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I N T R o o u e e o N 

Uno de los propósitos fundamentales del presente trabajo 

es mostrar la importancia, como tema geogrifico, del Estado -

Mexicano. Esto significa atribuirle un papel decisivo en la-

organización territorial de nuestro país; significa relacio-

nar los procesos espacinles con los mecanismos de acción eco

nómica de que el Estado dispone, Desde luego, tal relación -

no sera total puesto que tambiin la iniciativa de la pobla- -

ción y la participación del capital privado intervienen en --

los procesos de organización territorial. Sin embarr,o, trata 

remos de mostrar como el Estado estimula a estos elementos -

con sus políticas para el desarrollo, sus empresas estatales, 

la zonificación que realiza para estimular la formación de p~ 

los de crecimiento, etc. En este trabajo se tratara demos-

trar la influencia de estos aspectos en las formas de ocupa--

ción del territorio y en su relación. 

un análisis estructural y funcional. 

Esto implica, entonces, 

Al hablar de Estado en esta investigación, nos referimos 

a su participación económica. Es importante recordar que el

Estado Mexicano tiene tambiin, por ejemplo, participación en

los aspectos ideológicos y culturales. Así, las categorias -

de análisis principales son la participación económica esta-

tal y la organización espacial. 

El carácter de la participación económica estatal tiene

como base muy importante la Constitución Política de 1917, -

donde se especifica que el Estado es el único que puede expl~ 

tar los recursos de la nación o conceder su explotación a ter 

ceros; es el único que puede fabricar moneda, generar y abas

tecer de energía elictrica; garantiza la educación; declara -
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imposibles los monopolios, y reglamenta la lucha de los traba 

jadores. 

El período del presidente Cárdenas es un momento clave -

en la consolidaci6n del Estado Mexicano. Aparte de la expro-

piaci6n petrolera, que le dio al Estado un control total, so

bre los recursos del país, se extendi6 la influencio de aquél 

a una gran parte de la naci6n, y el Estado se present6 como -

el principal motor y agente de acci6n, sobre todo para las --

clases desprotegidas. En el Cardenismo se inici6 un proceso-

de corte nacionalista que no sería continuado por los siguie~ 

tes gobiernos, sino que sería desviado hacia el capital ex- -

tranjero y la monopolizaci6n. 

En la etapa siguiente al Cardenismo, el Estado ha tomado 

s6lidamente el papel que le caracteriza, lo mismo relacionán

dose con el capital privado, nacional y extranje~o, que ejer

ciendo un control casi total en sectores clave de la econo- -

mía, buscando al mismo tiempo mantener mis o menos estable el 

poder adquisitivo y el nivel de vida de la masa popular. Se

relaciona con el capital privado de ambos tipos y es esta re

laci6n la que le da al país su línea econ6mica. 

El carácter de la participaci6n econ6mice estatal, como

se mencion6 antes, sera el eje del presente trabajo, y por -

ello sera necesario formular una concepci6n te6rica sobre di

cha participaci6n econ6mica. Así, en el capitulo primero se

adoptari una posici6n te6rica respecto al Estado Mexicano, lo 

cual ser& fundamental para el análisis. Del mismo modo, la -

organizaci6n espacial, como categoría geográfica, también es

analizada y desglosado el cuerpo te6rico que la forma. Ambos 

aspectos permitirán así, determinar las categorías de anali-

sis particulares correspondientes. 

Es importante señalar que este trabajo comprende los as-
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pectos sectorial y territorial en el anfilisis; sin embargo, -

en las propuestas del capítulo cuarto, nos limitamos al aspe~ 

to espacial, respecto a los problemas de ocupación. Elaborar 

propuestas de planeaci6n sectorial, consideramos, quedan fue

ra de los alcances del presente trabajo, por lo que solamente 

se elaboró una discusión de ideas en el mismo capítulo cuarto. 

Las ideas directrices que hemos explicado, así como la -

misma estructuración del trabajo, constituyen nuestra propue~ 

ta metodológica para el tema que nos ocupa. Esperamos que e~ 

ta investigaci6n proporcione bases 6tiles para futuras inves

tigaciones sobre el Estado Mexicano, elemento que, como trae~ 

remos de mostrar, es fundamental en la organización económica 

y territorial de nuestro país, y por lo tanto debe ser objeto 

de atención de la Geografía en M&xico. 



CAPfTULO PRIMERO 

BASES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Marco Teórico-Conceptual 

1.1.1. El Estado Mexicano 

Caracterización 

Caracterizar al Estado Mexicano significa analizar tres 

teorías distintas: la Economía Mixta, el Capitalismo de Esta 

do y el Capitalismo Monopolista de Estado. 

La teoría de la Economía Mixta se basa en la importan

cia que tiene el Estado dentro de la vida económica. En pa

labras de Angel Bassola Batalla, es un Estado "creador de la 

infraestructura regional, que controla ~mpresas industriales 

(y ramas como el petróleo y la energía eléctrica); (que) 11~ 

va a cabo esquemas de desarrollo regional y descentraliza

ción; que otorga créditos a la industria y agricultura, etc. 111 

La teoría de la Economía Mixta afirma que, debido precisame~ 

te a la importante participación del Estado en la economía,

en México se tiene una especie de economÍét "cumUlna<ld 11 <lt:! C~ 

pitalismo y Socialismo, pues supone la concertación del se¿-

tor privado (propio del sistema capitalista) 

dad social, representada por el Estado (como 

los intereses del pueblo) con sus empresas e 

con la propie

protec tor de

instituciones. 

Sin embargo, esta idea no soluciona el problema del antago-

nismo entre los intereses de ambos sectores, de modo que. nos 

parece dudoso hablar de una economía mixta, es decir, "forma 

4 



da por un sector privado, uno supuestamente µGblico y unos~ 

cial que se entrelacen y apoyen ec~6nicarnente, (sino que es) 

una economía capitalista a la que le son inherentes graves -

desajustes y contradicciones que esencialmente derivan de la 
o 

propiedad privada de los medios de producción.,,_ 

Esto Gltimo es importante, pues aclara que la economía

de nuestro país es capitalista y lo relaciona con la propie-

dad de los medios de producci6n, Son las relaciones de pro-

ducción (relaciones de propiedad de los medios de producción) 

las que definen el sistema.económico, y en Mfixico las rela-

ciones de propiedad privada son la base para definir su eco-

nomía como capitalista. Como apunta Alonso Aguilar: "El he-

cho de que el Estado toma a su cargo ciertas empresas no al

tera, pues, el car&cter de las relaciones sociales de produ~ 

ci6n. Mis bien intenta ser la respuesta a las contradiccio

nes que afectan el crecimiento y socialización de las fuer-

zas productivas." 3 

La teoría del Ca~italismo de Estado (CE) concibe, segGn 

Alonso Aguilar, 4 un Estado rector de la economía, el cual es 

independiente de la iniciativa privada. El mismo autor iden 

tifica este Capitalismo de Estado con la Alemania de Bismark 

y el Japón posterior a la restauración Meiji. 5 Esta teoría, 

sin embargo, resta importancia al papel del capital monopo-

lista, Autores como Lenin
6 

consideran al CE como una fase

anterior a la que consideran la Gltima del capitalismo: el-

Capitalismo Monopolista de Estado (CME). Aquí, el Estado --

participa activamente en la economía como en el UE, con la -

diferencia de que, en el CME, se entrelaza con el capital m~ 

nopólico, En nuestro país, el Estado no actGa separado de -

un capital monopolista, nacional y extranjero. Sheremetiev
7 

establece que es aproximadamente a partir de los años cuare~ 

ta cuando se fortalece un capital monopolista nacional, cuya 

inversión se hace necesaria; para ello busca el apoyo esta--

5 



tal, el cual empiezo a impulsor el desarrollo principalmente 

dando facilidades para la inversi6n privada. 

El Estado Mexic:a110 tiene una funci6n principal doble: -

por un lado, proporciona un marco adecuado pura la inversi6n 

privada, pues la infraestructura, las redes de comunicaci6n, 

los estímulos fiscales, al evitar gastos al capital monopo-

lista privado y formar un marco para que 6stc invierta, con~ 

tituyen una transferencia de capital por parte del Estado nl 

capital privado. Por otro lado, el Estado busca tambi&n man 

tener estable el poder adquisitivo y el nivel de vida de las 

masas populares mediante servicios pGblicos y opropiaci6n de 

sectores econ6micos clave como la comercializaci6n de alimen 

tos. 

La teoría del CME explica precisamente el enlazamiento

del capital privado monopolista con un Estado que participa

activamente en lo producci6n, de modo que se habla tambi&n -

de un monopolio estatal. Esto es importante, pues el CE no 

otorga la debida importancia al capital monop6lico privado y 

su estrecha relaci6n con el capital monopolista estatal. Tan 

estrecha es esta relaci6n que ambos se funden en un mecanis

mo Gnico de acumulaci6n que garantiza y perpetGa las relacio 

nes sociales de producci6n. 8 

Es de gran importancia definir c6mo entendemos al Esta

do Mexicano, ya que el caracterizarlo como un Estado cuya -

participaci6n economice es principalmente de tipo transferen 

cia de capital al sector privado, ser& definitivo en la lí-

nea que seguirá esta investigaci6n, tanto en el aspecto con-

ceptual como en las hipotesis. Ahora bien, en la caracteri-

zaci6n del Estado Mexicano se tom6 como base principal el c~ 

racter de su acci6n econ6mica. Esto se debe a que el aspee-

to fundamental para la presente investigaci6n, ser& la part! 

cipaci6n econ6mica estatal (a la que nos referiremos como --

6 



PEE) . Por ello, es necesario analizar de cerca este aspecto. 

La participaci6n econ6rnica estatal 

Las formas en que el Estado puede participar en la eco

nomía son de dos tipos: 

Indirectamente: Consiste en todas las formas de apoyo -

que se dan al capital privado. El Estado estimula la crea--

ci6n de empresas privadas, para lo cual otorga diversos est! 

mulos fiscales corno reducci6n parcial o total de irnpuestos,

crfiditos atractivos, y en general todas las formas en las 

que puede estimularse la inversi6n del capital privado. 

Directamente: El Estado mismo ofrece la inf raestructu-

ra (carreteras, vías ffirreas, aeropuertos, obras hidr&ulicas 

e hidroeléctricas) y crea empresas estatales. El impacto es 

pacial por parte del Estado es tambifin directo. 

El Estado Mexicano influye en ambas formas en la locali 

zaci6n y características de las actividades del país. 

Menci6n aparte merecen las empresas estatales o parees-

tatales. Muchas de ellas operan con enormes pérdidas o mín! 

mas ganancias. La raz6n por la cual aGn asi continGan fun--

cionando muchas de ellas es porque su objetivo no es la acu

mulaci6n de capital, ni ofrecer competencia al capital priv~ 

do, Las empresas estatales tienen, por un lado, la finali-

dad de evitar una alta pauperizaci6n de las clases m&s des-

protegidas (CONASUPO), y por otro lado, para servir de estí

mulo al capital privado, nacional y extranjero (C.F.E., PE-

MEX), por lo que transfieren capital a las empresas privadas. 

No pueden descontarse también en la crcaci6n de las em

presas estatales otros factores que influyen a veces, como -

7 
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las fallas de planeaci6n respecto a los recursos disponibles 

(Guanos y Fertilizantes) o a los efectos que traerían(SlDENA); 

la adquisici6n por parte del Estado de empresas privadati en 

quiebra, o incluso los caprichos políticos. De cualquier mo 

do, las empresas estatales son un elemento muy importante en 

las actividades econ6micas de Mfixico. 

Algunas ramas de la producci6n est&n totalmente contro

ladas por el Estado, mediante paraestatales, como son la ex

plotaci6n de hidrocarburos; otras, como la industria pesada, 

son controladas parcialmente, dejando un amplio campo de ac

ción a la iniciativa privada. 

Tambi&n hay que mencionar, dentro de la PEE, lo fusi6n

o combinaci6n que realiza el capital estatal con el privado, 

ya que frecuentemente el primero aporta la proporci6n de ca

pital nacional que la ley exige (51%) para la instalaci6n de 

una empresa en el país, cuando el resto del capital es ex- -

tranjero o los capitales nacionales no son suficientes para

cumplir este requisito legal. 

Otra forma de apoyo al capital privado es mediante la -

contratación de empresas particulares para la construcción -

de diversas obras de infraestructura en lugar de construir-

las el Estado mismo. 

La influencia espacial del Estado 

Los autores que han tocado el tema del Estado y su in-

fluencia espacial han resaltado su importancia. 9 

Por su parte, Albert O. Hirschman ha seaalado tres di-

recciones que puede tomar el gasto público respecto al espa

cio: 
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a). Dispersi6n.- Se da cuando, con la consoliduci6n del Es

tado, los problemas y desequilibrios ann •nn numcrosos

y se trata de resolver o nl menos de ;.1Lenua~~ todos, ya

que de lo c"ontrario pueden darse movimientos separatis-

b). 

e) • 

tas. Por ello, el gasto p6blico es repartido mfis o me-

nos uniformemente. 

