de que estamos hablando, seg~n el censo 

de 1970 es de 12.899.773 cabezas de este total, cerca de 260.575 cabezas 

son de ganados lecheros y toros de lidia que ocupan una superficie de 

27.000 Has. de las 41,430 Has. de pastizales de llanuras y de cerros. Más 

de 14 430 Has. son ocupadas por más de 53 700 cabezas de ganados para la 

producci6n de carne, cerca del 4~/o de ganados bobinas, ovinos, caprinos y 

porcinos, y el restante que es un total de 11.334,076 cabezas de ganado de 

pastoreo que ocupan cerca de 194.199 Has del total de las 235 629.Has. de 

las tierras de labor que existen en el Estado. Estos ganados son ganados 

bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caballares, mulares, asnales. 

Tablas anexas. 



ESTADO DE TLAXCALA 

GANADO 
MUNICIPIOS ORDEN CUANTITATIVA POR MUNICIPIO 

Bovino Ovino Porcino Caballar Mular Asnal Caprino Aves 

Amaxac de Guerrero 1~ 122 595 10 39 149 210 22566 

Apetatitlán 154 - 215 766 12 212 17 45390 

Atlangatepec 2311 2684 1604 1149 3599 1088 281 10069 

Atlzayanca 250 1766 2976 326 3720 2463 4255 28643 

Barr6n y Escand6n ·3090 1392 3609 239 448 917 176 97267 

Calpulalpan 2041 8372 4647 764 1223 3560 1912 42643 

Carmen, El 532 2335 1821 196 74 1294 1251 8927 

Cuapiaxtla • 1190 1969 2491 190 109 1299 537 22934 

Cuaxomulco 531 238 504 20 31 467 140 2557 

Chiautempan 986 2695 2301 180 612 1231 559 53501 

Domingo Arenas 557 1122 869 520 2380 307 53 4733 

Españita 970 3360 1774 560 1519 424 1279 21643 

Huamantla 2972 3260 6525 196 1418 ,2728 3611 53908 

Hueyotlipan 2151 9831 3084 1009 312 2030 1135 28603 

Ixtacuixtla 4813 3790 5522 491 1134 5501 2684 58520 

Ixtenco 88 373 445 -;'9] 1384 236 13250 

José María Morelos 229 862 1204 44 295 858 24 5171 

Juan Cuamatzo 29 110 235 2 125 154 21 7154 

Lardizábal 2253 900 5634 49 775 6155 22 30152 

Lázaro Cárdenas 749 2920 2503 190 .175 2341 450 14041 

Mariano Arista 1336 5096 1649 1066 7693 2060 330 4961 

Miguel Hidalgo 283 505 1349 67 55 655 78 4961 

Nativitas 5664 . 1254 6ce7 376 1550 4033 88 49282 



ESTADO DE TLAXCALA 

GANADO 
MUNICIPIOO: ORDEN CUANTITATIVA POR MUNICIPIO 

Bovino Ovino Porcino Caballar Mular Asnal Caprino Aves 

Panotla 2088 2781 5563 2554 6151 2831 1270 53167 

San Pablo del Monte 458 1928 2969 346 760 28831 1570 25240 

Sta. Cruz Tlaxcala 615 382 711 14 23 488 57 37492 

Te na nci ngo 246 780 1734 32 93 1279 122 15367 

Teolocholco 1201 1168 1377 275 47 800 463 11647 

Tepeyanco 509 254 1923 30 370 575 12 15784 

Terrenate 2477 '7238 5698 461 1543 3761 3784 48005 

Tetla 3816 4362 2685 613 1005 2036 1004 282(12 

Tetlatlauhca 6004 612 4359 265 331 2395 197 26838 

llaxcala 1115 541 4112 51 156 1099 22 29496 

Tlaxco 7930 21385 4730 2795 5224 5850 3682 875'72 

Tocatlán 113 557 2295 8 78 1(123 50 12957 

Totolac 582 655 2963 279 47 666 188 23852 

Trinidad Sánchez Santos 458 1127 1122 107 471 1489 453 11404 

Tzompantepec 1053 1671 2524 115 779 1859 588 14474 

Xalostoc 1262 1'727 3963 42 86 2911 87 44611 

Xaltocan 567 2711 1931 166 43 1808 631 15112 

Xicot~ncatl 543 514 2640 26 62 792 21 32989· 

Xicohtzinco 283 107 2084 10 8 432 4 9731 

Yauhquemehcan 490 759 1844 111 132 878 140 15883 

Zacatelco 1471 280 6985 892 273 2235 23 29911 

TOTALES 66787 122071 45209 33357 105776 16801 80552 1251422 
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Hay cerca de 1 565 69? de aves que pertenece a los ganados de 

pastizales y tambi~n de pastoreo, que completa el total de todos los ga

nados del Estado, segan el censo agricola-ganadero de 1970. 

IV. Tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es el dere-

cho a uso o utilizaci6n de la tierra. Este derecho de uso o utilización 

de la tierra está representado por el nt1mero y superficie de las unidades 

de propiedad de producci6n privada (agrícola-ganadera). 

Para fines censales los tipos de tenencia considerados son: pr~ 

pietario, arrendatario, aparcero, ocupante, colono y otros, segan los in-

formes de la tabla elaborada por el último Censo de 1970, anexa a esta ex 

plicaci6n. 

Propietario. Es el dueño de la tierra para todos los fines. 

Arrendatario. Es aquel productor que usa o aproveclja la tierra 

a cambio de una renta que paga al propi:etario~de ella. 

Apa'l1cero.. Es aquel productor que explota la tierra sin ser pro

pietario y en forma independiente de éste, con el compromiso de entregarle 

la mitad o un tercio de la producci6n que de ellas obtenga. 

Ocupante.. Es aquel que utiliza de la tierra -_sin tener título de 

propietario, pagando renta por el uso o utilización de la misma. 

Colono .• Es aquel productor que posee tierra legalmente como re

sultado de los programas de colonizaci6n que lleva a cabo el Gobierno Fe

deral, de las cuales es propietario o está pagando su valor. 
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No deben considerarse en este tipo de tenencia de la tierra los 

Nuevos Centros de Poblaci6n, pues en este caso se trata de bienes ejidales 

según establecen las normas censales de la República Mexicana._ 

En el Estado de Tlaxcala las tierras censadas y cultivadas, en 

su mayor parte, pertenecen a propietarios que están limitados en propied~ 

des de más de 5 hectáreas; de 5 o menos hectáreas. 

Hay una superficie total de 179 134 ha.; de propietarios hay 

cerca de .173 955 ha. que pertenecen a 45 028 propietarios. De arrendqt~rios hay 

rios hay 251, que ocupan una superficie de 2707.1 ha.; de apareceros, hay 

253, qu~ ocupan una superficie de 1373.3 ha.; de ocupantes hay 178 que ocu 

pan: una superficie de 529.4 ha.; de colonos hay apenas 7, que ocupan 7.5 ha. 

y de ot~os, según la clasificaci6n censal, hay un número de 161 que ocupan 

una superficie de-563.5 ha. 

Del total de todas las tierras censadas y cultivadas, también 

llamadas tierras de labor, hay un número mayor de propiedades de 5 has._ y 

menor de 5 has., para casi todos los 44 municipios de Estado. Apenas en 3 

municipios· existe un número mayor de propiedades de más de 5 hectáreas, 

que están en los municipios de Mariano Arista, con 91 propietarios, dueños 

de una superficie_de 3 398.7 ha.; Terrenate, con un número de 157 prop~~ta 
"': -

rios, dueños de una superficie de 8 433 ha.y Atlzayanca con un número de 

241 propietarios que son dueños de una superficie de 8103 ha. Mientras que 

en las propiedades de más de 5 has. existen las mayores superficies y un 

número mucho menor de propietarios, en 41 municipios del Estado, incluye~ 

do el de la capital. Ver tablas anexas.-



NUMERO Y SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCI[J\J PRIVADAS, 
POR TIPO DE TENENCIA 

Hectáreas 

MUNICIPIO SUPERFICIE PROPIETARIO ARRENDÁTARIO APARCERO OCUPANTE COLCl\JO OTRO 
TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM SUPERFICIE NUM SUPo NUM.SUPERFICIE 

TLAXCALA 179. 134.0 45 oa8 173 955.0 251 2 707.1 253 1 373.3 178 529.4 7 5.7 161 563.5 
Mayores de 5 Ha. 136 081.4 3 308 131 599.2 36 2 501.3 76 1 146.66 39 .397.3 27 437.0 

De 5 Ha. o menos 43 052.6 41 720 42 355.8 215 205.8 177 226.7 139 132.1 7 5.7 134 126.5 

AMAXAC DE GUERRERO 529.9 559 522.9 8 2.3 12 4.1 2 .2 4 .4 

Mayores de 5 Ha., 107.3 11 107.3 
De 5 Ha. o menos 422.6 548 415.6 8 2.3 12 4.1 2 .2 4 .4 

APETATITLAN 709.8 883 650.5 4 1. O 13 20.0 .5 10 37.8 

Mayores de 5 Ha. 144.7 10 101.7 1 10.0 3 33.0 
De 5 Ha. o menos 565.1 823 548.8 4 1.0 12 10.0 .5 7 4.8 

ATLANGATEPEC 4 784.6 247 4 784.1 .5 

Mayores de 5 Ha. 4 550.1 108 4 550.1 

De 5 Ha. o menos 234.5 139 234.0 .5 

ATLZAYANCA 9 958.2 473 8 604.4 10 960.8 31 393.0 
Mayores de 5 Ha. 9 429.3 241 8 103.9 7 956.0 23 369.4 
De 5 Ha. o menos 528.9 232 500.5 '3 4.8 8 23.6 

BARRCI\J Y ESCANOCI\J 2 854.7 700 2 722.1 4 19.3 27 85.5 13 27.8 

Mayores de 5 Ha. 1 908.0 126 1 818.3 2 16.0 8 59.9 3 13.8 

De 5 Ha. o menos ' 946.7 574 903.8 2 3.3 19 25.6 10 14.0 

CALPULALPAN 5 746.3 366 5 599.5 9 22.1 13 81.7 22 43.0 

Mayores de 5 Ha. 5 266.3 124 5 163.9 1 10.7 3 63.0 8 28.7 

De 5 Ha. o menos 480.0 242 435.6 8 11.4 10 18.7 22 43.0 

CARMEN, EL 1 066.9 513 1 062.9 l' 4.0 

Mayores de 5 Ha. 349.2 24 349.2 -
De 5 Has. o menos 717.7 489 713.7 4.0 
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MUNICIPIO SUPERFICIE 
TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM.SUPERFICIE NUM.SUP.NUM.SUPERF. 