Concentraci6n. Se da cuando ya se tienen ciertos nG- -

cleos de acumulaci6n de capital, los cuales son usados

como polos de desarrollo, aunque la pol1tica econ6mica

propia <lel capitalismo maximiza la acumulación de la ri 

queza en ellos, de modo que estimula su crecimiento, 

Intentos de crear nuevas zonas de desarrollo. Es tanto 

una nueva dispersi6n como una nueva concentraci6n. Los 

polos de desarrollo se congestionan y acusan graves de

sequilibrios regionales, por lo que el Escudo busca la

creaci6n de nuevos polos de desarrollo. lO 

Es importante mencionar que estas tres direcciones, aun 

que el autor parece presentarlas como fases, son m~s bien si 

tuacioncs, lo cual significa que si el gasto pGblico presen

ta, por ejemplo, una distribuci6n como la supone el tercer -

punto, no implica que las dos situaciones anteriores ya se -

hayan presentado y quedado atrás. Es posible que el Estado-

concentre la inversi6n y gasto pGblicos en algunos territo-

rios y los distribuya mas ampliamente en otros. 

La PEE, como ya vimos, abarca diversas ramas econ6mícas, 

a lo cual hay que agregar que tambi&n son varioH sus mecanis 

mas de acci6n, los cuales tienen una perspectiva espacial. 

Desarrollando aquf algunos puntos mencionados por Angel Bas

sol Batalla,
7 

se determinaron los siguientes elementos de im 

portancia espacial por parte del Estado Mexicano: 
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a). Agricultura de riego. 

b). Politices de desarrollo por cada sector: agrícola, in-

dustrial, etc. 

c). Servicios elementales, y en general la dístribuci6n del 

gasto público. 

d). Las vias y medios de comunicaci6n (incluidas tclecomuni 

caciones). 

e). Localizaci6n e influencia de las empresas estatales. 

f). Zonas de extracción, tratado y/o distribución de recur

sos, sobre todo minerales y energ&ticob. 

g). Otros tipos de infraestructura para facilitar y estimu

lar la inversión privada; parques industriales, puertos, 

e te. 

h). Grandes obras de energía: presas y centrales hidroel&c 

i). 

tricas. 

Políticas poblacionales y migratorias. Estas últimas -

son tres: de retención, de control y de expulsión o reu 

bicacion. 11 

j). La ubicación de centros de educación, sobre todo supe--

rior, ya sean universidades o escuelas técnicas. Estas 

Últimas forman cuadros técnicos, lo que representa mano 

de obra calificada. 

Es importante considerar estos mecanismos de un modo 

global, e~to es, como elementos que contribuyen a la forma-

ción de conjuntos territoriales cuyas cara~torfsticas espec! 

ficas variar&n según la presencia de todos o algunos de es-

tos mecanismos, los cuales est¡n regidos por las funciones

principales del Estado Mexicano: corno apoyo al capital priv~ 

do y como atenuador de diferencias económicas. Estas apre-.:. 

ciaciones tienen importancia si consideramos que es posible-
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hacer una diferenciaci6n a nivel nacional de zonas cuyas ca

racterísticas econ6micas y su desarrollo guardan relaci6n --

con una PEE particular. Esto puede expres~rse cspncialmen--

te, ya que cada nivel de PEE contribuir~ n conformar un de-

terminado tipo de organizaci6n territorial, con característ! 

cas propias en su nivel de capitalizaci6n, st1H 11i.veles de vi 

da, divisi6n territorial del trabajo, grado de integraci6n -

territorial, especializaci6n productiva, etc. 

Como estos aspectos forman parte de un proceso hist6ri

co (la asimilaci6n econ6mica del territor·io) lo cual implica 

diferentes situaciones sociales, econ6micas y políticas, ca

be suponer, ampliando la idea, que a cada &poca hist6rica le 

corresponde una forma particular de PEE, y por lo tanto, una 

forma de organizaci6n espacial tambi&n particular. Olivier-

Dollfus se acerca a esta idea cuando afirma: "A cada tipo -

de sociedad, y a cada etapa de la evoluci6n hist6rica, co- -

rresponden unas formas de organizaci6n del espacio que es p~ 

si ble reunir en familias, aunque a veces sea de 11n modo algo 

arbitrario. 1112 

En raz6n de su influencia espacial, se determinaron ~ -

tres niveles en la PEE, los cuales se tipificaron como alto, 

medio y bajo. 

Las zonas con ::iltos niveles de PEE r!i"pnnPn rlP ltna in-

fraestructura muy completa que apoya las actividades econ6mi 

cas y las comunicaciones. Los servicios pGblicos alcanzan -

una amplia distribución, lo mismo que los equipados (infrae~ 

tructura menor). También se apoya a las actividades econ6mi 

cas mediante estimulas fiscales y planes de cr6dito, todo lo 

cual las califica como zonas altamente capitalizadas. Ade--

más, a estas zonas les son comunes unos planes específicos y 

propios, con objetivos definidos y encaminados a desarrollar 

determinada actividad en lugares preestablecidos. El proy~c 
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to de SIDENA en Michoac&n, el Plan Chontalpa en Tabasco o el 

complejo industrial de Ciudad SahagGn en Hidalgo son ejem- -

ples de este tipo de políticas particular0s (sectoriales) -

que no tienen la misma finalidad que los planes de desarro-

llo estatales, que buscan un crecimient0 <'onj11n to de toda la 

estructura productiva. 

Se puede decir entonces que las zonas con altos niveles 

de PEE est&n asociadas a la formaci6n de complejos territo-

riales de producci6n como lo son las unidades industriales,

las &reas de agricultura comercial capitalizada, zonas de ex 

tracción mineral, etc. 

Las zonas con niveles medios de PEE tienen un menor gr~ 

do de eapitalizaci6n sin llegar a ser &reas marginadas. Los 

servicios pGblicos que existen son los mis elementales, aun-

que su distribución no es limitada. Estas zoias est5n in- -

cluídas en políticas de <lesarrollo globales y nos remiten a-

los planes estatales. Mientras en el nivel alto el Estado -

aetGa como impulsor del capital privado, en el nivel medio -

actGa m&s como atenuador de diferencias econ6micas, evitando 

la alta pauperización de la clase popular. El papel de erg~ 

nismos estatales como CONASUPO o INMECAFE es muy importante, 

pues controlan la producci6n y distribución de varios produ~ 

tos en favor de las clases menos favorecidas. Los niveles -

medios de PEE corresponden a zonas con actividades agropecu~. 

rias con baja capitalización, de autoconsumo, así como indu~ 

tria ligera cuya relevancia no es muy significativa. 

Las &reas donde la PEE es muy baja corresponden a las -

zonas marginadas del país. Aquí los servicios pGblicos ele-

mentales est&n escasamente distribuídos; los caminos son po

cos y deficientes (terracerías, brechas) además de que pre-~· 
'·Ysentan múltiples rupturas. Las líneas eléctricas son ín&s es· 

casas aún. Son las zonas más excluídas en los planes de de-
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sarrollo, al menos en forma practica. Las actividades econ6 

micas corresponden al .st::ctor primario, y Bon S(~nsihl.ernente -

atrasad ns .. El nivel de comercializaci6n es muv bajo y aun--

que son actividades de autoconsumo, est&n lejos de ser auto

suficientes. 

En el mapa 1.1 se observa, a nivel de las grandes regí~ 
1 J nes establecidas por Angel Bassols Batalla, los niveles 

que presenta en general la PEE en cada una de ellas. En el 

mapa, estos niveles se expresan segGn las formas de utiliza

ci6n económica territorial que propician. 

Se percibe un cierto grado de especializA~i6n a nivel -

general, de grandes regiones ccon6micas. No puede hablarse-

de un solo tipo de formaci6n especial que domine en cada - -

gran región, pero sí de una cierta influencia de los comple

jos económicos territoriales, generados por la PEE, sobre la 

especialización general de cada gran región geocconómica: 

En la región noroeste, quiz& la m&s importante del país 

en el renglón agrícola, se localizan varias e importan-

tes zonas de agricultura comercial capitalizada. Esto-

implica apoyo estatal, traducido en infraestructura, -

apoyos financieros, redes de comunicaci6n, etc. Aquí -

se encuentran importantes oligarquías regionales, AS de 

cir, representantes del gran capital privado. La rela-

ción entre este capital y el apoyo estatal ha conforma

do a la región noroeste como un territorio que se dis-

tingue principalmente por su importancia agrícola comer 

cial. 

La importancia de la región noreste esta ligada a la a~ 

tividad industrial. El apoyo estatal se traduce en es-

tímulos financieros, y en una gran infraestructura y r~ 

des de comunicación. También en esta regi6n se tienen-
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grandes capitales privados cuya inverHi~n ho sido impo~ 

cante en el desarrollo de la zona y que hacen necesario 

el apoyo del Estado. A esto hay que agregar la explot~ 

cian petrolera de la zona Tampico-Ciudad Madero, que -

tambi&n contribuye a explicar el gran apoyo estatal en

esta regían. 

La regían norte tiene algunas zonas agrícolas comercia

les, aunque tambi&n son numerosas las 5reas de extrac-

cian mineral e importantes complejos industriales, como 

el de Monclova. Es tambi&n una regi6n con poder econa-

mico, y por lo tanto, con influencia política. Esta in 

versian privada dedicada al sector secundario dispone -

del apoyo estatal en lo que se refiere a estudios de --

prospeccian e infraestructura necesaria. Esta regían -

es otro ejemplo, junto con la noroeste y la noreste, -

del enlazamiento del capital privado con el estatal pa

ra dirigir el proceso econamico, formando así formas 

econ6micas de ocupaci6n Lerritorial espGcíficns. 

La regían centro es aGn la mis importante del país. Es 

el principal centro político y econamico; la inversian~ 

y gastos pGblicos en esta regian se explican tambi&n -

por los aspectos de especializaci6n productiva, los cu~ 

les comprenden dos aspectos: 1) la importante zona agri 

cola comercial del Bajío, y 2) los proyectos de descen

tralización industrial que han llevado a la creación de 

complejos industriales fuera de la cepiLal, pero aGn 

dentro de esta regian. Como ejemplos pueden citarse 

las zonas industriales de Atlacomulco en el estado de -

M&xico, del valle de Toluca, de Ciudad SahagGn en Hida! 

go, y todos los complejos industriales de Puebla y Tlax 

cala. 

En la regian del Golfo de M&xico se encuentran tambi&n-
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varias zonas que im11llcan unn importa11tt! rJ~E. Nos re(e 

rimos a las áreas de explct:1ción de liidroca.rburns, las

zonas industriales y la agricultura comarcial. El pe-

t r ó 1 e o y 1 n in d u s t r i a ( a ve e e s a s o i: Lid " el l o" h i d ro e a r -

buros) constituyen un importanll! [actnr ele cnncl'ntra- -

cí6n de la inversi6n y el gasto pGblicos, llav que re--

cardar que estas explotaciones rac¡t1icren ft1ertcs gastos 

en investigación, infraestructura, cxtraci:i6n y proces~ 

miento. 

La regi6n centro-occidente presenta nivelas medios y a! 

tos de participación estatal. Es una •ona de importan

cia agrícola, comercial y co11 cierta rclev:tnci¡1 indus-

trial. Los nÍVP1es n] tos de PEE estiín i:iih loi:alizados

en est;i región, comprendiendo princ :i.p.:ilmen LL: ;:onns min.!:_ 

ras, industriales y de agricultura capitulista. Además, 

la ciudad de Guadalajara, el príncip11l centro comercial 

de la regi6n, tambi€¡1 es 11n factor J~ gnsto e inversi6n 

estatal, en cuanto a servicios urbnnoH y retles <le comu

nicación. 

Las regiones Pacifico Sur y Península de Yucután son --

las más atrasadas del país. Existen amplias zonas des-

pobladas o con haja densidad de poblaci6n. Las zonas -

que cuentan con niveles altos de PEE son, cu 2stes dos

regiones, muy locali~adas y su nGmero es rcJucido. 

Existen amplios territorios donde el nivel de PEE se -

considera. bajo. 

Todas estas particularidades por regi6n, y la importan

cia que cada una tiene en determinados aspectos se expresan

tambien en el cuadro 1.1. 

En la explicación anterior y en el mapa 1.1 b2ruos trata 

do de resaltar que la PEE, sobre todo en sus niveles altos,-
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es selectiva, y que l0s fJctorcs d~ est¿l selectivíd11J no son 

iguales a todas las regiones gcoecon6rnil·~s. 

pueden agruparse ¿1si: 

Dichos fnctores 

1. El apoyo ~ll. gr¡1n capital monop61ico 1iriv;1<lc>, (listril1u!

do tanto en la agrict1ltura ~omercial (regi611 ~oroeste)

como en el sector secundario (regiones Norte v Noroeste). 

2. El impulso a las zonos de extracci6u y trntnmicnto del

petr6leo, en las regiones Noreste y Golío. 

3. Los planes de descentralizaci6n industrial, que a veces, 

aunque desbordan las fireas de las ciudades, se reubican 

dentro de la misma regi6n (caso de los regiones Centro

y Centro Occidente). 

4. Las necesidades de sostener a las mnyorcs zonas de con

centraci6n de poblaci6n, osí como la funci6n estatal de 

atenuador de diferencias econ6micas (regiones Centro, 

Centro occidente, Península de Yucotin y Pacífico sur), 

Estas ideas, resumidas en el cuo<lro 1.2, cratnn de ex-

plicar tanto el porqu& los altos niveles de PEE no se repar

ten igual en todas las regiones, como las diferentes causas

de la selertividad en las regiones mfis impulsadas. 

1.1.2. La organizaci6n espacial 

Las actividades humanas siempre son localizedus y por -

lo tanto ocurren en el espacio; las diferencias de su distr! 

buci6n hacen que el espacio no sea uniforme en cuanto a su -

utilizaci6n y poblamiento. La organizaci6n espacial es el 

resultado 6e la forma en que el hombre se relaciona con su -

entorno: "La organizaci6n espacial es el acondicionamiento

para respondor a las necesidades de la comunidad local, del-
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· · 'd 1 · l ·''f·'1·.c.•11c'.·1clc1. 111 !* mosaico const1tu1 o por e espacio iruto u~ ~ _ .L 

Un concepto base dentro de la organizaci6n del espacio-

es el de estructura espacial. KostrowJ ck 1 lo ~n.:i l. i.zn en es-

tos términos: 11 Las actividades, :i.ntct-conectad:-Js o no, ocu- -

rren en el espacio en ciertas concentraci1)11es, 1.o <1ue l1a con 

<lucido al concepto de estructura espacial ... Este concepto, 

sin embargo, es est5tico y ticcesita ser t:o111pl0111er1t;1cio consi

derando procesos espaciales, habiendo relacion~s causales en 

1 l . l "l 5 tre a estructura espacial y . os procesos cspac1.n es. De 

este modo tenemos que: "La gente genera procesos L'spaciales

para satisfacer sus necesidades y deseos, y estos procesos -

generan estructuras espaciales que, a Slt v~z, influyen y mo

difican los procesos espaciales." 16 

Esta doble relaci6n que rige la evoluci6n <le La estruc

tura espacial es tambi~n aceptada por íllivier Dull[us cuando 

apunta: "En el espacio geográfico, cada unidad funcional y -

fison6mica que posee una identidad y esta localizada, es una 

estructura. 

sistema." 1 7 
Cada estructura esta regida y 0rganizado por un 

Y más adelante aclara que su ''t~volución se rige 

por sistemas, tanto desde el interior como desde el cxte- -

rior. ,,lB Así, las estructuras y los procesos espaciales far 

man la organizaci6n espacial como un concepto sintesis. 19 
-

Ahora bien, al hablar de la mutua influencia entre estructu

ras espaciales y sistemas, estamos haciendo referencia a las 

íur1nas de organizaci6n social, de las cuales nos interesa -

una en particular: el modo de producci6n, es decir, la forma 

en que la sociedad se organiza para producir. Al respecto -

nos hemos pronunciado ya por la teoría del Capitalismo Mono

polista de Estado y hemos visto lo que <lichu Leuria implica. 

Cabe resaltar que las formas de utilizaci6n econ6mica terri

torial que en el mapa 1.1 se atribuyen, gen§ricamente, al E~ 

tado (agricultura comercial, complejos industriales, zonas -

mineras, etc.) no son sino estructuras espaciales altamente-
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capitalizadas. Junto a ellas se encuentran, corno estructu--

ras espaciales también, to<lns J.3s oti:.J:; fut"•as de util.iza- -

ci6n econ6mi.ca del tcrril<>rio, i11clusu l;t i?gricultura de te~ 

poral sin capitalizaci6n. El an5lisis de estas estructuras-

se complementa con el estudio de los procesos espaciales, es 

decir, los diversos movimientos (poblaciGn, copitnl, mercan-

c!as, materias primas, informaci611, etc.). S<.~:._:,Gn nuestra p~ 

sición teórica, tales procesos también es LÚ11 L'S t recl1~1mente -

relacionados con la intervención estatal, rue:: implit:an, por 

ejemplo, infraestructura de comunicaciones (d~ todo tipo) o

el apoyo a actividades econ6micas cuya demanda de mano de 

obra puede ser fuente de migraciones o nl menos Je movimien

tos pendulares. 

E 1 Esta <lo Ne xi e ano t í en e .:is í 11 n e c1 r á e t c. r p ;1 r t· 1 l' u l ~ r e o -

mo formador de ciertas estructuras espaciales, que en gene-

ral pueden identificarse con lo que Pa11l Clava1 20 llama com

plejos territoriales de producci6n, como zonas ogricolas ca

pitalizadas o unidades industriales. En otras estructuras -

espaciales, como las ciudades, el Estado no tiene un papel 

genérico, pero sí puede influir en su cvoluci6n. 

Dado que México es un pafs capitnllstu subJcserrollado, 

conviene resaltar las características principales Je la org~ 

nizaci6n del espacio en estos paises. Dollf11s lR ~escribe -

en estos términos: "El embutido de elementos del espacio coE_ 

<luce a una heterogeneidad del conjunto en que las acciones -

de polarizaci6n est&n mediocremente jerarquizadas. Muchas -

veces la polarizaci6n que ejercen las inmensas ciudadeA s6lo 

es una imantaci6n en detrimento del campo, y generalmente -

estas ciudades no son mis que repetidores de unos polos de 

decisi6n situados fuera de las fronteras nacionales del 

país. 1121 Mas adelante agrega que existen lazos de dependen

cia, los cuales "se cruzan a diferentes escalas en el espa-

cio de los países subdesarrollados; existe una "inarticula--
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ción" (según el vocabulnrio ele los economistas) entre las di 

versas partes del espacic1 geogr5fico que evolucionan y viven 
?? 

a ritmos desiguales.,,--

De estas obscrv;1~Íl1nes J~ 01 ivier Do]lfu~i cut1vicnc re--

saltar los siguientes aspectos: 

La polarizaci6n de las ciudades en detrimento del cam-

po, con10 repetidores ele unos polos de <lccisi611 exterio

res, que Dollfus maneja a nivel internacional, puede --

tambi~n matizarse a un nivel i11tranaciunal_, Al referir. 

se a estados, por ejemplo, se puede liablnr de medidas -

que afectan a una entidad o región, y los centros de de 

cisión pueden ubicarse fuera de la entidad o regi6n, p~ 

ro dentro del país. El car&cter externo de los centros 

de torna de decisiones no nccesari J.met1t12 rel,asa los lími_ 

tes nacionales. Esto nos remite nuevamente a la teoría 

de un Estado rector del proceso económico. 

El hablar de lazos de dependencia implico una contrapo

sición a los lazos de cornplementariedad, es decir, una

disposici6n de usos del suelo que, espacial y sectaria! 

mente, no sean solamente compatibles, sino complementa-

rios. Esto significa la formación de una interacci6n 

física y econ6mica, la cual contribuye al crecimiento -

del aparato productivo. Calina Sdasiuk23 resume esto -

en dos puntos: 1) los procesos de la consolidaci6n eco 

n6rnica de los territorios y 2) su crecimiento interco-

neceado; aspectos que sintetiza como fundamentales del-

proceso de división territorial del trabajo. Este con-

cepto implica tanto el proceso econ6rnico corno el terri-

torio donde se realiza. Nos dice que la consolidaci6n-

económica territorial debe complementarse con un creci

miento interconectado de los territorios que se fortale 

cen. De lo contrario, unas zonas tenderán a fortalecer 

se mientras otras presentar&n problemas de estancamien-



23 

to; esto, pera expresarlo en las palabras do Dullfus ci 

tadas anteriormente, supone una '1 inart.icul.ación 11 entre

las diversas partes del es¡>acio, las cunleH evolucionan 

a ritmos desiguales. 

El haLlar de áreas est2ncadas o marginadas tiell(' s11 rn

z6n <lentru de un estudio de la partici¡1aciGn c~;L;1tal, pues,

como se vio anteriormente, el Estado Mexicano buscJ tambi~n-

atenuar las diferencias econ6micns. En uno perspectiva geo-

grfifica, el hablar de fireas atrasadas exige ~onsi<lerar el --

concepto del enclave y el desenclave. 

Se tomari, para este estudio, el concepto de enclave e~ 

pl.eado por Jea.n Gallais, que los define como "regiones poco

pobladas o que manifiestan un comportamiento arcaico o trndi 

cional." 23 

A los enclaves Be les asocia general1ne11te con una o va-

rias formas de margina e i ó n ( e u l t lJ r a J , so e j ;J 1 , e(: o n O t11 i e a , e o -

mercial, etc.). 

claves: 

Gallis establece los siguientes tipos de en 

1) 

2) 

3) 

4) 

Desérticos. Poco poblados a veces por su medio natural 

hostil o degradado, o bien por cvoluci6n hist6rica. 

Inaccesibles. Dificultad tanto en la distancia como en 

obsticulos naturales o sociales, como por ejemplo los -

aspectos administrativos. 

Técnicos. F,J medio natural o la poca estimuJ.aci6n pue-

den impedir la introducción de mejoras técnicas. 

Psicosocial, Renuencia de la pobloci6n a los cambios.-

Se tiene un apego muy fuerte a las costumbres tradicio

nales. 24 
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El Estado Mexicano desarrolla acti.vidadc>< r¡ue pueden 

contribuir a solucionar las cuusas <le los dift'renle~·; ti.pos -

de enclaves; actividades c:omu son: l;is políL i1..:as m.i.;~rJtorias 

o de poblamiento, Jos servicios púhlir~o<-; 1 1:1<..; "Í:i"• ,¡,. cc_1muni 

e a e i ó n , 1 a si m p 1 i f i e a e i ó n de 1 a s barrer as en L i· 1..! u 11 i d ad es ad -

ministrativas, los programas de asistencii1 tªc11ic:1, los pro

gramas para motivar a la poblaci6n a descmpeílur uctividndes

más productivas, etc. Tnles in.iciativns nos hablan de oper!!_ 

cienes de desenclave, es decir, con la finalidad de romper -

las condiciones negativas de los enclaves. .Jca11 l.abnsse ta1n 

bién identifica estas operacion(~s co11 J.;J ini1~i;1t·iv;1 t.!statal

al definir al desenclave como el conjunto de ''intentos cohe

rentes emprendidos por los poderes pGblicos para romper el -

aislamiento material y moral de las zonas que quedarian en -

manos del estancamiento econ6mico o <le J_a seceHi611 políti- -

ca. 11 2 5 

Uno de los aspectos principal.es en e.l desenclave, y que 

es la base de los procesos espaciales sociales es lo que se

refiere a las redes de comunicaci6n. Estos son evaluadas -

desde una triple perspectiva, pues en forma te6rica tienden-

a un triple equilibrio: lineal, alterno e ru110 lÚgiL'.U. 

El equilibrio lineal se busca con la supresi6n Je rupt~ 

ras que interrumpan la circulaci6n o bien la retrasen,

ya que esto implica las rupturas de cnrga, que para La

basse constituyen "el peor enemigo del desenclave. 1126 -

Una infraestructura y equipado continuos, o bien un - -

equipado adecuado para cambiar de nn medio de transpor

te a otro en el recorrido de una misma 11nea, son las -

dos alternativas, sie11Ju la pri111~1·a l:1 1nfis deseable, ya 

que la homogenizaci6n del equipado a lo largo de los 

trazos buscar& una utilizaci6n te6rica m5xima entre los 

puntos de partida y los puntos de llegada. Se di.ce que 
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es teórica porque la optimizociGn total es nctualmentc

un ideal no alcanzado aGn. 

El equilibrio alterno implica flujos r~cíprocos, de com 

pensacíón. Los flujos no compensados pueden referirse-

a gente, dinero, informnci6r1 o merl:LJ11cías (en SLl volu-

men, precio o peso) y el an5lisis de sus alcances requ~ 

riri recordar que tales condiciones de desequilibrio -

nos remiten a problemas estructurales como entrada de -

capital, niveles de vida, etc., cuyas consecuencias son 

muy amplias. En el Mfxico colonial, ¡1or ejemplo, las -

vías <}Ue conectaban al interior con el Co J í o se emplea--

ron para la salida de materias primas si tl una compensa-

ción en los flujos de retorno, o mejor dicho, flujos de 

retorno sin carga. En este caso hahlGmos rl1• vÍ0.S de 

evacuación (de materias primas, en este ejemplo), y no

se tiene una f6rmula Gnica parn determinar c6mo y en -

qué momento una via de evocuaciGn contribuir5 a la inte 

graci6n del espacio y pasar a ser vía de ordcnaci6n~ 

El equilibrio cronológico habla de las rupturas en el -

uso en determinadas épocas; de la periodicidad del uso-

de las redes. Una terracer!a inundablc solamente podr& 

usarse fuera de las épocas de lluvias. También se con-

sidera el aspecto de los horarios (o etapas) de conges-

tionamiento, horarios del transporte públil'.o, mercan- -

cias, etc. 