CUAPIAXTLA 4 493.2 162 4 490.7 2 2.5 --- --- --
Mayores de 5 Ha. 4 318.9 49 4 318.9 -- ----

De 5 Ha. o menos 174.3 113 171.8 2'" 2.5 -- --'-
CUAXoMULCO 827.9 431 826.6 3 1.3 -- ----

Mayores de 5 Ha. 1 235-.'8 81 1 235.3 1 .5 -- ----
De 5 Ha. o menos 592.1 350 591.3 2 .8 -- -- ---

CHIAUTEMPAN 1 960.5 3485 3 945.4 11 11.7 • 1 6 2.3 --- 1 1.0 
Mayores de 5 Ha. 373.6 49 373.6 - -----
De 5 Ha. o menos 3 586.9 3436 3 571.8 11 11.7 1 • 1 6 2.3 -- --- 1.0 

DOMINGO ARENAS 1 510.5 76 1 123.4 1 9.0 10 ·!1~'4.3 ---- 2 263.8 

Mayores de 5 Ha. 1 395.2 29 1 020.1 1 -9.0 6 102.3 -- 2 263.8 
De 5 Ha. o menos 115.3 47 103.3 4 12.0 --- -- ---

ESPAÑITA 5 775.8 633 5 754.0 4 7.3 7 14.5 -- ----
Mayores de 5 Ha. 5 071.7 142 5 055.1 4 .•. 0 3 12.6 ----
De 5 Ha. o menos 704.1 491 698.9 3 3.3 4 1.9 -----

HUAMANTLA 11 966.4 652 11 931.1 2 35.3 -----
Mayores de 5 Ha. 11 398.9 155 11 363.6 2 35.3 ----
De5 Ha. o menos 567.5 497 567.5 -----

HUEyoTLIPAN 7 299.8 437 7 729.4 7 1-47.4 --- 2 .8 

Mayores de 5 Ha. . 7 299.8 70 7 159.8 1 .140 .• _0 ---
De 5 Ha. o menos 577.8 367 569._6 6 7.4 -- -- 2 .8 

IXTACUIXTLA 11 997.1 2114 11 968.2 13 27.0 3 .4 ----- -- 1.5 

Mayores de 5 Ha. 9 895.0 271 9 885.0 1 10.0 -- -- ---
De 5 Ha. o menos 2 102.1 1843 2 083.2 12 17.0 3 .4 -- -- 1 1.5 

IXTENCO 1- 095.3 597 1 094.8 2 .5 ----
Mayores de 5 Ha. 659.7 20 659.7 - ----
De 5 Ha. o menos 435.6 577 435.1 2 .5 ~~ -- -- ---
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MUNICIPIO SUPERFICIE PROPIETARIO ARRENDATARIO APARCERO OCUPANTE e OLCJ\I o OTRO 
TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM. SUPo NUM. SUPo 

JOSE MARIA MOAELDS 702,3 832 691.0 5 10.3 - -- ---1-- 409 
Mayores de 5 Ha. 34.4 5 . 34.4 -- -
De 5 Ha. a menas 667.9 827 656.6 5 10.3 -- --- 1TO 

JUAN CUAMATZI 983.3 1 436 960.9 12 4.1 .5 9 15.3 1 .5 5 2.0 
Mayores de O Ha. 95.7 12 88.7 --- 1 7.0 
De 5 Ha. a menas 887.6 1 424 872.2 12 4.1 .5 8 8.3 .5 5 2.0 

LARDIZABAL 197.1 1'i229 ':12L5. 43 55.2 13 20.3 • 1 

Mayores de 5 Ha. ..175.0 17 129.9 2 38.1 2 7.0 ---
De 5 Ha. a menas 022.1 1 212 991.6 41 17.1 11 13.3 --- • 1 

LAZARO·CARDENAS 4 844.6 201 ··4 834.1 4.0 2 6.5 ----
Mayores de 5 Ha. 4 615.2 43 . 4 611.2 4.0 --- --
De 5 Ha. a menas 229.4 158 222.9 2 6.5 ---

MARIANO ARISTA 3 778.0 144 3 510.7 3 18.3 6 243.0 2.0 4.0 

Mayores de 5 Ha. 3 650.5 91 3 398.7 2 18.3 4 236.5 2.0 ---
De 5 Ha. a menas 127.5 53 112.0 1 5.0 2 6.5 4.0 

MIGUEL HIDALGO 1 338.6 718 1 336.6 1 2.0 ---
Mayores de 5 Ha. 282.5 19 282 •. 5 --- ---
De 5 Ha. a menas 1 056.1 699 1 054.1 1 >2.0 ---

NATIVITAS 1 777.9 745 1 773.7 4 3.5 --- 2 .7 

Mayores de 5 Ha. 416.9 26 416.9 -- ----
De 5 Ha. a menas 1 361.0 1 719 1 356.8 4 3.5 ----

PANOTLA 1 570.5 796 1 515.6 10 47.5 '2 5 .•. 9 --- '-3 1.5 

Mayores de 5 .Ha. 227.7 23 182.1 40.0 5.6 --
De 5 Ha. a menas 1 342.8 1 773 1 333.5 9 7.5 1 .3 ---- 3 1.5 
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SAN PABLO DEL MONTE 4 690.7 4 305 4 673.0 11 17.4 2 .3 

Mayores de 5 Ha. 975.4 117 975.4 
De 5 Ha. o menos 3 715.3 4 188 3 697.6 11 17.4 2 .3 

SANTA CRUZ TLAXCALA 1 588.9 981 1 585.5 3 3.3 1 • 1 

Mayores de 5 Ha. 588.2 42 588.2 
De 5 Ha. o menos 1 000.7 939 997.3 3 • 1 

TENANCINGO 1 686.1 2 416 1 684.0 7 2.1 
Mayores de 5 Ha. 61.7 8 61.7 
De 5 Ha. o menos 1 624.4 2 408 1 622.3 - 7 2.1 - ---

TEOLOCHCl.CO 2 180.3 1 406 2 169.8 2 10.5 

Mayores de 5 Ha. 271.0 19 261.0 1 10.0 --
De 5 Ha. o menos 1 909.3 1 387 1 908.8 1 .5 

TEPEYANCO 1 085.0 199 1 050.8 3 .3 30 13.5 49 16.4 4 4.0 

Mayores de 5 Ha. 40.1 6 '38.9 -1 1.2 
De .5 Ha. o menos 1 044.9 193 1 011.9 3 -.3 30 13.5 ·48 15.2 4 4.0 

TERRENATE 8 730.9 273 8 625.0 2 105.9 
Mayores .de 5 Ha. 8 538.6 157 8 433.3 105 .• 3 
De 5 Ha. p menos 192.3 116 191.7 1. .6 

TETLA 8 282.2 921 7 653.7 14 28.2 60 233.2 91 298.9 4 .6 31 67.6 

Mayores de 5 Ha. S 908.1 158 6 489.9 4 12.1 21 167.3 32 210.6 6 28.2 
De 5 Ha. o menos 1 374.1 763 1 163.8 10 16~ 1 ·39 65.9 59 88.3 4 .6 25 39.4 

TETLATLAHUCA 1 516.8 1 485 1 515.7 3. 1. 1 -' -
Mayores de 5 Ha. 194.5 18 194.5 
De 5 Ha. o menos 1 322.3 1 467 1 321.2 3. 1.1 

TLAXCALA 1, ,455.0 1 695 1 448.6 6 5.5 .6 
Mayores de 5 Ha. ~ 214.3 18 214.3 
De 5 Ha. o menos 1 240.7 1 677 1 234.3 6 5.5 1 .6 -- .3 

. '~. 
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MUNICIPIO SUPERFICIE PRCFIETARIO ARRENDATARIO APARCERO OCUPANTE Ca..CNO OTRO 
TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM. SUPERFICIE NUM.SUPERFICIE NUM. SUPo NUM. SUPo 

JtAXCo. 36 417.3 1 066 35 740.6 7' ' 507.6 2 106.5 ·-4- 62.5 
Mayores de 5 Ha. 35 197.3 399 34 531.3 3 497.0 2 106.5 1 62.5 
De 5 Ha. o menos 1 220.0 667 1 209.3 4 10.6 

TOCATLAN 295.1 315 295.1 

Mayores de 5 Ha. 10.7 2 10.7 -
De 5 Ha. o menos 284.4 313 284.4 - -

TOTOLAC 1 688.7 788 679.6 7 9.1 
Mayores de 5 Ha. 866.8 92 860.9 1 5.9 
De 5 Ha. o menos 821.9 696 818.7 6 3.2 

TRINIDAD SANCHEZ S. 1 570 .. 4 681 1 563.4 7.0 
Mayores de 5 Ha. 1 014.7 54 1 007.7 7.0 
De 5 Ha. o menos 555.7 62'7 555.7 -

TZOMPANTEPEC 2 858.5 893 2 .660.7 5 2.2 5 6.5 16 188.9 .2 
Mayores de 5 Ha. 1 715.6 117 1 539 ... 1 - 4 176.5 
De 5 Ha. o menos 1 142.9 776 1 121.6 5 2.2 5 6.5 12 12.4 .2 

XALOSTOC 1 417.7 677 1 408.6 3 3.6 4.5 1 1.0 
Mayores de 5 Ha. 665.2 36 665.2 -
De 5 Ha. o menos 752.5 641 . 743.4 3 3.6 4.5 1 1.0 

XALTOCAN 6 678.7 1 376 6 086.2 3 590 .• 5 2.0 
M~yores de 5 Ha. 5 057.0 215 4 473.0 1 684.0 
De 5 Ha. o menos 1 621.7 1161. 1 613.2 2 6.6 2.0 

XICOHTENCATL 1 274.3 1 219 1 274..2 • 1 
Mayores de 6 Ha. 162.1 24 162.1 .. " 

De 6 Ha. o menos 1 112.2 1 195 1 112.1 .1 . 

XICOHTZINCO 610.0 676 609.6 2 .4 

Mayores de 6 Ha. 20.8 2 20.8 -
De 6 Ha. o menos 489.2 674 488.8 2 .4 -
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MUNICIPIO SUPERFICIÉ PROPIETARIO ARRENDATARIO APARCERO OCUPANTE COLONO OTRO 
TOTAL NUMERO SUPERFICIE NUM.SUPERFICIE NUM.SUPERFICIE NUM.SUPERFICIE NUMERO SUPo NUM. SUPo 

YAUHQUEMEHCAN 744.4 904 1 671.3 6 12.2 11 16.7 ···4·", ·,,,, .. e ·45 43 ... 6 
Mayores de 5 Ha. ' 577.8 64 561.2 1 3.1 2 6.5 4 7.0 
De 5 Ha. o menos 1 166.6 840 1 110.1 5 9.1 9 10.2 1 .6 41 ' 36.6 

ZACATELCO 1 116.0 1 423 1 105.5 6 7.7 1 .3 7 2.5 

Mayores de 5 Ha. 100.1 14 100.,1 
De 5 Ha. o menos 1 015.9 1 409 1';005,.4 6 7.7 1'¡ .3 7 2.5 
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En manos de arrendatarios, aparceros, ocupantes, colonos y otros 

hay pocas tierras, es bajo el total del n6mero y la superficie de las uni-

dades de producci6n privada. 

Tablas ·anexas Nos. 1, 2, 3 Y 4, ofrecen la infOlll'l1aci6n general del 61timo 

Censo agricola-ganadero, de 1970. 

v. La Poblaci6n. El Estado de Tlaxcala, a pesar de-ser el menor 

por su superficie que hay en la Rep6blica Mexicana, es uno de los más po-

blados. 

Su poblaci6n en relaci6n con la superficie es bastante numenosa 

y densa, en muchas áreas de su territorio. 

Según el último censo de 1970, su poblaci6n total es de 420638 

habitantes, que ocupan una supérfici~ de~ 914 km
2

, que es la superficie 

ocupada actualmente, sin contar 113 km
2 

que son los cuerpos de aguas, ro-

cas desnudas, arenales, áreas urbanas y otros vacios ya explicados ante-

riormente en el capitulo correspondiente al uso del suelo. 

Para el total de la superficie arriba mencionada la densidad me 

dia de su poblaci6n es de 107.47 hab./km
2

, siendo las más altas de más de 

700 hab./krnf, que es,; de las más altas del pars y tambi~n 

.. _..: de Am~rica, comparándolas con sus áreas más .pobladas. 

Como ejemplo, tenemos dos municipios: Jos~ Maria Morelos, con 

2 . 2 
una densidad de poblaci6n de 717 hab./km y Juan Cuamatz~, con 708 hab/km ; 

la densidad de poblaci6n más baja es de aproximadamente 20 hab/kmF, en los 

municipios menos poblados que son, respectivamente, los de Atlangatepec, 



Pág. 205 

con una superficie de 135 ~, Y Terrenate, con una superficie de más de 

29? km
2

• 

Los otros municipios restantes presentan una densidad de pobla-

ci6n que varia de 33 hab/km2 a aproximadamente 500 hab/km2 ; el municipio 

de Tlaxcala, la capital del Estado, tiene una densidad _de 488.9? hab/km2 

seg6n el 61timo censo de 19?0. 

Considerándose la distribuci6n atual de la poblaci6n en todo el 

Estado, se percibe que las áreas más habitadas son las de la zona-central, 

centro oeste y suroeste, donde Se desarrolla casi toda su vida eGon6mica;-

la agricultura de riego en mayor parte, la industria y sus centros comer-

ciales, como el de la capital y otras ciudades de mayor importancia. 

La zona: norte noroeste, a pesar de concentrar también una gran 

parte de la agricultura, riego y ganaderia de pastizales, como por ejemplo, 

la crianza de toros de lidia, tiene una densidad de poblaci6n no muy alta, 

asi como la zona central, centro oeste y suroeste. Muchas áreas de la por-

ci~n norte y este, ~ltimamente est~n poco pobladas por ser áreas que con-

tribuyen bastante en la migraci6n interna del Estado. Gran parte de la p~ 
.) 

blaci6n de esas áreas emigra a-la capital del Estado y a las ciudades en 

que hay industrias, Goma por ejemplo: los municipios de Barr6n Escand6n, 

Santa Ana Chiautempan, Calpulalpan, José Maria Moralos y-otros municipios 

y ciudades, donde se realiza la industrializaci6n y el comercio de distri 

buci6n de gran parte de productos, especialmente los textiles y alimenti-

cios. 



Pág. 206 ~ 

Este fen6meno que ocurre de la migraci6n interna del Estado, 

está influyendo bastante en el aumento de su poblaci6n urbana, a pesar 

de que la poblaci6nurbana todavía es menor que la rural, ya que Tlaxcala 

es un Estado más agrícola que industrial. 

Las referencias que pueden hacerse sobre el aumento de su po

blaci6n total, "hasta el presente se basan en los cuatro censos realizados 

de 1940 a 19?O. 

En 1940 Tlaxcala contaba con una poblaci6n total de 224 083 ha

bitantes, 112 876 de hombres y 111 187 de mujeres. 

En 1950, el total de su poblaci6n era de 284 551 habitantes, 

141 616 hombres y 142 935 mujeres, con un aumento de 60 468 habitantes 

en un periodo de 10 años. 

En 1960 la poblaci6n total era de 346 899 habitantes, 174 854 

hombres y 171 845 mujeres. El aumento fue de 62348 habitantes~ 

En 1970, en el 61timo censo, el total de su poblaci6n es de 

420 638 habitantes, 213 530 hombres y 207 108 mujeres, con un aumento de 

73 731 habitantes en dicho decenio. 

As! tenemos un aumento total entre 1940 a 19?O de 196 547 habi-

tantes, en un periodo de 30 años; este aumento se puede apreciar también 

en la poblaci6nrural y urbana. 

1. Poblaci6n rural y urbana. La poblaci6n rural y urbana del Es

tado de Tlaxcala", representa, respectivamente, 5'2.7'/0 y 47.$ en relaci6n 
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al total de su poblaci6n. 

La poblaci6n rural consta de 221 512 habitantes y la poblaci6n 

urbana 199 126 habitantes, seg~n el Centro General de Poblaci6n de la Dí

recci6n General de Estadística. 

La poblaci6n total del Estado es de 420 63S-habitantes, r.egist!~ 

da en el 61timo Censo de 1970, pero este Censo no establece una clasifica

ci6n de poblaci6n rural y urbana. 

El criterio de clasificaci6n de poblaci6n rural Y1urbana, debe 

fundamentarse en los servicios de la localidad, por ejemplo, pavimento, 

electrificaci6n, servicios de agua y drenaje, etc. 

Por otro lado, existe el criterio que se fundamenta en el n6mero 

de habitantes de la localidad. 

Si se sigue este criterio se· pUede clasificar de poblaci6n rural 

la localidad que tiene menos de 7 500 habitantes y de poblaci6n urba~a, la 

que posee más de 7 500 habitantes. 

El Estado de Tlaxcala tiene localidades con poblaci6n de menos 

de 7 500 habitantes y con poblaci6n de más de 7500; por consiguiente, la 

mayor parte de su poblaci6n es rural. 

El resuitado del crecimiento de las dos poblaciones, rural y ur 

bana, en relaci6n al crecimiento _de la poblaci6n total del país, es el que 

consta en la tabla No. 1, en que se incluyen los resultados de 1950, 1960 

y 1970. (Ver tabla a~exa No. 1). 
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Tabla No. 1 

Crecimiento~8 la eomla~i6n rural., y urbana de 1950 el 1970 en relaci~n con la poblaci~n del pats. 

Tlaxcala 

Poblaci6n Rural Urbana 

Año Del pa!s Del Estado 0/0 Habitantes % Habitantes ofo 

1950 25 791 017 284 SS1 1. 1 ' 174 2315 61.2 110 315 38.8 

1960 34 923 129 346 699 1. O 194 545 56.1 152 154 43.9 

1970 48 377 363 420 638 0.9 221 512 52.7 199 126 47.3 
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El Estado de Tlaxcala, a pesar de ser bastante poblado en rela-

ci6n con su superficie, ~ltimamente presenta un decrecimiento en su·pobl~ 

ci6n total en re1aci6n con la poblaci6n total del resto del p~s. 

En 1950 su poblaci6n total representaba 1.~ de la poblaci6n to 

tal del país; en 1960, el $; y en 1970, está representando el O.~. 

Por otro lado, se observa un considerable decrecimiento en la 

poblaci6n rural yun aumento en la poblaci6n urbana, a partir de 1950. 

Cuando la poblaci6n rural representaba 61.~ en la pob1aci6n to 

tal del Estado, la poblaci6n urbana representaba 38.~ (195O). En 1960 ya 

la población rural representaba 56.~ y la urbana 43.~; y en 1970 la po

blaci6n·rural representa 52.7fo y la urbana 47.3'/0. 

Esta observaci6n, puede ser explicada ·por dos razones: primera, 

la industria pas6 a desarrollarse a partir de t950 y fue atrayen~o a la 

. poblaci6n rural, dando ocupación a la población en el medi·o urbano; segu!! 

da, por la inmigración de la poblaci6n de las zonas rurales a otras áreas 

del país, la capital del Estado de. Puebla, por ejemplo y el Distrito Fede 

. rala 

Cabe considerar, que en las áreas más pobladas del propio Esta

do de Tlaxcala, como, por ejemplo, la zona centro-oeste, es donde la po

blaci6n urbana es más numerosa, y tiende a aumentar bastante, porque es 

tambi~n donde se concentra la mayor parte de sus industrias, comerciosyy, 

por con~iguiente, es donde se concentra la poblaci6n que inmigra dentro 

del propio Estado. Ver el mapa de la población del Estado en 1970. Anexo. 



CUADRO 1.- POBLACION TOTAL POR SEXO 

SUPERFICIE TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION 

, • • • • • • • • P08LACION TOTAL • I DENSIDAD DE • PDRCIENTO I PORCIENTO • • , • SUPERFICIE I • I , 
I MUNICIPIO • I I POBLACION • DE LA I bE LA I 
I • fiOM3RES y I I • KM. 2 • • • I • • • HOM3RES • MU&.ERES • I HABS./Km2 . • POBLACION • SUPERFICIE • , • MU...ERES I • I • I I • I . . , I . . . I 

Tlaxcala 420 638 213 530 2D7 108 3 914.00 10?~4? 100.00 100.00 

Amaxac de Guerrero 4 83? 2 346 2 491 13.50 358.30 1.14 0.34 
Apetatitlán 3 ?O? 1 849 1 858 15.40 240.?1 0.90 0.39 
Atlangatepec 2 660 1 336 1 324 135.10 19.69 0.63 3.45 
Atlzayanca ? 846 4 048 3 ?98 151.10 51.93 1.86 3.84 
Barrón y Escandón 26 9?2 12 94? 14 025 ?9.20 340.56 6.42 2.02 
Calpulalpan 15 221 ? 802 ? 419 2?6.20 55.11 3.62 ?06 
Carmen, El 5 098 2 854 2 244 62.20 81.96 1.21 1.59 
Cuapiaxtla 4 946 2 509 243?, 123.00 40.21 1.18 3.14 
Cuaxomulco 1 980 1 000 980 19.?0 100.51 0.4? 0.50 
Chiautempan 32 5?2 16 392 16 180 101.40 321.22 ??4 2.59 
Domingo Arenas 1 ?81 920 861 4?80 3?26 0.42 1.22 
Españita 4944 2 524 2 420 13?30 36.01 1.18 3.51 
Huamantla 26 202 13 390 12 812 259.20 101.09· 6.23 6.62 
Hueyotlipan 6 952 3 625 3 32? 192.40 36.13 1.65 4.93 
Ixtlacuixtla 18 114 9 394 8 ?20 18?30 96.?1 4.31 4.?9 
Ixtenco 5 035 2 518 2 51? 36.50 13?95 1.20 0.93 
José María Morelos 4 235 2 140 2 095 5.90 ?1?80 1.01 0.15 
Juan Cuamatzi 11 909 6 005 5 904 16.80 ?08.8? 2.83 0.43 
Lardizabal 6 052 3 214 2 838 35.20 1?1.93 1.44 0.93 
Lázaro Cárdenas 6 059 3 20?' 2 852 129.20 46.90 1.44 3.30 
Mariano Arista 8 59? 4 ?58 3 839 93.20 92.24 2.04 2.38 
Miguel Hidalgo 3 830 1 920 1 910 13.20 290.15 0.91 0.34 
Nativitas 14 096 ? 195 6 901 6?00 210.39 3.35 1.?1 
Panotla 11 396 5 589 5 80? 5?80 19?16 2.?1 1.48 
S~. 'Pablo del Monte 20 198 102CE 9 996 58.10 34?64 4.80 1.48 
stia. Cruz Tlaxcala 6 093 3 1?9 2 914 35.40 1?2.12 1.45 O 90 
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• • .' • • I 
I I POBLACION TOTAL • DENSIDAD DE • PORCIENTO • PORCIENTO I 