Hay que aclarar que éste no es un enfoque econometrista, 

ya que el anilisis te6rico de costos no es tan importante c~ 

mo lo es el anilisis y evaluación de los efectos inducidos -

por la creaci6n de nuevas vías. 27 El mantenimiento de estas 

vías es un factor a tomarse en cuenta. 
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1.2. Marco de referencia 

1.2.1. Tlaxcala como complejo ccon6mico-territorial 

Importancia de la entidad 

A et u a 1 me n t 2 :; desde 1 11 dé e ad a de los .se te 11 La o , T .L J :: e .1 .l A 

es una entidad de singular importancia en las políticas eco-

n6micas, principalmente industriales. Actualmente tenemos -

en el estado los resultados de una política estructurada de~ 

<le la década pasada, y que es la causa principal de su form~ 

ci6n como complejo econ6mico, el cual tiene las siguientes -

características: 

l. Un marcado dualismo en su organizaci6n 2spucial. La zo 

na sur y oriente son las m5s Jinfimicas c\01,ido a su im--

pulso industrial. La zona norte es ln m&s atrasada, --

con un ritmo de evoluci6n distinto al de l3s 5reas in--

dus tr iales. 

2. Un rápido cambio en su organizaci6u ~Allacial como cons~ 

cuencia de una política industrial relativamente recien 

te y cuyos efectos se aprecian en lo octualidad. 

3. Un caricter muy particular que le da ln cercania de - -

otros'centros industriales importantes como Ciudad Sah~ 

gGn o la zona industrial de Puebla; esto hace de Tlaxca 

la un territorio 16gico para establecer ~reos industria 

les también. 

De este modo, por su situaci6n geoeeon6mica, Tlaxcala 

ha adquirido corno consecuencia de su industrializaci6n una 

importancia que no se limita a la regi6n Centro este, sino -

que repercute aún a escala nacional, ya que forma parte del

conjunto de territorios en donde actualmente se desarrolla -
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la actividad mis capitalizada y que modifica más profundame~ 

te los espacios. 

Factores generales de localizaci6n industrial 

Otro aspecto que nos habla del estado de Tlaxcala es el 

de los factores locacionales que le han dn<lo un notable pa-

pel en los procesos espaciales de industri:1li2aciGn, Dicl1os 

factores locacionales se explican a continuaciGn. 

Primero, hay que considerar la cercanía de Puebla y el~ 

Distrito Federal. La proximidad de los principales ccntros

de atracci6n de la regi6n Centro Este ofrece dos aspectos p~ 

ra Tlaxcala: el primero es que, con respecto ;ll Distrito Fed~ 

ral, Tlaxcala esti dentro del 5rca do influ~ncia de la prin

cipal ciudad del país, y esto implica cercania d~ mercados y 

so b re todo d e los ser vi e ·i os q u P. s e d f? r i v ;i ! t d L· l. o ~_; g r <..1. u Je s 

efectos de drenaje que se dan en beneficio de la capital. 

En otras palabras, su proximidad ofreca las ventajas deriva

das del centralismo del país. El segundo aspecto es el rela 

tivo a la influencia de Puebla, la cual es nGn m5s directa,

ya que la industrializaci6n de Tlaxcala es resultnrlo de la -

presi6n ejercida por las ~reas ir1<ll1strialcs 1 aG11 en cxpan- -

si6n, del Valle de Puebla. Por ello, eJ incremento de esta

actividad en la zona sur de Tlaxcala fue un paso 16gico den

tro del proceso que esti convirtiendo al Valle de Puebla

Tlaxcala Pn un gi:an compleju industrial. 

Otro aspecto importante es la situaci6n de Tlaxcala co

mo zona que articula a la capital del país con la regi6n 

oriental y del Golfo; esto reviste una doble importancia; 

por un lado, Tlaxcala permite una uni6n entre el interior 

del pais y la zona del Golfo; por otro lado, y esto es lo 

m&s importante, la entidad se ubica en el contexto de muchas 
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obras de comunicaci6n y de abastecimiento de c11erg5ticos (g~ 

soductos, poliductos, etc.) que surten al interior del país, 

de modo que en Tlaxcala no se rc,quieren elevados gasros para 

el suministro de ta.les insumos indust1·i;i l l!~. lh·hvmos c.onsi-

di s po-

s i e i ó n Je 1 re 1 i e ve , 1 a en t í d i.l d es t 7.i e 11 1 a p r .i ll l'. .i. pal /,o na de -

acceso al interior del pais desde el Golfo, lo que explica -

el porqu& Tlaxcala presenta un alto indice de caminos por ki 

16metro cuadrado, aunque ello no significa que en toda la en 

tidad se tenga el mismo grado de comunicaci6n, como veremos

al hablar de las redes de comunicaci6n. 

l. 2. 2. Factores locacionales y participaci6n estatal 

Actividades primarias 

La~ activiJaJes l'ri111arias ct1 lu entiLiaLi llU 11res~ntan in 

versiones de capital considerables mfis que en zonas muy loca 

!izadas, es decir, reducidas. 

La agricultura de temporal se enfrenta actualmente al -

problema de la disminuci6n de superficie, debido principal-

mente al crecimiento de la poblaci6n, la expansi6n urbana y

e! crecimiento de las zonas industriales; estos diferentes -

tipos de usos del suelo en ocasiones invaden tierras de alto 

potencial agrícola, como ocurre en los municipiQs de Calpu--

1 1 l. 1 . 2 8 a pan, San Pau o del HonL~ u Aµizacu, 

Otras causas de esta situaci6n son la atomizaci6n de la 

tierra y la migraci6n de la mano de obra agricola a las za-

nas industriales generalmente, 

La agricultura de riego no alcanza gran extensiGn en el 

estado; su distribuci6n se muestra en el mapa 1.2. Podemos-
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apreciar que esta importante forma de particip~lci~11 estatal

se encuentra asociada a las local idad0s de Api zaco, !luaman--

tla y Calpulalpan. Otra zona <le consiclerablc cxtensi6n, ~1b! 

cada al sur, est& asociada 3 las zonns ngricolas Je los muni 

cipios vecinos del estado de I'uebla, los ct1¿1J.cs t;11nlJi~n se -

enfrentan a una ocupaci6n industrial ~11 cx¡)ansíG11. El resto 

de las unidades de riego en Tlaxc.1ln son zonas recluc idas v -

relativamente aisladas entre sr. 

La actividad ganadera es principalmente Je tipo extensi 

va en pr&cticamente todo el estado, aunque sin importancia -

econ6mica relevante por no ser comercial. 29 Huamantla es -

muy probablemente el municipio de mayor importancia ganadera, 

principalmente en lo que se refiere n la cría de toros de li 
dia. En general, sin embargo, la actividad pecuaria se en--

cuentra tan descapitalizada en el estado como la agricultura 

<le temporal. 

La actividad forestal se enfrenta a une limitante prin

cipal que es la tala de &rboles para la incorporaci6n de sue 

los a la agricultura. Las Gnicas zonas de potencialidad co-

mercial en la entidad son algunas &reas del volc5n La Halin

che y al norte en el municipio de Tlaxco en donde tal activi 

dad ha adquirido cierta importancia para la cabecera munici-

pal. 

Aparte de la infraestructura carretera v de comunicacio 

nes, y de las &reas de agricultura bajo riego, la participa

ci6n estatal en el sector primario se refiere a centros para 

el control de la erosi6n y el manejo del aguo. Vemos pues -

que las actividades primarias, y en especial la ganadería y

la explotaci6n forestal, est&n notablemente descapitalizadas. 
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Industria 

Dado que la actividad industrial es uctualmente la m&s -

<lin~mica y de mayor influencia en el estado d~ Tlaxcala, es -

necesario explicar ampliamente sus factores 

las formas de participaci6n estatal en este 

locncionalcs y --

Tal di-

visi6n de temas es muy relativa, ya que como so ver5 a conti

nuaci6n, muchos de los factores locacionalcs du la in<lustria

son a la vez formas de participación cstat<;l qtic t~stahlece11 -

de este modo una relación recíproca, yn que al ofrecer venta

jas locacionales, tales factores se ver&n reforzados con nue

vas cantidades de inversi6n y gasto pGblicos. Tal es el caso 

por ejemplo, de las redes de cotnunicnción u de las fnentcs de 

energía. 

A continuaci6n se explican los factores locacionales de

la industria: 

1) • Redes de comunicación. En lo que se refiere a c3minos,-

Tlaxcala es una entidad desigualmente comunicada. El m~ 

pa 1.3 muestra las variaciones en el nGmero de caminos -

pavimentados y revestidos. El hecho de mostrar la canti 

dad de ~stos por ki16metro cuadrado permite mostrar las-

5reas con mayor comunicaci6n transversal, as! como su ex 

tensión. En el mapa se aprecia que en el sur del estado 

existe la zona mis amplia (definida por las isolínens) -

de comunicación transversal. Asimismo, en torno a las -

principales ciudades (sobre todo Apizaco, Tlaxcala y - -

Chiautempan) las isolíneas tambi¡n definen ~erritorios -

de cierta amplitud, lo cual puede considerarse como una

primera aproximación a sus respectivas §reas de influen

cia. Aunque los valores de estas zonas de mayor ampli-

tud no son los mis altos, pues corresponden a uno o des

caminos por kilómetro cuadrado, los valores de 3 6 4 ocu 

pan superficies muy reducidas, cerr&ndose las isolíneas-
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alrededor de ciudades como Nanacnmi. lpa u illl.:J::::.1ntl.:i, p0r

lo que la comunicaci6n transversal se limil¡t ~1 Los perí

metros inmediatos do <licl1as c:i11<la<lcs, mie11t~;1s que el es 

pacio circundante presenta niveles marcadamente inferio-

res de comunicaci6n transversal. Como in<licad;Jr <le una-

interconexi6n, o sen, de una comt1nicaci6n va 110 lineal -

entre dos puntos, los valores <l~ u11c1 o dos cnmi11os por -

kil6mctro cuadrado, definiendo nmplius supe1:f icies, tie

nen un aceptable grado de confiabilidad. 

La zona norte de la entidad presenta valores bojos, y lo 

más importante, <lefinít::nJo superficies reduci<las y sepa-

radas entre sí. 

es mas reducido. 

Se de<lttcc entonces que ln intcrconexi6n 

l'!o se ohsc·1·vn ciuJnd r·11yo sistema ca--

rretero insinúe un 5rea de influe11cia: las árcaB más de

finidas por las isolíneas correspondan a ramales y pequ~ 

5as interconexiones en el sistema carretero que une las

localidades de cierta importancia, como Acopinalco del -

Peñón, Tlaxco y Atotonilco, así como C11 í.gnahunpan, que -

ya pertenece al estado de Puebla. Los [errocorriles se-

disponen en cuatro líneas entre troncales, vias secunda

rias y auxiliares y esouelas particulares, que comunican 

zonas industriales con otros puntos deotro y fuera de la 

P.ntidad. Este medio de transporte uf t·e~~ un itnpcrtante-

servicio para materias primas o elaboradas. (mapa 1.4) 

La infraestructura para transporte a~ceu en el 6stado -

consta de un helipuerto en la ciudad de Tlaxcala, acre-

pistas en Apizaco, Calpulolpan y Huamantla, así como un

aeropuerto auxiliar en el municipio de Atlangatepec. 

Fuentes de energía, En el estado de Tloxcala son de 

tres tipos:electrici<lad, gas y petr6leo. 

a) Electricidad. El fluido proviene de las centrales hi 
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drocl6ctricas de Malpaso e lnficrnillo, ~ el suminis

tro es a trav~s <lel sistema el~ctricu oriental (exter 

no al estado) con una capacidad de 7 562 419 kv.
30 -

Para la transformaci6n de la energía existen 11 subes 

taciones en el estado. La distribuci6n se hace con -

28 circuitos v 434 redes de distribuci6n. 

b) Petróleo. Cruza el estado un oleoductu que es aprov~ 

chado por la zona industrial de San Martín Texmelucan 

y que constituye una importante reserva energ6tica p~ 

ra el estado. 

e) Gas. Tlaxcala tiene en su territorio tres tipos de -

gasoductos: 

Uno de 24" de diámetro, proveniente de Ciudad Pe

mex, que tiene un troncal para suministrar a las-

empresas de la entidad y que paso por San Martín

Texmelucan hasta Nanacamilpa y Celpulalpan. 