• • • SUPERFICIE • t • 
I • • POBLACION • DE LA • DE LA , , fvlJNICIPIO , HOM3RES y 

, . , KM. 2 • I I 

• • HOMBRES • MJ~RES I HBTq. / KM 2 . I POBLACION • SUPERFICIE I 

• I MUJERES • • • I • • , . . t • 
Tenancingo 5 734 2829 2 905 17 10 335.32 1.36 0.44 
Teolocholco 7 353 3 751 3 602 58.40 125.91 1.75 1.49 
Te peyanc o 9 096 4 512 4 584 22.20 409.73 2.16 0.57 
Terrenate 7 204 3 759 3 445 297.30 24.23 1.71 7.60 
Tetla 7 000 3 572 3 428 153.80 45.51 1.66 3.93 
TEtlatlahuca 10 208 5 341 4 867 44.60 228.88 2.43 1.14 
Tlaxcala 21 808 10 819 10 989 44.60 488 97 5.18 1.14 
Tlaxco 16 405 8 400 8 005 497.30 32.99 3.90 12.71 
Tocatlán 1 999 1 008 991 5.90 338.81 0.48 0~15 

Totolac 7 498 3 670 3 828 28.40 264.01 1.78 0.73 
Trinidad Sánchez Santos 5 576 2 782 2 794 101.40 54.99 1.33 2.59 
Tzompantepec 6 107 3 307 2 800 48.20 126.70 1.45 1.23 
Xalostoc 6 590 3 399 3 191 68.10 113.43 1.57. 1.48 
Xaltocan 6943 3 485 3 458 84.90 81~78 1.65 2.17 
Xicoht encat 1 8 800 4 692 4 114 27.00 326.15 2.09 0.69 
Xicohtzingo 6 202 2 555 2 647 16.20 321.11 1.24 0.41 
Yauhquemehcan 6 285 a 119 3 166 29.20 215.24 1.49 0.76 
Zacatelco 19 492 9 667 9 825 30.30 643.30 4.63 0.77 
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2. Poblaci6n econ6micamente activa. La poblaci6n econ6micamente 

activa es la poblaci6n que está ocupada, trabaja y produce con remueraci6n 

dentro de una determinada colectividad. 

Esta poblaci6n puede tener límites de edad, que van de 12 a 65 

años. No obstante, dentro de una colectividad se encuentran personas con 

menos de 12 años trabajando, así como tambi~n personas de más de 65 años, 

ocupadas. 

Lapoblaci6n econ6micamente activa es clasificada, según el cri 

terio del Censo de Poblaci6n, por ramas de actividad y por grupos de meses 

trabajados durante el año. 

Las ramas de actividad en el Estado de Tlaxcala, con sus 44 mu-

nicipios, son las siguientes: agricu¡tura, ganadería, silvicultura, pesca 

y caza, extracci6n y refinería de petr61eo y gas natural, explotaci6n de 

minas y canteras, industria de transformaci6n, construcci6n, generaci6n, 

trasmisi6n y distribuci6n de energía el~ctrica y otras. Comercio, servi-

cios, transporte, gobierno y otras actividades insuficientemente especifi-

cadas. 

Estas ramas de actividades que en gran parte de la poblaci6nse 

ocupa, es clasificada por sectores: primario, secundario y terciario, de 

los que más adelante se tratará. 

La poblaci6n econ6micamente activa en el Estado de Tlaxcala re

presenta 2~~ en el total de su poblaci6n; eS de 104 444 individuos; mien

tras que la inactiva representa 7BYo, con un total de 316 194 individuos. 
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La poblaci6n ocupada en el sector primario representa ~ de la 

econ6micamente activa, y corresponde a un total de 58 023 personas; este 

total representa apenas 1~ de la poblaci6n total del Estado. 

De la poblaci6n ocupada en el sector primario, 45.4~ está en 

la agricultura y ganadería, y 10.~ en otras actividades primarias: sil-

vicultur~, caza y pesca, actividades extractivas, etc. 

En el sector secundario, en la industria, hay 17.~. En el sec

tor terciario, en el comercio hay 5.~ y en servicios hay 18.4~. 

Cabe hacer algunas consideraciones tambi~n respecto a la pobla

ci6n que es llamada econ6micamente inactiva, la cual representa el 7~ del 

total. 

De esta poblaci6n, seg6n informaciones d~das por el Servicio de 

Estadística del Estado de-Tlaxcala, viven más del 40% en las ciudades, in 

tegradas al total de la poblaci6n urbana, y apenas menos del 3~ vive en 

el campo integrada a la poblaci6n rural. 

En la poblaci6n econ6micamente activa, en el sector primario, 

a trav~s de los censos realizados desde 1940 a 1970, se observa un consi

derable decrecimiento dentro de dicho periodo de 30- años. 

En 1940 el total de la poblaci6n econ6micamente activa era de 

67 151 habitantes, que representaban el 3~ del total de la poblaci6n. 

En actividades primarias existían 51 384 personas del total de la pobla

ci6n econ6micamente activa, que representaban ~ de la econ6micamente ac 
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ti va y 2~del total. 

En 1950 el total de la poblaci6n del Estado era de 284 551 habi 

tantes, la poblac16n econ6micamente activa era de 90 327 habitante~, que 

representaba 3~ del total; en actividades primarias existían 63 435 per

sonas que representaba 2~ del total y 70% de las actividades primarias. 

En 1960 en un total de 346 699 habitantes, la poblaci6n econ6m! 

camente activa era de 109 330 habitantes, correspondiendo a 3~~ de la po

blaci6n total, y en el sector primario había 74 735 personas que represe~ 

taba el 3~~ del total y 6~~ de la poblaci6n econ6micamente activa, respe~ 

tivamente. 

En 1970, seg~n el ~ltimo Censo, de 420 630 habitantes que tiene 

el Estado, la poblaci6n econ6micamente activa es de 104 444 personas, que 

representan 2~~ del total, la ocupada en el sector primario es de 58 025 

personas que corresponde a 5&~ de la econ6micamente activa y 1410 de la p~ 

blaci6n total del Estado. 

Por consiguiente, el decrecimi~nto de la poblaci6n econ6micame~ 

te activa es relativamente alto y s610 representa 2~~ de la poblaci6n to

tal seg~n'el ~ltimo censo, realizado en '1970. 

La causa de este decrecimiento de la poblaci6n econ6micamente ac 

tiva es el crecimiento acelerado de la poblaci6n que ocasiona un alto cr~ 

cimiento de la poblaci6n de 14 años o menos. La poblaci6n de esas edades 

se ,está acercando al 5~/o de la poblaci6n total del pais. Tablas anexas. 



P08LACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MAS, 
POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE MESES TRABAJADOS DURANTE 1969 

Datos referentes al año de 1969 

MUNICIPIO Y GRUPO DE MESES 
AGRICULTURA INDUSTRIA GENERACION y ,COMER TRANS S GO- INSUFI-

TRABAJADOS EN 1969 TOTAL 
GANADERIA INDUSTRIA INDUSTRIA DE TRANS CONSTRUf DISTRI8UCION CIO- POR: ~i8IEB CIENTE-
SILVICULTURA DEL EX TRACTI VA FORMACION CION. ..,OE ENERGIA TES CIOSNO MENTE 
PESCA Y CAZA PETROLEO .... ELEGTRICA ESPECI-

FICADA 

TLAXCALA 106 433 58 023 51 153 18 146 3 852 212 5 888 2636 91202175 6177 
DE 1 a 3 4 Z~3 2 333, 2 '6 653 201 5 202 63. 447 95 206 
DE 4 a 6 7 100 3 824, 5 '14 1 327 460 19 275 129 579 121 347 

'DE 7 a 9 6 408 3 420 2 '10 1 183 566 13 239 155 499 79 242 
DE 10 a 12 88 712 48 446 42 123 . 14 983 2 625 175 5 172 2289 ·7595 1880 5382 

AMAXAC DE GUERRERO 164 372 9 420 38 2 121 10 123 11 58 

DE 1 a 3 41 17 .14 2 3 4 
DE 4 a 6 94 46 24 2 5 10 5 
DE 7 a 9 71 24 22 5 - 6 3 11 
DE 10 a 12 958 285 8 360 29 2 107 5 98 11 53 

APETATITLAN 910 200 4 452 12 1 83 18 106 19 15 

DE 1 a 3 36 10 13 5 2 5 
DE 4 a 6 80 ,28 38 2 5 6 

DE 7 a 9 ,74 31 - 29 4 6 3 

DE 10 a 12 720 131 4 372 9 69 15 90 17 12 

ATLANGATEPEC 683 602 10 10 4 1 11 7 37 

DE 1 a 3 48 41 3 1 1 2 

DE 4 a 6 20 15 1 2 

DE 7 a 9 21 18 3 

DE 10 a 12 594 528 6 6 3 9 6 34 

ATLZAYANCA 2 010 1 705 51 16 27 13 48 20 129 

DE 1 a 3 60 48 4 1 2 3 

DE 4 a 6 100 87 3 2 2 4 

DE 7 a 9 ,,105 86 3 2 2 9 

DE 10 a '12' 745 1',484 1 41 13 23 10 42 18 113 
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BARRON Y ESCANDON 6 289 1242 19 ~9 1 146 251 30 1 0'?8 947 "1 325 22? 566 
De 1 a 3 280 58 , . 58 11 36 15 74 8 20 
De 4 a 6 440 94 1 SS 51 2 49 25 85 8 97 
De 7 a 9 362 86 1 74 39 3 36 ' as 59 9 18 
De 10 a 12 5 747 1 004 17 8 925 150 25 957 871 .1 107 202 481 

CALPULALPAN 4 103 2 076 2 8 675 101 34 278 119 387 85 338 

De 1 a 3 132 63 2S 2 9 23 6 9 
De 4 a 6 225 98 51 8 4 15 4 23 4 17 
De 7 a 9 253 132 52 18 1 11 7 20 3 9 
De 10 a 12 3 493 793 8 644 73 28 243 107 321 72 303 

CARMEN, EL 1 291 886 2 30 69 52 12 146 12 ,81 

De 1 a 3 102 75 2 6 4 5 2 8 
De 4 a 6 78 64 4 7 4 7 
De 7 a 9 85 51 51 1 6 4 3 8 2 6 

De 10 a 12 1 026 706 18 52 43 9 129 S 60 

CUAPIAXTLA 1 310 1 062 1 29 14 3 29 13 68 S 82 

De 1 a 3 51 41 ,,2 1 2 2 3 

De 4 a 6 60 41 12 4 

De 7 a 9 88 66 5 4 2 5 5 

De 10 a 12 111 914 1 22 9 27 12 49 6 70 

CUAXOMULCO 452 279 62 6 3 12 5 35 7 43 

De 1 a 3 11 8 1 
De 4 a 6 25 14 4 1 2 4 

De 7 a 9" 17 13 1 1 

De 10 a 12 399 244 66 4 2 10 5 33 6 39 

CHIAUTEMPAN 8 235 3 286 2 8 :,2 589 314 18 628 127 710 99 454 

De 1 a 3 325 184 78 11 1 18 1 18 5 9 

De 4 a 6 804 406 199 63 4 40 7 46 3 35 

De 7 a 9 595 305 131 68 17 6 " 41 4 22 

De 10 a 12 6 511 2 391 7 2 181 172 13 553 113 605 87 388 
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DOMINGO ARENAS 470 346 30 4 10 13 35 7 24 
De 1 a 3 19 11 3 2 1 
De 4 a 6 27 18 3 2 3 
De 7 a 9 15 8 3 1 
De 10 a 12 409 309 21 9 12 33 4 20 

ESPAÑITA 1 381 1.95 l' 24 9 16 15 52 4 65 
De 1 a 3 38 29 1 1 4 2 
De 4 a 6 55 41 1 3 2 6 
De 7 a 9 30 27 1 
De 10 a 12 1 258 1'1098 22 6 13 13 45 4 57 

HUAMANTLA 6 796 3 802 4 627 256 8 591 177 829 194 308 
De 1 a 3 349 194 35 17 22 8 54 6 13 
De 4 a 6 481 283 42 25 23 12 62 17 17 
De 7 a 9 534 313 69 39 24 12 58 5 14 
De 10 a 12 5 432 3 012 4 -- . 481 175 8 522 145 655 166 264 

HUEYOTLIPAN 799 1 438 99 31 32 5 99 21 74 

De 1 a 3 89 57 10 ' ,f? 4 8 2 
De 4 a 6 114 76 4 9 3 12 2 7 
De 7 a 9 52 32 5 3 1 5 4 2 
De 10 a 12 1 544 1 273 80 13 -,'24 ;,;3 74 '14 63 

IXTACUINTLA 4 621 3 459 4, 293 136 7 73 32 328 95 193 

De 1 a 3 165 114 13 10 3 15 5 5 

De 4 a 6 292 208 24 16 4 4 20 7 9 

De 7 a 9 204 137 1 21 '.6 1 4 19 4 9 

De 10 a 12 3 960 3 000 3 235 102 7' 65 24 274 79 170 

IXTENCO 1 430 1 259 2 18 14 39 7 40 3 47 

De 1 a 3 57 43 2 3 3 6 

De 4 a 6 106 95 3 1 4 3 

De 7 a 9 181 161 4 6 2 7 
De 10 a 12 1 086 960 2 12 5 33 7 33 2 31 
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JOSE MARIA MORELOS 143 750 3 289 14 23 18 44 

Os 1 a 3 16 6 6 2 
Os 4 a 6 45 32 10 2 
Os 7 a 9 I 45 45 28 14 2 
Os ·10 a 12 1 037 684 3 259 10 22 17 40 

JUAN CUAMATZI 3 170 117 6 1 439 23 10 267 17 124 13 154 

Os 1 a 3 81 51 19 1 5 4 
Os 4 a 6 229 118 84 1 .' -41· ·,,·4 2 8 
Os 7 a 9 269 140 2 94 6 17 1 2 7 
Os 10 a 12 2 591 808 3 1242 15 10 238 16 113 11 135 

LAROIZABA.L 1 659 108 2 149 96 5 43 13 109 33 100 

Os 1 a 3 78 58 5 4 1 5 4 

Os 4 a 6 76 48 6 6 7 9 

Os 7 a 9 57 33 5 13 2 1 2 

Os 10 a 12 1 488 969 2 ' 133 73 5 42 12 31 85 

LAZARO CAROENAS' 594 1 271 60 18 35 21 82 9 98 

Os 1 a 3 36 25 1 1 7 

Os 4 a 6 76 54 5 3 1 7 5 

Os 7 a 9 78 52 5 6 2 8 4 

Os 10 a 12 1 404 140 49 11 29 18 60 9 88 

MARIANO ARISTA 2 081 542 2 9 206 46 2 59 29 100 15 71 

Os 1 a 3 63 31 15 2 5 8 1 

Os 4 a 6 131 83 21 5 1 14 1 4 

Os 7 a 9 112 86 9 8 1 4 1 3 

Os 10 a 12 775 1342 2 8 '1161 31 2 52 28 74 12 63 

MIGUEL HIDALGO 948 560 229 5 33 9 34 22 55 

Os 1 a 3 18 12 4 2 

Os 4 a 6 36 18 10 3 4 
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De 7 a 9 55 41 8 2 2 
De 10 a 12 841 489 1 207 5 29 6 33 22 49 

NATIVITAS 3 439 2 712 2 131 58 118 16 188 12 202 

De 1 a 3 128 90 7 2 6 13 2 8 
De 4 a 6 147 124 6 7 3 3 3 
De 7 a9 134 94 10 11 7 8 3 
De 10 a 12 3 030 2 404 2 108 38 102 15 164 9 188 

PANOTLA 2 919 1 938 12 169 72 7 , 61 29 448 80 103 

De 1 a 3 128 86 4 4 9 3 2 15 4 
De 4 a 6 245 175 22 14 5 2 14 5 5 8 
De 7 a 9 153 85 6 8 3 3 40 3 5 
De 10 a 12 2 393 1 592 8 137 41 6 50 22 379 72 86 

SAN PABLO DEL MONTE 4931 1 564 7 1 307 ".1' 266 2 212 88 208 14 262 

De.1a3 179 51 42 42· 8 3 21 11 
De 4 a 6 386 133 1 88 107 13 4 19 2 19 
De 7 a 9 494 135 121 181 1 17 8 19 11 
De 10 a 12 3872 1245 1 6 1 056 936 1 174 73 149 11 221 

SANTA CRUZ TLAXCALA 1518 757 4 388 47 100 15 153 25 29 

De 1 a 3 75 50 17 3 1 3 1 
De 4 a 6 170 109 31 10 5 10 1 <2 

De 7 a 9 162 107 25 8 3 2 13 2 2 

De 10 a 12 1111 491 3 315 26 91 12 127 21 25 

TENANCINGO 1 328 446 743 13 28 8 30 1 59 

De 1 a 3 74 38 25 1 1 4 5 

De 4 a 6 93 30 51 4 3 2 3 

De 7 a 9 48 15 ... , ~8 1 
De 10 a 12 1 113 363 639 7 24 '8 24 1 ,"47 
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TEOLOCHOLCO 1 936 1 218 2 3?9 43 58 ? 124 6 98 

De 1 a 3 ?5 5? 8 2 5 --- 2 
De 4 a 6 148 " 101 23 ? 1 8 6 
De ? a 9 1?9 130 2? ? 6 4 3 
De 10 a 12 534 930 2 321 2? ) 51 5 10? 4 8? 

TEPEYANCO 2 311 1 651 144 32 3 184 2? 88 12 1?0 

De1 a 3 61 45 2 5 2 3 2 2 
De 4 a 6 121 8? 8 3 8 4 ? 4 
De ? a 9 115 81 ? 6 8 4 ? 4 

De 10 a 12 2 014 1 438 12? 23 3 158 20 ?6 10 159 

TERRENATE 1 995 1 ?13 28 1? 18 ? 45 3 163 

De 1 a 3 63 50 ,. 2 3 3 2 3 

De4 a 6 89 ?O 1 2 6 1 9 

De ? a 9 62 51 1 1 1 3 5 

De 10 a 12 1 ?81 1 542 24 11 1 18 6 33 146 

TETLA 1 631 1 111 2 123 103 ? 42 64 65 8 105 

De 1 a 3 9? 56 6 13 3 1 8 1 9 

De 4 a 6 105 55 1 6 13 5 6 '8 9 

De ? a 9 85 55 10 9 - 2 3 6 

De 10 a 12 1 344 945 101 68 6 34 55 46 6 81 

TETLATLAHUCA 2 622 1 9?1 1 9 91 26 2 ?? 1? 153 26 249 

De 1 a 3 ?3 45 1 5 3 1 '\. 8 5 4 

De 4 a 6 132 100 1 10 1 5 11 2 2 

De ? a 9 86 50 10 4 11 1 9 

De 10 a 12 2 331 1 ??6 8 66 18 ?1 16 123 18 234 

TLAXCALA 5 ?33 1 3?? 4 13 1 030 1?? 24 532 196 1 298 ??5 ''34'7 

De 1 a 3 20? 62 42 6 13 6 41 24 13 
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De 4 a 6 336 119 1 2 55 17 3 17 12 62 28 20 
De 7 a 9 246 71 58 18 1 13 13 42 21 9 
De 10 a 12 4 984 125 3 11 875 136 20 489 165 153 702 305 

TLAXCO 4 299 8 396 2 176 47 2 101 49 141 52 333 

De 1 a 3 137 99 13 3 2 6 4 9 
De 4 a 6 179 137 14 4 3 I 10 2 9 
De 7~a 9 173 117 .-.·1-- .4,- 15 6 2 5 12 2 13 
De 10 a 12 3 810 3 043 134 34 2 95 42 113' 44 302 

TOCATLAN 470 403 24 3 8 2 4 6 20 

De 1 a 3 23 19 2 
De 4 a 6 30 21 ---4 3 
De 7 a 9 46 40 2 2 1 
De 10 a 12 371 323 16 7 2 4 18 

TOTOLAC 1 ·878 418 455 148 5 134 38 ,:462 87 87 130 

De 1 a 3 96 33 19 7 11 16 5 4 
De 4 a 6 154 41 47 24 1 5 3 25 5 3 
De 7 a 9 164 40 43 31 1 11 4 25 4 5 

De 10 a 12 1 464 304 346 86 3 107 30 396 73 118 

~RINIDAD' SANCHEZ SANTOS 
1 458 172 58 44 36 4 59 3 81 

De 1 a 3 49 32 3 4 7 2 

De 4 a 6 75 51 5 11 2 1 4 

De 7 a 9 138 114 8 7 ' , " 1 2 4 

De 10 a 12 196 975 42 22 33 3 49 71 

TZOMPANTEPEC 1442 1 033 162 18 40 23 58 27 80 

De 1 a 3 96 64 14 3 ---- ? 2 5 



De 4 a 6 
De 7 a 9 
De 10 a 12 

XALCETOC 

De 1 a 3 
De 4 a 6 

De 7 a 9 
De 10 a 12 

134 
156 

1 056 

82 
119 
768 

1 698 '; 1 254 

65 44 

86 60 
82 61 

1 465 1 089 

X,AL TOCAN 1 646 1 247 

31 
30 
34 

De 1 a 3 48 
De 4. a 6 66 

'De 7 a 9 51 
De 10 a 12 1 481 

XICOHTENCATL 

De 1 a 3 
De 4 a 6 
De 7 a 9 
De 10 a 12 

XICOHZINCO 

De 1 a 3 
De 4 a 6 
De 7 a 9 
De 10 a 12 

YAUHQUEMEHCAN 

De 1 a 3 
De 4 a'6 

De 7 a 9 
De 10 a 12 

2 148 

76 
152 
118 

1 802 

042 

88 
135 
90 

729 

1 498 

103 , 
169 
84 

142 

1 152, 

490 

21 
40 
20 

409 

257 

20 
33 

13 
191 

756 

62 
93 
33 

568 

1 

1 

5 

1 

4 

11 

1 

10 

8 

2 
6 

2 

1 

1 

2 

1 
1 

21 
19 

108 

108 

5 

7 
4 

92 

129 

3 
13 
4 

109 

1 126 

33 

78 
61 

954 

528 

47 
82 
48 

351 

212 

16 
26 
18 

152 
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4 
4 

7 

66 

5 

6 
5 

50 

26 

2 
2 
1 

21 

38 

1 
3 
6 

28 

21 

1 
2 
6 

12 

58 

4 

7 
9 

38 

3 
4 

1 33 

42 

3 
2 
4 

33 

3 44 

4 
4 

1 
3 35 

17 

2 
2 

13 

139 

4 
5 
6 

124 

50 

3 

1 
2 

44 

7 67 

1 
1 7 
1 4 
5 55 

1 
3 

18 

25 

25 

50 

5 
4 

40 

46 

2 
4 

40 

35 

2 

3 
5 

25 

164 

8 
13 
8 

135 

7 
1 

43 

88 

7 
5 
4 

72 

57 

2 
3 
5 

47 

158 

12 
8 

11 
127 

75 

3 
7 
9 

56 

149 

6 
13 
10 

120 

6 
1 

18 

17 

3 
1 

13 

13 

2 

3 

8 

26 

-~' 