Un segundo dueto de 8" de diámetro, que solamente 

da servicio a la ciudad industrial Xicot6ncatl, -

municipio de Tetla. 

Un tercer dueto de 4" de diámetro, que va del co

rredor industrial Malinche a las localidades de -

Apizaco, Xalostoc y Huamantla. 

Mano de Obra. Una de las principales ventajas locacion~ 

les que apoyan la industrializaci6n del sur y centro de-

la entidad es la disponibilidad de mano de obra. Esta -

disponibilidad, sin embargo, presenta dificultades adju~ 

tas, además de otros problemas de los cuales se deriva -

esta alta disponibilidad. Por un lado, los aportes de -

mano de obra son resultado tanto de la progresiva reduc

ción de la superficie agrícola (que deja sin trabajo a -
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campesinos) como la crisis de la industria textil, la 

cual, en su reu~l6n trJdicinnal (ligado al algod6n y la-

lana, ya que lu iu<lust.ri:1 Lt~xt j_ modern:1 traba j~1 con fi-

bras sintéticas), esti perdiendo importancia como gener~ 

dora de empleos y su retroceso tambi~n ocnsloua la pErd! 

da de empleo a muchos trabajadores. Cabe mencionar que 

la mano de obra disponible derivada de estas problemiti-

cas esti siendo absorbida por lo me11os en ¡>arte por ra-

mas ln<lustrinles de creciente importun~i~, 

menticia y del calzado. 

como la :Jli-

Por otro lado, la disponibilidad de mano de obra es en 

sí un problema, ya que la industria no ha podido absor-

berla toda, además de que en st1 1nayoría es mano de obra-

no calificada. Por ello, se tiene una st1lJocup~1ci6n en -

ireas urbanas, ademis de movimientos migratorlus, peine! 

palmente a Puebla, el Distrito Federal y ul Estado de Mé 

xico. La in<lustrializnci6n 11a generado inmigrnciones a-

la entidad de otros estados, aunque Estns son menos que

las migraciones internas; los puntos de origen de tales

inmigraciones son principalmente Puebla, Morelos, Distri 

to Federal, Veracruz, Estado de M6xico e Hidalgo. Todo-

esto implica una cierta competencia entre la mano de obra 

local y la externa, lo cual dificulta nún mis el dar em

pleu a toda. 

Mercados. El mercado es un factor que ti~n~ dife=ente -

peso según la rama industrial, ya que algunas casi dest! 

nan totalmente su producci6n a un mercado extraestatal o 

extraregional, mientras que otras uanalizan mnyor canti-

dad de productos a estos mercados. Es en e~tas últimas 

industrias donde el mercado como factor locacional es 

mis importante. Ibarra y Salado 31 establecen, para l~s 
industrias de Tlaxcala, los siguientes merfados por ta-

ma: 
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La industria química destine la mayor parte dR su pr~ 

ducci5n al mercado nacional. p1-opnrcinn~ndo insu1uos a 

otras industrias! y solam~nte 1111a m!nima part~ se ca

naliza al consumo estatal. 

La industria alimenticia si destina parte importunte

de su producci6n a un mPrcudo estatal e incluso regi~ 

nal, ya que alcanza la ciudad de Puebla y el Distrito 

Federal. 

La industria electr6nica no contribuye nl mPrcado re

gional m&s que con una mínima parte de su producci6n, 

la cual se mueve principalmente a un mercado nacional 

e incluso internacional. 

La industria textil tiene dos niveles. El se~tor ar-

tesanal es el que cubre el mercado regional, mientras 

que el sector tecnifjcudo se enfoca al mercado nacio

nal e internacional. 

La industria de motores y autopartes se encamina al -

consumo nacional, y actualmente incrementa sus expor

taciones. 

Otras empresas que generan divisas al estado por concep

to de exportaciones son: 



CUADRO 1.3 

E!1PRESAS EXPORTA!lOEAS [(~; 1980 

Empresas 

Bancafser, S. A. 

Distribuidora Nacional Electrónica, S. A. 

Industrias Alimenticias Nacionales 

Hilados y Tejidos "La Luz" 

Maquiladora de Tlaxcala, S. A. 

Metapol, S.A. de C. V. 

Textiles Tlaxcala 

Fuente: CANACINTRA, Delegación Tlaxcala. 

ln1porte en pe sus 

Jl 7 768 922 

62{• 000 

2 921, 500 

200 639 

231 020 

639 957 

1,33 000 

Tomado de Ibarra y Salado, "Dinámica espacial de la industria en el esta
do de Tlaxcal.a", 1986, página 90. 

Se puede advertir que las ramas industriales que represen-

tan las mayores cantidades de capital invertido y la mayor -

tecnificación, como la química o la de motores y autopartes,-

no están destinadas al mercado estatal o regional. Sólo in--

dustrias como la alimenticia, o la textil tradicional repre-

sentan una relación comercial (a nivel de productos manufactu 

radas) con la entidad donde se ubican. 

La participación estatal en la industria 

Gran parte de los factores locacionales, tanto generales 

como locales, mencionados antes para la industria son realme~ 

te formas de participación estatal que seguirán representando 

ventajas comparativas en roz6n de su existencia y su constan-

te mantenimiento. Por esta raz6n en este apartado solamente-

se mencionarán los aspectos faltantes respecto al apoyo que -
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da el Estado Mexicano a la industrie. 

El proceso de industrializ~1c·i511 en Tlaxc:nJn se inicin 

propiamente de forma intensa Jurante la d~cad~ Je los seten-

tas. La inversi5n pGblica, durElnte esta período, se comport6 

de la siguiente manera: 

Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

CUADRO l .11 

INVERSION PUBLICA FEDE!lAL Et\ TLAXCAI.A 

(millones de pesos) 

Total Total Incremento 
estatal industrial anual 

495.9 63.9 2112. 5/, 

428.3 112.4 76. 5¡; 

588. 7 99.7 - l l . JI'. 

652.4 67.5 - 32. J/, 

1036.2 150.8 123. !~/, 

1211. o 175. 1 16. 1% 

1456.7 21,5. 7 49. 3;; 

% 
ocupado 

11. 8 

26.2 

16.9 

10.3 

14.6 

14.4 

16. 8 

Fuente: Secretaría de Fomento Económico, Tlaxcala, 1982 

Tomado de Ibarra y Salado, 1986. p¡1lne 79. 

El cuadro 1.4 muestra la Inversión PGblica Federal en to 

do el Estado, y no solamente en el renglón industrial. Sin -

embargo, el peso que dicho sector tiene, se aprecia en el si

guiente an&lisis efectuado por lhnrra y Snlado: 32 

El incremento del 242% en 1975 se debió al establecimien 

to de empresas paraestatales en su primera etapa de ins

talación, sobresaliendo Forjamex, así como nuevas etapas 

en la ciudad industrial Xicohtincatl. Forjamex y la - -
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C.F.E. propició el incremento del a11o l97(i, :•:el descen

so <le las inversiones en la 1>rin1ern oc11sion~1ron la dismi 

nución de la inversión pGblicu en 1977. 

La C.F.E. propici6 el incremento del a~o 1979 en cuanto-

a invcrsi6n y acaparG el 9U~ <le la it1i~1¡¡,~. 

En 1980 decaen las inversiones de la C.F.E. pero las de 

Adhesivos, S. A. y Fo1~jarnex se incrementan. 

En 1981 la inversi6n, aunclue mfis alta Gn nGmero, no es -

m5s i1nportante que en a~os anteriores <lcbi<lo a la deva-

luación del peso en dicho período. 

La inversión pGblica para la industria se encaminó sobre 

todo a infraestructura y servicios no existentes en la -

entidad. Las ramas industriales m6s hcneficiadns fueron 

la química, la textil y la alim~nticin; c~ntrL~ ést:as se -

encuentran las paraestatales A<lhcs.ivus, S. A., Albamex,

S.A., y Forjamex. 

Otra forma de participaci6n estatal ligoJa a lo indus- -

tria lo constituye la formoci6n de complejos territoriales de 

producci6n asociados a tal actividad. Estos complejos son de 

tres tipos: corredores, parques y ciudades industriales. To

dos cstfin presentes en Tloxcala. 

Los corredores industriales son lo unidad inicial para -

el desarrollo industrial. Su establecimiento se limita a lo-

largo de carreteras, vias f~rreas, u ulidS via~ de comttnirR-

ci6n; buscan tambi~n al fgcil acceso a lns fuentes de energía, 

mercados, financiamientos, etc, 

estructura existente. 

Aprovechan entonces la infra 

En Tlaxcala hay cuatro corredores industriales: 



l) 

2) 

3) 
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El corredor La Malinchc. 'ficnc 65 cmrr~sns 1i1·edominando 

las textiles. Abarca los municipios Santa Ano Chiautem-

pan, Miguel Hidalgo, Tcolocho.l.co v .los& Ma1:í'.a ~\arel.os. 

Corredor Calpulalpan. Tiene 35 industrias, predominando 

la química, la textil y .La de maquinaria y equipo. Reco 

rre los 1nunicipios da lxtacuixtla, Espa~ita, Mari.ano - -

Arista y Calpulalpan. 

Corredor Apizaco-Xalostoc-Huamantla. Hay 38 estableci--

mientos muy diversos y sin predominio de ninguna rama. 

Municipios de Apizaco, Xalostoc, Tocatlfin y Huamantla. 

Corredor Pnnzncolzt. 49 industrias, sobre todo maquina--

ria y equipo, alimentos y textil. Municipios de Zacotel 

co, Xicohtzingo y Xi~oht&ncatJ. 33 

Los parques industriales son la segunda categoría o uni-

dad en la industrializnci~n. Son m5s completos que los corr~ 

dores, su ubicaci6n no es lineal, ya que buscan 5reas adecua-

das para formarse como circuitos definidos. Requieren crear-

casi por completo la infraestructura; y como se busca que se

complementen con las actividades econ6micas de la zona, para

ampliar el 5rea de influencio del parque, requieren de eHLu-

dios de planeaci6n. 

Existen seis parques industriales en el estado de Tlaxca 
la: 34 

1) Parque Zacatelco. Tiene 12 industrias, todas textiles;-

se localiza en el municipio del mismo nombre. 

2) Parque Xicohtzingo. 3 industrias químicas, 4 textiles-

y una de maquinaria y equipo. Municipio de Xicohtzingo. 



C.F.E. propici6 el incremento del a~o 1976, v el descen

so de las inversiones en la primera ocasiL>naron ln <lismi 

nuci6n <le la invcrsi6n llGblica en 1977. 

La C.F.E. propici5 el incremcntu del a~r1 1979 en cuanto

ª inversi6n y acapar6 el 90~ <le la misma. 

per(i 1 ns de 

En 1981 la inversión, aunque más nlta en número, no es -

mis importante que en oílos anteriores debido a lo deva-

luaci6n del peso en dicl10 pcr!o<lo. 

La inversi6n pGblica pera la industria se encamin6 sobre 

todo o infraestructura y servicios no existentes en la -

entidad. Las ramas industriales m&s be1eficiadas fueron 

la quimica, la textil y la alimenticia; entre ~stas se -

encuentran las paraestotales .~dhesivos, S. 1\., J\lbamex,

S. A., y Forjamex. 

Otra forma de participaci6n estatal ligada a la indus- -

tria la constituye la formaci6n de complejos territoriales de 

producci6n asociados a tal actividad. Estos 1omplejos son de 

tres tipos: corredores, parques y ciudades in¿ustriales. To

dos est&n presentes en Tlaxcala. 

Los corredores industriales son la unidad inicial para -

el desarrollo industrial. Su establecimiento se limita a lo

largo de carreteras, vías férreas, u otras ví.as de comunica-

cien; buscan también el f&cil acceso a las fue~tes de energía, 

mercados, financiamientos, etc. 

estructura existente. 

Aprovechan e~onces la infra 

En Tlaxcala hay cuatro corredores industr.ales: 



1) 

2) 

3) 

4) 

El corredor La Malinche. Tiene 65 empresas predominando 

las textiles. Abarca Los municipios Santu Ana Chiautern-

pan, Miguel Hidalgo, Tcolocholco y Jos~ ~\~1ri,1 ~lur~l0s. 

Corredor Calpulalpan. Tiene 35 in<lustri3!~, pr~tiominando 

la quirnica, la textil y la de maquinaria y equipo. Reco 

rre los municipios de lxtacuixtla, Espa~ita, Murinno - -

Arista y Calpulalpan. 

Corredor Apizaco-Xalostoc-lluarnantln. Hay 38 estableci--

mientas 1nuy· diversos y si11 predominio Je 11in1~11nn rama. -

Municipios de Apizaco, Xa.1.osto<.:, Tocat Lín y lluamantla. 