4 

22 

8 

4 

2 
'¡ 1 

16 

1 
1 

14 

j\" 

10 
5 

60 

98 

1 
.' 3 

3 
91 

65 

3 
5 

2 
55 

100 

5 
10 
6 

79 

66 

8 
lA 

6 
48 

62 

4 
6 

1 
51 
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ZACATELCO 4372 1582 8 709 4S 6 264 122 266 46 329 

Os 1 a 3 177 112 24 6 10 1 14 9 
Os 4 a 6 354 176 107 7 12 11 22 3 16 
Os 7 a 9 241 85 95 2 11 t·1 22 2 12 
Os 10 a 12 3 600 1 209 7 1483 31 6 231 99 202 40 292 
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Poblaci6n del Estado de Tlaxcala 

Censo Total Econ6micamente Por ciento Actividades Por ciento Por ciento 
activa de la total primarias del total de la eco-

n6micamen-
te activa 

1940 224 063 67 151 30 5Jf 384- 23 16 
~ • v~ ~ ¡ 

/\_--'1' 

1950 "·28':'"45~4 90 327 32 63 435 22 70 

1960 346 699 109 330 32 74 735 22 68 

1970 420 638 104 444 25 58 023 14 56 
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VI. La regionalizaci6n ~ El Estado de Tlaxcala forma parte de 

la regi6n centro-sur, que eS la VI regi6n geoecon~mica del pais, a la que 

tambi~n pertenecen gran parte de los Estados de Morelos, M~xico, Guanaju~ 

to, Puebla, Querétaro e Hidalgo, de acuerdo con las regiones geoecon6micas 

establecidas por Angel Bassols en 1965. 

Las zonas de mayor importancia de esta gran regi6n geoecon6mica 

del pais smn:: los valles y montañas de Querétaro ; los valles del centro de 

Hidalgo; Calpulalpan y el Valle de M~xico; Morelos; los valles de Tlaxcala 

Puebla y Ciudad Serdán. 

En esta regi6n de la fisiografia bien diversificada y heterogé

nea en su medio natural, se concentra la mayor parte de la vida econ6mica 

del pais. 

Más del 5~ de la producci6n de la industria de transformaci6n, 

por ser una de las 8 regiones econ6micas donde se concentra el mayor n~mero 

de esa industria, y es_tambi~n donde se concentra una gran parte de la eco

nomia agricola y ganadera del pais, por el aprovecham~ento que tienen todos 

sus valles, montañas y otras áreas propicias al desarrollo de la economia 

agricolá y ganadera del pais, p8r'"'-el:-<apreveehami-ef;ffi&-~Ell::le-t:i:eAeA-~teelEJS-Sl2S 

va1:-l-asj-"mentañas"»'Y~ot~~~e~f3PBI3:i>G.ia&-<'a±".,desar,r.al1~e ; Ja, <ecQ~f!t'ía. 

agF:!Ge:1a"'"9aAaetera",del~-,p~s • 

Tlaxcala, con su pequeña superficie, ocupa una parte de la zona 

sur de esta gran regi6n geoecon6mica y tiene tambi~n su regionalizaci6n 

dentro de un espacio que lo limita, por casi todos los lados, el Estado 



de Puebla. Apenas una pequeña parte de su extremo norte y noreste limita 

con el Estado. de ~xico y el Estado de Hidalgo. 

Dentro de las delimitaciones de su pequeña superficie, Tlaxcala 

-~puede ser conceptuada como una regi6n, cuyo desarrollo está en funci6n de 

sus recursos naturales: agua y suelo, que explotados de una manera racio-

nal, vitalizan considerablemente todo su crecimiento econ6mico, partiendo 

de la base de que su economía se asegure en la actividad agropecuaria, a 

pesar de que está en proceso de industrializaci6n. 

El aprovechamiento de sus valles y de sus planicies, ne sus cu~ 

tro cuencas hidrográficas: dos endorreicas y dos exorreicas,con sus aguas 

superficiales, especialmente las de los ríos Zahuapan-Atoyac, donde exis-

ten sus mejores suelos para la agricultura de riego, y tambi~n su altipl~ 

nicie central y su depresi6n" norte, donde se desarrolla la ganadería de 

pastizales, tambi~n donde existe la abundancia de aguas subterráneas, como 

por ejemplo, en las planicies de Pano tIa , Huamantla, Tlaxcala y otras" en 

que sus mantos freáticos 61timamente están siendo explotados para la agri-

cultura y para la industria en su mayor parte. 

En funci6n de la explotaci6n de estos dos recursos~ Tlaxcala fOE 

m6 su regionalizaci6n que corresponde directamente con sus actuales polos 

de desarrollo y su infraestructura. 

Su desarrollo regional puede ser explicado por sus propias'ca-

racterísticas geoecon6micas, que están íntimamente ligadas a sus caracte-



rtsticas naturales, por lo que se distinguen trés grandes zonas a saber: 

Zona Suroeste, Zona Norte y Zona Sureste. 

Zona Suroeste. La zona suroeste es la más importante tanto por 

su potencial econ6mico como por sus ,condiciones naturales, P9r sus recur 

sos, que están siendo explotados para atender a las necesidades de su eco 

nomta agr1cola-ganadera e industrial; además eS donde existe una gran re

serva para ser explotada en un futuro pr6ximo, especialmente el recurso 

de las aguas subterráneas, que es el básico para toda su econom1~. 

Esta zona abarca una extensi6n de 836 km2 
y está integrada por 

1? municipios; entre ellos se destacan los más industrializados como,' por 

ejemplo, 8arr6n Escand6n, Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala (capital del Es 

tado) , Nativitas y Xicohtencatl. 

Esta, zona representa 21.~ de la superficie total del Estado, y 

5~ de la poblaci6n total. 

Esta regi6n está comunicada por óos ejes de carreteras, 'que son: 

el central que eS la carretera federal, que comunica con la capital del E~ 

tado y con la ciudad de Zacatlán, 'Estado de Puebla, con 89 km de longitud 

de norte.a sur y que pasa por Apizac9, 'Y Tlaxco, en el sentido de este a 

oeste, comunica a Veracruz con el Distrito Fe~eral (Ciudad de México), con 

una longitud, de 121 km dentro del Estado de Tlaxcala; está cortado tambi~n 

de punta a punta por el Ferrocarril Interoceánico, que pasa por Chia~tempan 

a pocos ki16metros de la capital del Estado. 
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Esta zona disfruta de los mejores suelos del Estado y a ella 

pertenece la mayor parte de la cuenca de los r10s Zahuapan-Atoyac, con sus 

suelos negros bien fértiles, donde existe el mayor distrito de riego del 

Estado, con cerca de 4 000 ha., que corresponden al 8~/o del total de la 

producci6n agr~cola de todas sus tierras regadas, y el 2~/o del total de 

toda la producci6n agr1cola del Estado a 

La ganader1a, -de pastizales en esta zona representa 4~ del to-

tal del Estado, pues eS donde se encuentra la cuenca lechera en los muni

cipios de Nativitas, Lardizábal y Panotla, etc. 

La actividad industrial del Estado se concentra dentro de esta 

zona en que sobresalen los cuatro municipios más indústrializados: Barr6n 

Escand6n, Chiautempan, Xicohtencatly Tlaxcala, que, en 1970, absorb!a 

cerca del 7~ de la poblaci6n ocupada en la industria de transformaci6n 

y en la agriculhJra. 

Es también donde, en 1970, se estaba absorbiendo 5~~ del capital 

invertido en el Estado. 

Esta zona-disfruta bastante de las aguas fluvíales de los r!os 

Zahuapan-Atoyac, as! como dalas de la presa San José Atlanga, para el se~ 

_ vicio doméstico, la agricultura y para la industria de varios municipios 

Barr6n-Escand6n, Chiautempan, Españita,San Miguel Hidalgo y otros. 

Está bien servida de ene~a eléctrica para las industria~ y p~' 

ra el uso doméstico, tiene gran parte de su energi:a eléctrica mediante el 



Pág. 218 

sistema interconectado Puebla-Veracruz-Tlaxcala. 

Es donde están gran parte de los acufferos freát1cos¡de poca 

profundidad, en los municipios de.Panot:l-a, Tlaxcala, Nativitas,_ Api zac o , 

que están consumiendo más de 50% de aguas subterráneas, de sus pozos cer

canos para atender ·las industrias. 

Esta zona tiene su polo de· desarrollo en Apizaco, que es la ciu 

dad de mayor importancia econ~mica de esta área y en su municipio habitan, 

seg6n el Censo de 1970, 25 000 personas que-equivalen aproximadamente al 

5.~ de la poblaci~n total del Estado. Esta ciudad está ubicada en un pe

queño valle cerca del rIo Atotonilco, donde existe abundancia del recurso 

agua. 

Zona Norte. Esta zona es la de mayor extensi6n del Estado de 

Tlaxcala, cubre una superficie de 1 776 km
2

, que representa aproximadame~ 

te 45.4~ de la superficie total del Estado, y a ella pertenecen 11 munic! 

pios, siendo los de mayor importancia Calpulalpan,Tlaxco y Xaltocan. En 

ella vive el 29% de la poblaci6n total del Estado. 

Es un área que abarca todas las zonas norte y noreste del Esta

do, que engloba toda la depresi6n norte,: -todD el alto cursckde los afluen 

tes del Atoyac inclusive su nacimiento. 

Abarca gran parte de las cuencas norte_ y nGreste, tambi~n el 

Lago Atobhac y las planicies de gran importancia, con suelos negros donde 

se desarrolla la agricultura de temporal y en pequeña parte de riego. 
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Es donde se desarrolla tambi~n la ganader~a de pastizales y de 

pastoreo, especialmente en la depresi~n norte, que act~a en la crianza de 

toros de lidia, en una extensi6n que engloba la mayor parte de la altipl~ 

nicie central. 

Es donde se desarrolla el cultivo de debada y de maguey para la 

extracci6n del aguamiel y del pulque, ambo~ de gran importancia en la eco 

nom!a del Estado. 

Es tambi~n donde se cultiva el trigo, el haba, el frijol, el 

maíz y la alfalfa, as! como productos forrajeros para el ganado bovino, 

ovino y caprino. 

Tiene aguas subterráneas, que están siendo explotadas para las 

industrias instaladas en Calpulalpan, y tienen comunicaciones por carre~ 

teras que la comunica con la ciudad de M~xico y el puerto de Veracruz, p~ 

ra la salida de sus productos. 

Es donde están instaladas las principales plantas hidroel~ctri

cas, por ejemplo la de San Diego, en el alto curSo del r!o Apizaco, en el 

municipio de Tlaxco, y otra en el municipio de Atlangatepec. 

Finalmente, es donde la vida econ6mica del Estado tiene "la ma

yor explotaci6n de sus recursOs naturales, agua y suelo. Esta zona del Es 

tado tiene su polo de desarrollo en la ciudad de Calpulalpan, con una po

blaci6n de más de 15 000 habitantes, localizada bien cerca de sus mantos 

acu!feros que pueden atender el servicio dom~stico, la industria y la 
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agricultura de riego en pequeña parte. 

Además, es el municipio más industrializado de esta área y su 

cabecera municipal está convirti~ndose ~ltimamente en un gran centro co

mercial, que da salida a sus productos de la industria de transformaci6n 

a la ciudad de M~xico y al puerto de Veracruz, por carreteras y por ferr2 

carril. Es por consiguiente, el polo de desarrollo de esta zona geoecon6mi 

ca en que se divide el Estado de Tlaxcala. 

Zona Sureste. Esta zona es para el Estado de Tlaxcala la zona 

que abarca toda la cuenca oriental, -en la zona este y La Malinche en sus 

zonas suroeste y sur. -':-

Tiene una superficie de 1 302 km2 Y la integran 16 municipios, 

siendo los más importantes Huamantla, El Carmen y Xolostoc. 

Represe~ta esta zona 33.~ de la superficie total del Estado, y 

es el área que presenta los mayores problemas en sus suelos. Es donde exis 

ten los suelos más erosionados y los más salinos, especialmente en La Ma

linche,· en la cual, la erosi6n Se presenta en más alto grado, y en la cuen 

ca oriental, donde la mayor parte de sus suelos son salinos, casi improdus 

ti vos en su mayor parte. 

No obstante, existe en esta zo~a el recurso agua de manantiales 

en La Malinche, y acuíferos en la planicie de Huamantla, que siendo exp12 

tados racionalmente pueden dar mejores condiciones de vida a su poblaci6n. 

Es donde está la mayor agricultura de temporal del Estado en 
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áreas cultivadas con poca producción, y es tambi~n donde hay la mayor ga

nader!a de pastoreo. 

Está bien comunicada, por carretera y ferrocarril, as! como en 

todo el Estado; tiene poca agua potable y alcantarillado y tambi~n poca 

energ!a el~ctrica. Tiene pocas industrias. En Huamantla hay algunas de no 

gran importancia, como en las otras áreas del Estado. 

Huamantla es la ciudad de mayor importancia en esta zona, y es 

su polo de desarrollo, por ser una gran ciudad con algunas industrias y 

el mayor centro comercial de la zona. Tiene dltimamente una población nu-

merosa. 

Segdn el censo de 1970, era de 26 000 habitantes su cabecera mu

nicipal. Está localizada en el valle del mismo nombre, donde hay acu!feros 

freáticos de poca profundidad que son explotados para atender al servicio 

dom~stico. 

Su municipio cuenta con buenas comunicaciones , con otras ciu

dades del Estado y del paIs, a trav~s de buenas carreteras pavimentadas. 

Tiene Huamantla la mayor importancia en la zona sureste del Estado de 

Tlaxcala, como su polo dé desarrollo económico, a pesar de su influencia 

entrelazada con. la de Apizaco que está relativamente cercana. 

Estas tres zonas geoecon6micas forman la regionalizaci6n del Es 

tado de Tlaxcala desde el punto de vista geoecon6mico pero el poder polí

tico está en la capital del Estado, que influye en su regionalizaci6n en 

el ámbito estatal y nacional. Ver Mapa de las comunicaciones. Anexo. 
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Tres influencias de otros estados tiene la regionalizaci6n, ya 

que el Estado limita en sus fronteras con el Estado de Puebla, con el Es

tado de México y con el Estado de Hidalgo. 

Su influencia nacional llega a otros Estados del-país, y la in

fluencia que tiene por su mercado externo, en la salida de sus productos 

de-la industria de transformaci6n al puerto de Veracruz, y también la im

portaci6n de algunas materias primas para atender algunas de sus industrias; 

el caso de la lana, por ejemplo, que es importada de Argentina y Uruguay. 

Otro ejemplo, consiste en la exportaci6n de los toros de lidia 

para corridas de toros a muchas localidades del país, y así mismo a las 

ciudades fronterizas con los Estados Unidos, los cuales atraviesan las 

fronteras de la República Mexicana. 

En conclusi6n, Tlaxcala tiene una regionalizaci6n con todos los 

aspectos que se pueden analizar en una regi6n; en unadivisi6n regional 

desde el punto de vista geoecon6mico, junto a sus condiciones naturales, 

en su radio de influencia regional y nacional, y por las relaciones con 

el exterior. 

Por otro lado, dentro del concepto de regi6n, puede ser explic~ 

da,por la existencia de todos los elementos que integran a una regi6n: un 

espacio polarizado econ6mica y administrativamente, que responde a tres 

características básicas: una integraci6n entre sus habitantes, su organ! 

zaci6n en torno de'un centro dotado- de autonomía, la capital del Estado,_ 

y su integraci6n funcional en una economía global, que se basa en la in-



tegraci6n de sus tres zonas geoecon6micas bajo la autonomfa de su poder 

administrativo, el cual se centraliza en'la propia capital del Estado. 

Tlaxcala es una regi6n con todas sus caracterfsticas ya expli

cadas, porque tiene sus rafees en sus condiciones naturales y principal

mente en los recursos agua y suelo, que actualmente dan vida a su econo-

mfa, la cual constituye la base de su regionalizaci6n. 

~~ VI. Consideracion~~ finales. Tlaxcala es una regi6n que, despu~s 

que se estudian cualitativa y cuant~tativamente sus principales aspectos, 

pueden considerarse con buena perspectiva. 

Sus condiciones naturales muestran muchos contrastes, especial~ 

mente su relieve, clima, hidrografía, flora y fauna y, por consiguiente, 

su ocupaci6n humana, que en el espacio y en el tiempo han mostrado una e~ 

traordinaria transformaci6n. 

Actualmente su medio ambiente está degradado, en gran parte, por 

el hombre y tambi~n por sus propias condiciones naturales que son propicias 

a la degradaci6n: su topograffa de pendientes muy pronunciadas, que fácil

mente, por la acci6n de los escurrimientos y por la desforestaci6n, aumen

ta progresivamente la erosi6n de sus suelos; por otro lado, está presente 

la salinidad de sus suelos, que es otro problema serio de orden natural, 

el cual se agrava, día a día, por el manejo irracional de la agricultura 

y la ganadería de pastoreo. 

Es de gran importancia considerar estos dos serios problemas de 



Tlaxcala, el Estado de menor superficie en la República Mexicana. 

Cerca de 63% de sus tierras censadas son de suelos erosionados 

y 3~~ de su superficie total es de suelos fuertemente salinos. 

Además, es de suma importancia incluir las áreas de La Malinche, 

que ocupa 16io de su superficie, donde existe todo tipo de erosión en sus 

suelos, y de la cuenca Oriental, donde existen los suelos más salinos y 

también más degradados por la erosión eólica, y-también por la erosión hf 

drica. 

Cabe también señalar que existe 42.3io de suelos cuyas posibili

dades de producir ciertos cultivos son mfnimas; sólo con técnicas adecuadas 

y con bastante capital invertido en el sector agrfcola. 

Hay suelos buenos, que dan una producción agropecuaria satisfac 

toria al Estado; apenas 37.~~ de suelos buenos son los de las zonas noroes 

te y central, donde se desarrolla la mayor parte de la agricultura de rie

go y la ganaderfa de pastizales. 

Más del 5~~ de la agricultura es de temporal, y más del 4CJl/o 'de 

la ganaderfa es de pastoreo. 

Las aguas superficiales más abundantemente están contaminadas 

por las industrias y otros portadores de la contaminación. La abstención 

d~ la población al consumo de las aguas superficiales es alarmante y la 

explotación de las aguas subterráneas está siendo incrementada para ate~ 

der las industrias. De __ ~,n volumen de 17 000 000 de metros cúbicos de agua 

explotada al año, 10 200 000 m3 es para las industrias, cerca de 6CJl~ del 
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volumen total. Apenas 1~ se dedica al servicio doméstico de la pobla-

ci6n. 

En lo que se refiere a las áreas de cultivo, apenas 44.~ de 

los suelos están siendo cultivados satisfactoriamente. Según el censo de 

1970, hay 18.~ de las tierras censadas que no están siendo cultivadas, 

mientras que en 1940, hace 30 años existía-apenas 5.~. 

La superficie de bosque se ha reducido al:máximo. En 1940 exis-

tía 12.~ del total, ahora existe apenas 7.~. 

No obstante, la industria se desarrolla dentro del área más ri-

ca y más poblada del Estado, y explota el recurso agua con sus mejores té~ 

nicas, donde también existen mejores mantos acuíferos que podían atender 

las necesidades de la mayor parte de su poblaci6n rural y urbana para el 

servicio doméstico y agrícola. 

Lo que parece para la mayor parte de la poblaci6n tlaxcalteca 

la soluci6n de ~os serios problemas de orden socio-político-econ6mico que 

actualmente confrontan, n~ consiste en la industrialización, la cual ben~ 

ficiaría a una minoría de su poblaci6n total,. puesto que ella tiene poca 

importancia en la integraci6n de la poblaci6n del campo. sino en una or

ganizaci6n adecuada del uso del suelo. 

As!, es necesario saber que la industria en Tlaxcala está sien-

do la portadora del decrecimiento de gran.parte de su poblaci6n econ6mica-

mente activa en el sector primario.Antes de des~ollarse la industria, su ' 

poblaci6n econ6micamente activa en el sector primario era mucho más que 

ahora. 
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En 1940 era de ~ del total de la p~blaci~ econ6micamente a~ 

tiva, ~ltimamente es de 58%; sufrió un decremento del 2~, después que se 

desarrolló el proceso de industrialización. 

Por otro lado, la mayor parte de la población urbana y rural no 

está a la altura de consumir los productos transformados por la industria 

en el Estado, porque vive en un patrón de vida bastante bajo. Por consi

guiente, la industrialización del Estado no eS la solución del problema 

social en Tlaxcala. 

Los más agudos problemas que afectan a la mayor parte de su po

blación están fntimamente relacionados con la población campesina y la 

económicamente activa en el sector primario, la tenencia de~"la tierra, la 

población inactiva que representa 3~ en el medio rural y 40% en el medio 

urbano, donde están actuando el desempleo casi en masa y otros problemas. 

En las condiciones que vive la mayor parte de la población tlax

calteca se está desintegrando el medio rural y se está integrando al medio 

urbano, atrafdo por la industria y otras actividades secundarias; por otro 

lado, el Estado explota sus recursos de manera irracional para atender de

terminadas necesidades, de manera altamente peculiar", como acontece con la 

explotación de las aguas subterráneas para atender la industria, y el uso 

del suelo para la agricultura comercial y la ganaderfa de pastizales. 

Los problemas tienden a aumentar gradualmente, hasta que las 

condiciones de la Población sean adecuadas para su integración al campo, 
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y esté preparada para hacer uso racional de los recursos agua y suelo, que 

son los recursos básicos para la supervivencia humana. 

Dentro de una perspectiva geográfica, si se interpreta su pais~ 

je y se globalizan los factores a través de una dialéctica adecuada a sus 

condiciones actuales, llegamos a la más 16gica y sensata conclusi6n de que 

Tlaxcala sigue siendo una regi6n con serios problemas en lo que se refiere 

a sus recursos agua y suelo, y también a su poblaci6n que se está desinte-

granda en el medio rural. 