Corredor Panzacola. 49 in<lttstrias, sobre todo nlaquinn--

ria y equipo, alimentos y textil. Municipios de Zacatel 

co, Xicohtzingo y Xicoht~ncatl. 33 

Los parques industriales son la segunda categor{a o uni-

dad en la industcializaci6n. Son mis completos que los corr~ 

dores, su ubicaci6n no es li11eal, ya que l>uscan fireas adecua-

das para formarse como circuitos definidos. Requieren crear-

casi por completo la infraestructura; y como se busca que se

complementen coa las actividades econ6micas de la zona, para

ampliar el lrea de influencia del parque, requieren de estu-

dios de planeac~6n. 

Existen s~s parques industriales en el estado de Tlaxc~ 

la:34 

1) Parque Zac1telco. Tiene 12 industrias, todas textiles;~ 

se localiza en el municipio del mismo nombre. 

2) Parque Xicohtzingo. 3 industrias químicos, 4 textiles-

y una de naquinaria y equipo. Municipio de Xicohtzingo. 



3) 

4) 

5) 

6) 

Parque Panzacola. 

de Xicohténcatl. 

Parque lxtacuixtla. 
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29 industrias muy vnriodns, 1nunicipio 

J i11dustrins quiaiicas, textiles,-

3 de alimentos y 2 de calzado. 

bre. 

~l11nici¡lio Llel mis:no non1-

Parque Nanacarnil¡Jn, :1 industrias, ¡>redominando las elcc 

crónicas. Municipio de }tarinno ArisLa. 

Parque Calpulalpan. 

de Calpulalpan. 

16 i11clustrias variadas. Municipio-

Las ciudades industriales son la Gltima catcgorfa de las 

unidades territoriales industriales. Crean totalmente los --

servicios y la infraestructura. Son las mis complejas, bus--

can tanto el desarrollo horizontal como el vertical mediante

una complementariedad en los industrias, realizando así una -

producción en serie. Asimismo, se Lrata de qtie la ci.udad mi~ 

ma concentre su fuerza de trab.:ijo en zon;is habitaeionales. 

En su ubicaci6n se cscoBen por lu g~ncral zonil6 di~li1Jas del

crecimiento urbano. 

En Tlaxcala se tiene una unidad industrial de este tipo, 

llamada Xicohtfincatl, en el municipio de Tetla, va que la - -

otra en el municipio de Atlangatcpec, se qued6 en proyecto -

por problemas financieros. 

La ciudad industrial Xicoht&ncatl, ubicada a 17 kilóme-

tros de Apizaco, tiene 373 hectireas, 31 plantas industriales 

de todo tipo y se divide en tres secciones: 

1) Zona industrial de 172 has., con 40 de ellas ya ocupadas 

(a 1986) y el resto ya vendido. Hay tres tipos de lotes: 

é) Para gran industria, de 20 000 m2 . b) Para mediana -

industria, de 5 000 m2 . e) Para pequeña industria, de -

1 500 m
2

. 
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2) Zona habitacional de 188 hect5reas, tambi~n dividida en 

fireas ya ocupadas y otras reservadas ¡1arn 11na seg11ndn 

etapa. 

3) Zona comere.i.al d~ 13 hectár~a.s, que L'.lleuta l'.Oll sucursal

bancaria y centro cornercí.al. 1 ~ 

La disposici6n de los parques, corredores y ciudad indu~ 

erial en el territorio del estado, que se muestran en el mapa 

1.5, ha originado una distribuci6n de estahL0cimieutos indus

triales por municipio que puede observarse ~n el cuadro L.5. 

CUADRO 1. 5. 

DISTRillUClON DE ESTAllLECIHiENTOS INUUSTRlALES POR 

HUNIClPIO 

Municipio 

Antonio Carbajal 

Apizaco 

Calpulalpan 

Cuapiaxtla 

Domingo Arenas 

Españita 

Huamantla 

Hueyotlipan 

Ixtacuixtla 

José Haría Horelos 

Juan Cuamatzi 

Lnrdizábal 

(estado de Tlaxcala) 

Establecimientos 
en 1978 

13 

22 

9 

Establecimientos 
en 1986 

10 

15 

16 

o 
13 

11 

4 

21 



Municipiu 

Miguel Hidalgo 

Mariano Arista 

Nativitas 

Panotla 

S. A. Chiautempan 

Sta. Cruz Tl.axcala 

Teolocholco 

Tepeyanco 

Tetl.a 

Tlaxcala 

Tl.axco 

Tocatlan 

To to la e 

Xalostoc 

Xaltocan 

Xicohténcatl 

Xicohtzingo 

Yauhquemecan 

Zacatelco 

CUADRO No. l .5. 

Establecimientos 
en l978 

8 

2 

35 

8 

2 

10 

24 

2 

11 

l-1.5 

Esrablecimiencos 
en 1986 

!¡ 

JO 

2 

40 

2 

Jl 

13 

!11 

10 

29 

8 

4 

12 

Fuente: CANACINTRA, Delegación Tlaxcala y S.P.P. Cuaderno para la Pla
neacion de Tlaxcala, 1987. 

Las &reas de m6s reciente importancia industrial son Cal 

pulalpan, Tecla, Zacatelco, txtacuixtla, mfis alejadas de la -

zona tradicionalmente industrial. Estos datos muestran cam--

bias que son el resultado de la estructuraci6n del sistema in 

dustrial en base a corredores, parques y uno ciudad industrial. 
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Centros de educación superior 

l~s importante observar la ubicnci6n de J.os centros educa 

tivos de mayor nivel, y ¡1rincipaJ.n1cnt~ los ,¡e tipo t~cnico, -

ya qt1e esto constituye la formaci6n <le ~t1nd1·0~ tGcniclJt; y 1>r~ 

fesional.es que son apoyos ¡lot~nciales ¡1arn 1:1 ~1ctividnd in<lus 

trial. La ubicación d~ una poblución con nivel adecuado pue

de muy probablemente constituir un par&mctro para la localiz~ 

ci6n de la industria o ul menos de ciertas ramas de 6sta. 

Las localidades principales al respecto son: Tlaxcala, -

Apizaco, Huamantla y Calpulalpun, donde las dos primeras dis

ponen de una o n1~s escuelas t~cnicas; asimismo, todns ellas -

tienen al menos escuelas preparatorias. La capital del esta

do es la m&s diversificada, ya que en ella se encuentran ade

m5s las escuelas de Enfermería, Leyes, Odontología, etc. 

Desde luego ln entidad en general dispone, en ln mayoría 

de su territorio, <le escuelas tle 11ivel b5sico y n1etlio, pero -

las ciudades ~'ª n1encionadas recibir511 im¡1ortn11tes flt1jos de -

estudiantes de la entidad e incluso de los estados vecinos. 

Esto tarnbi~n contribuir~ n orgn11izar el espacio mediante movi 

mientas pendulares y migraciones estacionales; en suna, cons

tituyen un proceso espacial, de lo cual hemos hablado eu el -

punto 1.1.4. 
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1.3. Planteamiento de la investigación 

l. 3.1. Presur>uestos 

El estado de Tlaxcala, corno se trató de mostrar en el 

marco de referencia, es u11a unidnd político-administrativa he 

terog~nea con varios mecanisn1os lle Jlarticipaci611 cstntal que

comprenden aspectos como la industria, agrictlltura, o<lucaci6n, 

etc. Lo in1portante para ln presente investi~aci6n ser5 pro--

fundizar en la forma en que el Estado ha participado en la -

creación Je estructuras y procesos eHprtciales. Es decir, la

mancra como infl.t1ye en la organizaci6n es¡>acial de la entidad, 

lo cual comprende tambi~n la diferenciación entre zonas dini-

1uicas y zonas rezagadas. Asimismo, nos interesn tratar de de 

terminar la tendencia, en el corto plazo, de los procesos es

paciales, para contemplar alternativas de la participación es. 

ta tal. 

Por su cercania al Distrito Federal, Tlaxcala ha sido un 

territorio importante dentro de las politices de descentrali-

zación ~ndustrial. 'tales poJ.íticus hitn gene1·ado t111a cor1cen--

traci6n de infraestructura y servicios, así cuml> estudios es

pecializados, en la zona sur del estado. Es necesario anali

zar los efectos que han generado los diversos mecanismos de -

participación estatal en las diferentes zonas de la entidad.

Se buscnr& unR rela~i6n entre estos mecanismos y la diferen

ciaci6n de zonas (din&rnicas, con prohlemas de ocupaciGn espa

cial, marginadas o rezagadas, etc.) en Tlaxcala. 

Para ello se parte de la idea de que el Estado Mexicano

estfi presente en toda la entidad, pero su participa~i6n no es 

uniforme ni tiene la misma finalidad en los diferentes terri

torios del estado, sino que ~sea se encuentra determinada -

por los factores locacionales explicados con anterioridad - -



(punto 1.2.2). Sobre esta d~sigual hase proporcionada por el 

Estado, suponemos, los procesos espaciales l1é1n definido unél -

orga11izaci6n territorial cnracte1·izada JlOT estrt1cturas cs1ln-

ciales con diferentes ritmos ele evol11ci6i1, ~1n¡1lcanclu Ju idea-

de Dollfus citada anteriormente (note 22). Ell el presente --

trabajo se consi<lerarfi entonces que el l~stndo, clir~cta o in<li 

rectamente, ha formado canales por los que se dun los proce-

sos espaciales en la entidad, los cuales están referenciados

a determinadas estructuras, cuya formación tamhi6n se relacio 

nará con la participación estatal. C~11Je aclarar ~ue, de exis 

tir problemas en la organizaci6n espacLi1l, no se co11siderar5-

que ~stos son una creaci6n vult1ntaria del Estado, sino una se 

rie de consecuencias de su participación. Creernos que es más 

conveniente al respecto hablar de problemas de planeaci6n que 

de incoherencias económico-territoriales introducidas volunta 

riamente, 

Par a o T g a ni zar y d ir i g ir 1 a i 11 v t.' s L i g ct t.: i ó l1 , e e 11 L r ar e rno ~ -

el trabajo en cotegorias de análisis generales que son: 

¡, Los problemas de complernentariedod entre los diferentes

usos y acondicionamientos espaciales, a nivel espacial y 

sectorial. 

2. La funcionalidad de las redes de comunicación. Este as-

pecto, que es importante en la integraciGn territorial,

debe ser complementado con las redes de telecomunicación, 

las cuales modifican los procesos espaciales al reducir

los desplazamientos. 

3. El an&lisis de lo división territorial del trabajo, que

cornprende 2 aspectos: la consolidaci6n económica de te-

rritorios y su crecimiento interconectado. 

El manejo de estos aspectos implica, por un lodo, deter-
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minar categorías de análisis esp~cificas de cada uno, v por -

otro lado, articularlas con lit PEE, como temn central Je la -

investi~acion, Esto se expresa C!O el cuadro l.6, 

l. 3. 2. Hipótesis y objetivos 

Se trabajar& con tres hip6tesis: 

Hipótesis U l. El Estado Mexicano, mediante su partici-

pción económica en Tlaxcala, ha propiciado la creaci6n de -

complejos territoriales de producci6n, principalmente indus-

triales, los cuales se enfrentan n dos problemas fundamenta-

les: 

a) Se ha ampliado deficientemente los ciclos de producci6n

respccto a la entidad, por lo que aGn son d6bi~es los la 

zos de complementarieded dentro de los complejas y entre 

éstos y los territorios circundantes. 

b) Los complejos territoriales, directa o indirec:amente, 

han generado una competencia por la ocupaci6n lel espa-

cio entre los usos industrial, agrícola y habicacional.

(Cuadro 1.7). 

Hipótesis U 2. En la zona norte del estado de Tlaxcala, 

las deficiencias de equipArln pnro desarrollar las xtividades 

econ6mic~s, y las def~c·iencias de servicios pGblims para la 

poblaci6n, ha impedido la íormaci6n y el fortoleciriento de -

centros regionales, ademis de obHtaculizar la estr~turaci6n

del espncio, por lo que la divisi6n territorial de: trabajo -

es un proceso estancado. Por esto se tiene, si no una deca-

dencia, sí al menos un franco estancamiento en est1 zona de -

la entidad. (Cuadro 1.8). 
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Hipótesis 11 3. Las redes de comunicación y de muvimie.n-

to en el estado de Tlaxcala han actuado mis como vías de eva-

f.stn situación se pre-

senta a <llJS aiv~l~s: 

a) En relaci6n a los co1n11lejos territoriales de producci5n, 

donde actGan como v!as de salida de n1erci1nc!as elabora-

das; es decir, co1no via de evacuaci6n industrial. 

b) En las zonas atrasadas, donde son utilizadas principal-

mente como vías de migr~tci6n, teniendo c:omo destino pri~ 

cipalmente los complejos territoriales de producci6n, -

contribuyendo a la situación descrita en ~1 punto b de -

la hipótesis /,' l. (Cuadro 1.9) 

La operacionalizaci6n de las hipótesis constituye la ba

se para explicar los aspectos que habrin de contribuir a su -

comprobaciGn. Asi1nismo, permite establecer los indicadorcs,

in<lices estad!sticos, y aspectos de campo c¡ue ser5n fundamen

tales en el manejo de las categorias Je anfillsis que implica

cada una de las hipótesis. 

En las figuras 1.2, 1.3, y 1.4 se exponen los puntos - -

principales de la operacionalización de las hipótesis, así co 

mo las relaciones causales principales entre ellos. 

Objetivos 

Objetivos generales: 

1. Fundamentar al Estado Mexicano como el principal factor

en la formación de las estructuras espaciales en el est~ 

do de Tlaxcala, y en general, en la organización espa- -

cial de la entidad. 
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2. Ofrecer alternativos de planeoci6n para el Estado Mexic~ 

no en el estado de Tlaxcala, en base n la influencia de -

su participaci6n econ6mica en l¡1 org~1r1iz:1ci5n esr1acinl de 

la entidad. 

Objetivo particular 1: 

Realizar un <liagn6stica <le las zonas <le 111ayur dit)~rnLcn en 

la entidad en lo referente a sus problemas de complementarie-

dad y la repercusi6n de tales problemas en las estructuras es

paciales y en la organización espacial de la en ti.dad, 

Objetivos especificas del objetivo particular l: 

1.1. Determinar los problemas de complementuriedad 4ua presen

tan las zonas de mayor dinámica en la entidad. 

1.2. Explicar la relaci6n entre los problemas de complemenca-

riedad y el uso del suelo en estas mismas zonas. 

1.1. Ofrecer los lineamientos b!ísieos par" l ;i <·'l abo ración de, -

un plan de ocupaci6n del territorio 011 Qstas zonas, 

Objetivo particular 2: 

Determinar las acciones rn&s apremiantes de parte del Est~ 

do Mexicano para las zonas m&s rezagadas de Tlaxcala en lo re

ferente al fortalecimiento de las localidades y la articula- -

cion espacial. 

Objetivos específicos del objetivo particular 2: 

2. l. Determinar los problemas a los que se enfrenta la forma

ción de polos de desarrollo en las zonas atrasadas de la 

entidad. 
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Explicar el estar1camier1t'i del ¡irr1r·~qr de Ji·:isiCn L~ri·i 

torial Je] tfElb3lc c:1 ~~tc1~ ~~l!lH~, ju:1to con 1;1 ause11-

cin de polo• de desarrollo. 

Relacionar el estancamiento ele esta 2011a de la cntiJa<l

con una política econ6mica estatal, paro proporcionar -

los lineamientos que contribuyan a completar dicha pol! 

Cica. 

Objetivo particular 3: 

Determinar la funcionaliJacl ele las redes Je cu111ltnica- -

ci6n dentro de las estructuras espaciales de la entidad, asI

como su papel en la orga11izaci~r1 espnci:1·1. 

Objetivos específicos del objetivo particular 3: 

3. l. 

3. 2. 

Determinar las deficiencias in111ediatas de equipado, den 

sidad, equilibrios de circulaci6n y continuidad de Jas

redes de comunicaci6n del estado, en relaci6o a su fina 

lidad principal como vías de integraci6n. 

Determinar qu~ problemas de integraci6n espacial est&n

vinculados a las redes de comunic~ci~n. t~nto en las zo 

nas mis din&micas como en las m&s rPzagadas del estado

de Tlaxcala. 

1.3.3. Metodología 

Para una exposici6n mis clara de los aspectos metodol6-

gicos, &stos han sido divididos en dos partes: los que se re

fieren a la investigaci6n en sí (manejo de las hip6tesis) y -

los aspectos explicativos. 
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Aspectos de la investigaci6n 

l. 

Comprenden eJ tr;1bnjo de gabi11ule y u] ,(e ca1n¡10. 

Trabajo de gabinete. En éste sp contemp.lan lns s·iguie:E._ 

tes puntos: 

Manejo de cifras. Comprende i11dicndores que ser~n -

apoyo para el est~di1·1 <le las cale8tJrins de an~1.isis

se5aladas en la orcracionalizaci6n de las hip6tesis, 

tales como: PEA por rama de actividad, población in

migrante por municipio) superficie ~11ltiva<la y valor 

de la poblaci6n agrícola por muni~ipio, vehículos re 

gistrados~ servicios pGbllcoB po1· loc;1liJad, etc. 

Manejo de índices.-

permitirá el cálculo de valoi-es rclat: ivus; en ocasio 

nes éstos se obten<lrr11~ ya ca.lcul;.1dos C!n diversas - -

fuentes de informaci6n. Se recurri.r5 a índices como: 

nGmero de caminos por kilómetro cuadrado, diversifi

cación ocupacional de 1 a PEA por municipio, costo 1 -

por kilómetro recorrido del transporte pGblico, in-

tensidad de la agricultura (en miles de pesos por -

hectirea), flujo vehicular promedio por tramo carre

tero, incrementos anuales del flujo carretero, etc. 

Mapeo de informaci6n. Esto comprende varias escalas, 

tanto num6ricas como de representaci6n clasificadas

por Peter Haggett, 36 de las cuales se utilizarin las 

siguientes: 

a) Escala nominal. No implica cuantificaci6n. Los-

elementos se representan en su sitio y con su nom 

bre: rios, ciudades, caminos. 
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b) Escala ordinal. Implica una primcrn CU.'.'.lntifica--

ci5n con valores absolutos: Vult1n1en de poblnci6n, 

1 o n g i t u d o n l1 rn e: r o d e~ e .'.ll\\ i n u:-. , : , u ¡-. c. r f ~. e i r· :1 lt r 1 e o 1 .1. 

etc. 

c) Escala de relación. Comprende cJ inanejo d~ canti 

dades relativas como indices o porcentajes. Son

mapas estadísticos: densidad de población, inten

sidad agr!coln, mn11as de isoli11e;1s, is6cronas, -

etc. 

Trabajo de campo. Para la recolección de información -

sobre el terreno se dise~aron las siguientes c&dulas de 

información. 

De ohservaci6n directa. Comprenden aspectos incluí-

dos en la operacionnlización de lns 11ipótesis: ast!n

tamientos irregulares sin serv.lcios, <listribt1ci6n de

la infraestructura, expansión urbana, difusión de 

servicios en las localidades, densidad de flujos ca

rreteros, capitalizaci6n en el espacio agrícola (ma

quinaria, infraestructura), redes <le comunicación, -

etc. Asimismo, se incluyen visitas a terminales de

autobuses donde se obtuvieron los costos por destino. 

Entrevistas. Mediante un trabajo urbano se realiza-

ron entrevistas en diferentes sectores de la poblu-

ción como conductores de peseros, comerciantes, em-

pleados industriales, etc. 

Visitas a empresas e instituciones. Se visitaron in 

dustrias de los diferentes complejos industriales, 

donde se realizaron preguntas basadas en un formato

preestablecido sobre los aspectos de interés. Asi-

mismo, se visitaron organismos gubernamentales como-
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el Distrito de Desarrollo Rural de Tlaxcalo, donde -

se obtuvo informaciGn sob1·c la ugricultu1·u y sus pr~ 

blemas. 

Cabe seiialar que las entrevistas y encuestas se realiza

ron durante una práctica escolar, realizada en febrero de 

1989, por lo que deseamos hacer constar el trabajo de los 

alumnos asistentes, ya que la informaci6n que proporcionaron

fue de enorme ayuda para el trabajo. 

Aspectos explicativos 

l. 

La explicaci6n de resultados comprende dos puntos: 

Distribuci6n de textos. Esta se hizo en funci6n de lns-

categor1as de anfilisis contempladas en las hip6tesis: -

los problemas de complementoriede<l, ln funcionnli<lnd de

las redes de comunicaci6n y las consecuencias de las de

ficiencias de servicios y equipado en la zona norte de -

Tlaxcala, que son los puntos fundamentales de cada una -

de las hipótesis. 

Cabe seiialar que la estructura de los capitules guarda -

tambi~n relación con los conceptos a manejar. El segun-

do capitulo trata de la definici6n de los estructuras es 

pacial~s de la Pntidad, mientras que en el capitulo ter

cero se estudian los procesos espaciales; mstos dns con

ceptos, -como ya se dijo-, son los que definen la organ! 

zaci6n del espacio, por lo que &sea tambiin se estudia -

en la segunda parte del capitulo tercero, relacionfindola 

con el Estado Mexicano, tema central de la investigación. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAS ESTRUCTURAS ESPACIALES 

2.1. Las Zonas Desarrolladas 

2.1.1. Los Complejos Territoriales de Producci6n 

2.1.1.1. Los corredores industriales 

El an&lisis del papel que desempe5an los complejos in-

dustriales dentro de la estru~tura econ6mico-territorial de -

Tlaxcola nos lleva a considerar tr~s aspectos fundamentales:

le complementariedad (espacial y sectorinl), la vincul~ci6n -

con la estructura ocupacional (mano de nbra) v otros vínculos, 

como son las materias primas o lo~ insumos. Cada uno de es--

tos aspectos contribuye a analizar el papel del complejo in-

~ustrial en los municipios que ocupe. 

La complementarieclnd sectorial 

1) Un aspecto importante dentro del an6lisis sectorial es 

lo que hemos llamado la categoría comercial, es decir,-

el mercado de lns empresas industrinlPs. Esto puede d..:_ 

terminar una categoría ':0111ercinJ. estatal, reginnal., na

cional o incluso internacional. En base al n1erci1do ~ue 

tiene en general cada rama ir1<lusltl~l (v~~ marco de re

ferencia) puede hacerse una gen0~alizaci5n tentativa -

del tipo de mercado o categ~rra comercial que tiene de

forma general cada complejo industrial, segGn las ramas 

industriales l>re<lominantcs. 

a) El corredor La Malinchc eR principalmente textil, --
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por lo que su mercado es regional y e~ menor grado -

~.statal. Corres1>on<le al sector tecnificado de esta-

rama industri;il, 

b) En el corredor C;ilpulalpan pr"J0111ii1'1 L1 !nd'..lstri'1 

quimica, la de maquinarin y aquipo, us! ~01no las te~ 

tiles tecnificadas. L~1 mnyorín de Ja pro<lutci6n, e~ 

canees, sale muy probablemente de la entidad hacia -

un mercado nacional 0 incluso internncior1al, sobre -

todo en las industrias química y de maquinarja. 

e) f.l corredor Apizaco-Xa1ostoc-Hunmantl a es un poca -

más equilibrado, yc'.J qu0 .1lg11nos de sus índu~.;trias. -

como la mucbJ.cra y 1;1 textil, tier1cn cierto mercado

estatal y regio11al; sin c1nba1·go, i!Gu es de stiponerse 

que la mayoría de la producci6n sale del estado de -

Tlaxcala, ya que iae industrias prednminantes son la 

ciu!1nica, clcctr611ica, de maq11inarin y equipo v ali-

menticia, las cual~s tienen un mercnd0 pri11cipalmen

t<> extraes ta tal. 

d) Finalmente, el corredor Panzac:ola también tiene una

distribuci6n sectorial que lo orienta principalmente 

a mercados extraestatales. Tiene industrias de ma--

quinaria y equipo, de alimentos, textiles y química

pesada. 

Aunque no fue pasible disponer de datos precisos, las -

inferencias anteriores pueden dar una idea de la impor

tancia de considerar la estructura sectorial de los com 

plejos industriales para det·erminar, aunque sea de modo 

general, el mercado que tienen €stoH, yu sea dentro o -

f11era de la entidad. 

2) Tambi&n del an&lisiE de la estructura sectorial de los 



complejos industriales se despren<ll:' un nspecto importa!!_ 

te: las posibili<ladcs de jnte~~ración .intL~rn~1 de los com 

plejos, es decir, las posibil icJ¿¡Jes un crecimiento 

ne tal complementaricdod. S6lu se l1nbJ6 Je t111 ¡l;1cto de 

cooperación en caso de emerg12ucL1s, pero no existe com

plementariedad econ6micu. 