VIII. Proposiciones. Para complementar las consideraciones fina-

les que se acaban de hacer en el capítulo anterior sobre. Tlaxcala, cabe, 

por 61timo, proponer algo que venga a solucionar determinados problemas 

que han estado actuando en el Estado por mucho tiempo, por falta de una 

planeaci6n regional que pueda atender con toda precisi6n a sus problemas. 

Con referencia a los problemas de orden na~ural que antes se 

mencionaron, como por ejemplo: aguas superficiales y subterráneas, suelos 

erosionados y salinos, que son los más graves hasta el presente, hacemos 

las siguientes proposiciones: 

Las aguas superficiales y subterráneas existen en funci6n del 

clima, con sus respectivos elementos, temperatura y precipitaci6n, por lo 

que es de suma importancia hacer un aprovechamiento de todas las aguas su 

perficiales precipitadas durante el periodo lluvioso del año. Tal aprove-

chamiento puede ser a través de estanques, cisternas, pequeñas y grandes 



presas, etc. 

El promedio de precipitaci6n anual en Tlaxcala es de ??O mm., 

siendo el más alto, de 1 100 mm., en su zona noroeste y el más bajo de 

400 mm., en su zona noreste, pero puede establecerse un criterio racional. 

de aprovechamiento de las aguas que caen durante el año. 

Por otro lado, también puede existir otro criterio de distribu

ci6n de todas las aguas que se puedan aprovechar después de almacenadas. 

Puede proponerse asi mismo un criterio de aprovechamiento de las aguas que 

están represadas por mucho tiempo, como las de los lagos, lagunas, ciéna

gas y las grandes presas para atender las necesidades de las huertas fami

liares de sus habitantes cercanos, y para el servicio doméstico. Estas se

rán aprovechadas y almacenadas en estanques al aire libre, en cisternas y 

pequeñas presas. 

En relaci6n con las aguas subterráneas que están siendo explota

das para las diversas finalidades antes explicadas, y ~as que están en via' 

de ser explotadas, se necesitan una cuantificaci6n correcta de todas las 

reservas, y una ubicaci6n de todos sus acuiferos, analizando todas las p~ 

sibilidades de ellos para ser realiment~dos en el periodo de lluvia, y es

tablecer un balance hidro16gico que venga a corresponder directamente con 

el propio ciclohidro16gico, que act6a en las áreas en que están ubicados 

estos acuiferos. Por otro lado, se necesita un uso racional de las aguas, 

que están siendo explotadas hasta el presente, de"las que más adelante se 

tratará. 
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Para los problemas de la erosi6n y de la salinidad de los suelos, 

puede proponerse la utilizaci6n de t~cnicas adecuadas y la inversi6n de ca 

pital, por la iniciativa estatal federal o as:Lmismo por la privada, que 

tengan inter~s de contribuir a una transformaci6n al medio natural, en bu~ 

ca de mejores condiciones de vida para la mayor parte de la poblaci6n ru-

ral. No obstante, las técnicas adecuadas que arriba se mencionan pueden de 

pender de condiciones especiales de acuerdo con las propias condiciones na 

turales que existen. 

Para combatir el problema de la erosi6n h!drica, que es una con-

secuencia de los escurrimientos donde existen pendientes bien pronunciadas, 

y en el caso de la erosi6n laminar y la acanalada, por ejemplo, hay varias 

t~cnicas que pueden ser soluciones, as! como la construcci6n de cortinas 

rompe viento, control de azolves y otras técnicas que pueden proteger el 

suelo de la erosi6n y hasta de la salinidad. 

Las cortinas rompeviento,como obstáculo para la acci6n del escu-

rrimiento en·la erosi6n hídrica y tambi~n como obstáculos para la erosi6n 

e61ica, el control de azolves se realizan con pequeñas estructuras de es-

tacas y ramas, junto con piedras, sobre el cauce de las torrenteras o ba-

rrancas para que pueda estabilizarse la acci6n de los fuertes escurrimien-

tos, ofreciendo al suelo una mejor conservaci6n. Esta técnica de conservar 

el suelo se ha puesto en práctica en La Malinche, donde act6a la mayor ero-

si6n h!drica del Estado. 

I 

Otras t~cnicas o prácticas para proteger el suelo de la erosi6n 
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hídrica y e61ica, son, por ejemplo, zanjas, nivelaci6n del suelo, drenes, 

fijaci6n de dunas a través del control de la vegetaéi~n, o mejor cubrien

do las dunas con vegetaci6n que puede ser aplicada a las dunas de El Car

men y gran parte de las existentes en el Valle del Vicencio; las zanjas y 

terrazas que 61timamenteestán siendo usadas en La Malinche y Barrancas de 

Briones; también los cultivos de cobertera que protegen el suelo de la ero 

si6n, y, así mismo, de la salinidad, con-la utilizaci6n de abonos verdes 

y otras prácticas para revestir el suelo con vegetaci6n y mejorar la fer

tilidad de su capa superficial. 

Para los suelos salinos que ocupan casi toda la cuenca Oriental~~ 

y gran parte de la cuenca del Noroeste, pueden ser de gran importancia las 

técnicas de aplanamiento y de drenaje artificial con canales, colector de 

todos los drenajes hechos para este suelo y para que, a través de éste, . 

sean lav~dos en el periodo lluvioso del año, ya que no existe abundancia 

de agua en el suelo para lavarlo mecánicamente, así como se realiza en la 

Estepa de Golonadnay, en Rusia, y en el valle del río Salado, en Arizona, 

en los Estados Unidos. Además, porque una operaci6n para combatir la sali

nidad del suelo necesita de mucha inversi6n de capital y no está al alcan

ce de una regi6n como Tlaxcala, que es un Estado relativamente pobre. 

Pienso también que es de una ~xtremada importancia para Tlaxca

la tomar medidas contra la explotaci6n de sus bosques, que ya se hallan 

reducidos, y procurar conservarlos al máximo y hacer, al mismo tiempo, lo 

posible por reforestar las áreas no cultivadas; y en las áreas de suelos 



no aprovechados por la agricultura de temporal, sembrar plantas, xer6fi-

tasy otras especies que puedan resistir las condiciones eco16gicas del 

medio ambiente, estableciéndose así condiciones para una futura flora y 

fauna que pueda desarrollarse con el tiempo. 

La zona central y la zona Noroeste del Estado, donde existen 

los mejore~ suelos, la agricultura de riego y la ganadería de pastizales, 

es de gran importancia la utilizaci6n de las aguas subterráneas en lugar 

del uso de las aguas superficiales, pero para que la explotaci6n de las 

aguas subterráneas venga a cubrir estas necesidades, tiene que disminuir 

la utilizaci6n de agua en las industrias, lo cual tal vez sea bastante 

problemático. 

Por otro lado, debe existir un sistema de cultivo de carácter 

rotativo en determinados periodos, obedeciendo a un calendario agrícola. 

Por ejemplo, un área exclusiva para el cultivo de cebada, un área exclus.!, 

va para el cultivo de frijol y un área exclusiva para el cultivo de fruta 

les, etc. 

El Valle de Huamantla, donde el cultivo de frutales está dando 

buen resultado, eS de gran importancia porque contribuirá al aumento de 

sus áreas de cultivo, a título de proteger sus suelos de la erosi6n, y a 

título de vitalizar la economía de una parte de la zona sureste del Esta-

do, donde existen los mayores problemas. 

El cultiy~ del maguey puede ocupar también áreas exclusivas pe-

ro por tiempo más largo que los otros cultivos ya mencionados. 
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Ultimamente Tlaxcala cuenta con abundancia de energía eléctrica 

para atender su industrializaci6n en su mayor parte; las plantas están in~ 

taladas en las medios urbanos, donde esta energía eS abundante, pe~o puede 

ser aplicada una gran parte en la agricultura asociada a la explotaci6n de 

las aguas subterráneas para la misma finalidad. 

Es también aconsejable que la industria turística sea incremen

tada para mejorar su economía en el panorama estatal, ya que hay condici~ 

nes para desarrollar tal actividad, a través de los propios monumentos his 

t6ricos que existen, así como por sus propias condiciones naturales. 

Los monumentos hist6ricos y las artesanías de Tlaxcala, son in

dudablemente atracciones turísticas, como por ejemplo las existentes en 

los medios urbanos, en Apizaco, Tlaxco, Huamantla y en la capital del Es

tado,así como en muchas otras ciudades y pueblos. 

En lo referente a las condiciones naturales, están los lagos co

mo Tochac y otros, que pueden ser saneados para las visitas tufísticas en 

menor escala que las que se hacen a Pátzcuaro y Chapala, y otras partes de 

la Rep6blica. 

Además, merece considerarse~la importancia de su paisaje natu

ral por ejemplo: el Volcán La Malinche, la Sierra Nevada, la Sierra de Tlax 

co y otras localidades paisají~ticas del Estado, donde existen también ma

nantiales de aguas frías, a altitudes considerables y con propiedades cli

noterápicas, que atraerán turistas de muchas partes del país y del exterior, 



cosa que se logrará haciendo una organizaci6n turística que pueda propor

cionar buenas condiciones a los visitantes para disfrutar de todas las 

atracciones que se acaba de mencionar. 

Pero como los beneficios del turismo pasan a ser también vitali 

zadores de la economía del Estado, pero s610 benefician una minoría de su 

poblaci6n, en" la misma forma como están siendo beneficiadas otras minor!as 

por otras industrias, los problemas de orden social, contin6an agravándose 

como en otras áreas turisticas de la Rep6blica y muchos otros paises del 

mundo~ 

La desintegraci6n de la poblaci6n campesina por el medio urbano, 

es el más grave problema de orden social de Tlaxcala, comentado anterior-

mente. 

Para la solucí6n de tales problemas de. orden socio-político es 

de suma importancia proponer las siguientes medidas: primero, intentar la 

soluci6n del problema del medio urbano, llevando gran parte de la pobla

ci6n actualmente desempleada a otras áreas del pais donde exista ocupaci6n 

en el sector primario y secundario y dejar la activa propiamente dicha; se 

gundo, utilizar las condiciones que puedan contribuir a una integraci6n de 

la poblaci6n econ6micamente activa, que vive en el campo, explotando los 

recursos agua y suelo dentro de un patr6n que pueda incrementar la produc

tividad por medio de técnicas agrícolas adecuadas y la inversi6n de capi

tal estatal o federal, o en última alternativa por la iniciativa privada, 

que tenga interés en lograr lucro a corto o largo plazo. 



Intentar transformar la estructura agraria luchando contra los 

problemas existentes en la tenencia de la tierra, como 10 desean las co-

munidades rurales, los ejidos, por ejemplo, puede generar serios proble-

mas, que tal vez dentro de las condiciones en que vive el campesinado de 

esa regi6n, no puedan ser solucionados. 

En -conclusi6n, preparar la poblaci6n rural para cul ti var la ti~ 

rra en Qusca de mejores condiciones de vida, realizando un uso racional 

de los recursos agua y suelo, es la proposici6n más adecuada a la situa-

ci6n en que está viviendo actualmente la mayor parte de la poblaci6n tlax 

calteca. 

Con las proposiciones que acabo de presentar en el 6ltimo capí

tulo, finalizo este trabajo sobre T1axcala, esperando que otros estudiosos 

de esta regi6n vengan a sucederme, logrando mayores éxitos. 
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