Si se observan nueva1nente li1s rnnias predc>minantes en e~ 

da complejo industrial, puede concluirse que las posib! 

lidadcs de integraci6n vertical so11 reducidas )' podrían 

limitarse ll las empresas que 110 ¡Jredominan e11 ellos, e~ 

mo lns qua proporcionan m¿lr¡11in¿1rin y equipo, 

potencinlmente~ ¡>odrín11 sumi11istrar ciertos 

capital, dependiendo del tipo <le maquinaria 

las cuales 

bienes de 

que produz-

can, para las empresas textiles, muebleros, electr6ni

cas o del calzado, Esto ideo es aplicable a los cuatro 

corredores. Esta integración, sin embnrgo, se 1im:lta--

ría a las empresas que, con10 se di.Ju, 110 so11 lns que -

predominan en los corredores industriales, 

3) Otro aspecto son las posibilidades de complementariedad 

con el territorio donde se asientan los corresores in-

dustriales, las cuales también son reduci¿as y, según-

lo averiguado en las visitas efectuadas, actualmente ca 

si no existen, salvo una relac. ilÍll eii l l~lj indu~tria.s de 

alimentos balanceados del corredor Apizaco-Xalostoc-Hu~ 

mantla, y la actividad pecuaria. Se trata de gnnader[a 

estabulada de reducido impacto espacial. Sa 1 v o es ta z o 

na de Huamantla, la actividad pecuaria no tienP relevan 

cia en la entidad, por lo que la industria ¿e alimentos 

balanceados no tiene un amplio mercado estatal. 
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La agricultura que se local.izi1 cerc¡1 de los corradores

industriales es en general de baja capitalizaci6n, sal

vo las zonas de riego de Tlaxcala, lluamantla, Apizaco y 

Calpulalpa11 principalmente; sin en1l,orgo, tampoco en es-

tas ~reas c::i~tc intc~raci5~ con los c0rr~Jor~s L11Jus--

triales. Por un lado, en t:!~. Ld~ zuno!":i t t!llt!lllo.s cultivos-

comerciales et1foca<los al n1ercn<lo cstatnl y regional; 

por otro 1.ado, los ti¡1os <le! i.n<lL1striu <le Los curre<lores 

no permiten esperar una empliaci6n de los ciclos da prQ 

durci6n agricolas o industriales. 

La complementariedad espncial 

1) Los corredores co11trihuye11 u generar 11n¿t competencia 

por el espacio, Esto se n1anifi.estn c11 dos forn1as. Por 

un lado, tienden n expa11Jerse e i11v;1clir terrenos agríe~ 

las; en el corredor de ApiY.aco a Jluamantla, por ejemplo, 

los asentamientos industriales llegan a estar junto a -

las parcelas. Por otro lado, se propicia la instala- -

ci6n de otros usos que <len apoyo o la actividad indus-

trial, como las subestaciones el6ctricas, introducci6n

y ampliaci6n de las vías de comunlc~ci6n y telecomunica 

ci6n, etc. 

2) ~a expansi6n habitacional es otro elemenro que implica

unn competencia ~or la ocupaci6n espncial, el cual, m&s 

que se: un apoyo a la industrio constituye una canse- -

cuencia de ésta. Potrice Mele ho mostrado del munici--

pio de Juan Cuamatzi es ft1entc de n1igraciones a las in-

dustrias de Chaiutempan. En le misma situa~i6n, como -

zonas de aporte de mano de obra industrial, coloca a Te 

nancingo, Jos& María Morelos, Teolocholco y San Pablo -

del Honte. 
1 

Esta concentraci6n se muestra en las esta

dísticas asociadas a la industria: el municipio de Xi-

coht€ncatl, por sí solo, aporta un 32.4% de la produc-~ 
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ci6n industrial estatal y un 14.BX del p~rsonal ocupado; 

el municipit> c~u~ le 8i~uc en el ;1~11t•ctn 0cupacional es-
o 

Teolocholco co!l i.~1 1-'t. L~,. '!e l.:i. ent i 1 ltt1!, - .-\r:tl1os muniei-

pios correBpon<len a ].os corredore~ i11<lt1striales <le Pan

zacola y Mnlinche, a~i como los l)nrques Pnnzacoln, Zaca 

telco y Xicohtzingo. Las cifras citndas ¿1rriba corres-

penden biísicamentc a los municipios del sur del ~stado, 

en donde la competencia por el uso dc:l suelo es la mas-

acentuada de la entidad. El mapa 2. 1 expresa los aspe~ 

tos fundamentales de dicha competencia. El avance urba 

no efectuado en los Gltimos 12 a~os fue decisivo para -

unir algunas localidades como Panzacola, Xicoht6ncatl,

Zacatelco, lluactzingo, Xacaltzinso y El Carmen Aztama.

Se advierte tambi6n que los caminos pavimentados crea-

<lus reci211tcrncnle cst5n r·nnrcntrndos en las localidades 

asociadas al corredor ~alinchc (Teolocholco, Acuamanala, 

Chimalpa, Contla, Maza:ecocho y Tanancingo) lo que evi-

dencia la din5mica territorial <le dicho corredor. Toda 

la zona está catalogadc (segGn S.P.P.) como de alta vo

caci6n para la a~ricultura mecanizada. Esto representa 

otro uso del suelo que 7articipa en la competencia par

la ocupaci6n del territcrio. 

Vemos entonces que en un espacio comGn coexisten la ex

[Ji.>llcilon habitacion:11, qn1 rrpciente comple.ii<lad de la -

red carretera, varios as~ntamientos industriales, y un-

espacio agrícola de considerable potencial. 

significa competencia de ocupación. 

Todo es to-

3) La zona donde el crecimierto urbano asociado a la indus 

tria es más intenso, el sut', donde se localizan los co

rredores Panzacola y Malin:he, además de los parques -

Panzacola, Zacatelco y Xicihtzingo, constituye una am-

plia zona conurbada donde 'iguran las cabeceras munici-
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pales de Zacatelc:o, Xicohtzingo y Xicohténcatl (Papal~ 

tla) odemfis de otras Locnlidodes importantes. Lo cabe-

cera de Mazatecocho cst5 act11al1ue11tc en vía de ttnirse-

a esta conurbacilín (mi:lpH ~. 2). 

que sin embargo. esta nmpli:1 Zt)tl.'.l h0bi.tnclon<lJ presenta 

t1n m¿1rca<lo carScter rGstictJ. !~sto es Hi~nificntivo, 

pues hace pensar en una ex¡lansi6n si11 moderntz:1ri6n. 

La estrurtura comercial de est:as J.ocalida<les es n101lesta 

y se limito a comercios peque~os de tipo elemental. Es 

te avance urbano se 11a efectuado sobre el espacio agr!-

cola dando como resultado un territorio con un apretado 

patr6n de oct1paci.6n donde, como expresa Patrice Mele, -

''l8s cxpl.otacione~ <le subsistencia se mezclan i:::on las -

viviendas en un tej lelo urbano muy poco dc•nc.o. 113 

El resto <le los zonas industriales del estado est& rela 

cionado a un crecimiento urbano solamente en las mnyo-

res localidades: Apizaco, Tlnxcnln, Chiautempan, Uuaman 

tla y en menor grado, ~alpulalpan. Esta expansi6n hnbi 

tacional present6, en algunas zonas, asentamientos irre 

gulares y sin servicios, pero generalmente se trota <le-

5reas con disposi.ci~tl ele los servicios pGhlicos b5sicos. 

Son comunes los fraccionamientos habitacionales, princ! 

palmente de tipo condominio. Esta clase de osentamien-

tos es mfis o menos comGn a to<las las §reas de expansi6n 

urbana. Cabe se~alar que el crecimiento de las locali-

darles mencionados arriba s6lo fue lo suficiPntemente no 

torio en dos casos (Tlaxcala-Chiautempan y Apizaco) pu-

ra permitir su representaci6n cArtogr~f ica. 

Vinculaci6n con la estructura ocupacional 

El proceso de industrializaci6n en Tlaxcnla ha influido 
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en la estruccuril ocupacional. de Jos munici¡iios correspondie~ 

tes. El cuadro 2. l muestra que los 1~unicipio:~ 3socÍR<los R -

los complejos industriales muestru11 mityLi1· 11G1;1~1·0 de l'er~t11l;1l 

en lu inclustri.a manulnctur~ra, l.tJ que indica t\U~ una l>11e1\ll -

parte <le la mano <le o!Jra intluslrial vive e11 locali<la<les cer-

canas. Estn PEA industrial asenlnda en los n1u11icipios indus 

triales comprende tanto poblnci6n nativa cl1n in1nigrante, ya

l(Ue los movimientos <le la poblac:i611 tambiGn res¡1ondet1 a la -

din5mica que la industrinlizaci611 imprima a los territorios

donde se establece. El cuadro 2.2 muestra que lu mayorin de 

los inmigrantes de la entidad esti concentrada en los munici 

pios que comprende la industria. Algunos de ellos, como Za

cutelco, Ixtacuixtla o Xicohtincatl, preHenlun cantidades 

muy elevados, lo cual puede atribuirse al hecl10 de que en su 

territorio 

les. 

existen canto curce<lor~s como ¡1ar~:t!es ·inri11stria-

Finalmente, el mapa 2.3 muestra que los municipios aso

ciados n la industria presentan una mayor diver!;¡_f iL·aci6n -

ocupacional. Eslo puede explicarse por el hecho de que la -

industria no solamente implica demanda de empleo paro si mis 

ma 1 sino tambi~n una variedad de servicios de apoyo co1no in

fraestructura, comunicEciones, servicios administrativos, ~

etc. A esto hay que agregar los servicios derivados, princ! 

pa~mente comerciales. As!, la cstructur3 ocupacionRl deja -

de concentrarse en el sector primario. 

Otros vínculos 

l) La obtenci6n de las materias primas para las industrias 

en los mismos municipios donde &stas se localizan es va 

riable y depende en gran medida de la rama industrial -

correspondiente. Las industrias química y pesada, por

ejemplo, traen las materias primas de varios lugares de 
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la repGblica~ principalmente el norte y centro. Otras, 

como la alimenciciH, si utilizan productos del estndo,-

aun q ve e 1""! las c. ;:1 p r t:: ~as vis i t ;¡ d ns s e d i ·i n ~u o. La 1n a y o r -

parte se true J~ lugares como e1 Bajío \'eracruz. 

2) Sin embargo, existe otro &Hpccto en el cual las in<lus-

trias, ~ua].c¡uiera que se~ SLI tip11, ~st5r1 vir1c:ula<lns al-

estado. 1~ s te w s pe e to s e re: f i e.re a i tl s timos e u y::. o b t en - -

ci6n mSs r~pida es {JosilJle en las 51·eas urban~s pr6xi-

mas, como combusti~les para n1fiq11inas y vel1iculos, ltibri 

cantes y accesorios varius para manteni1nie11to de la ma-

quinaria y equipo. Sobre las carreteras a8ccindas a 

].os corredores industriales puede o1Jservarse un eran nG 

mero de establecimientos de servicio mecinico automo- -

tiiz, de venta de equiro y herramienta, de combustibles, 

lubricantes, pinturas, etc. Esta presencia de servi- -

cios derivados de la dinámica ind11strial significa una

relaci6n potencial constante entra los complejos indus

triales y su entorno. 

El papel de los corredores como estructuras espaciales 

Al analizar la reloci6n de los corredores industriales, 

como complejos econ6micos territoriales, con los terri.to- -

rios circundantes, hemos puesto cierto ~nfA~is en ~1 aspecto 

de la complementariednd debido a que este aspecto figura co

mo objetivu fundamental en los planes <le industrializaci6n.

La Secretaria de Desarrollo Industrial hable, dentro de sus-. 

objetivos generales, la intenci6n de "promover el. desarrollo

econ6mico de la entidad a trav~s del fomento da la actividad 

industrial. 114 Esto hace referencia a .1.a integraci6n de la -

actividad industrial a la estructura productivo. Hemos vis

co que los corredores en Tlaxcala están orientados principal 

mente al exterior, lo que constituye, actualmente, un obstácu 
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lo para dicha integraci6n. Adem5s, la estr,1cturn de los co-

rrc<lores, cnmn vimos, <lificulta tnnto la integraci6n i.nte1·na 

de los corre<lore~ t:t">mu ~u vinc¡¡l,1ción con e.l r1_~~tn d0 la es-

tructurn productiva, l~ase activiJadcs primnrias. 

Esto no significa que los corredores industriales sean-

ajenos al estado de Tlnxcnla. Tienen importancia en la tran!?.. 

formaci6n de la estructura oc11pncionul y se a!Jastecen de in

St1mos b5sicos, de energ~ticos y ngua, de servicios de apoyo

y mantenimiento, y en ocasiones de 1naterins pri1nas, como en

el caso de los productos agrícolas y leche a las industrias

alimenticias. 5 

Por otro lado, 1ne<liante visitas il va1·Ld~ ~1npresas, se -

averigu6 que las industrias, al establecerse, se comprometen 

a emplear principalmente maao de obra del municipio donde se 

ubican. Esto permite suponer que, a excepciGn de los movi--

mientas pendulares, la mano de obra industrial se asienta -

principalmente en las localidades cercanas. 

Todo lo explicado permite elaborar esquemos de funciona 

lidad para los corredores industriales. 

1) El corredor Calpulalpan (figura 2.1) tiene un eje cen--

eral que presenta un flujo asim&trico. Este corredor,-

como indica Falric2 Helt::, 6 ust:J. or-icnt.:ida hacin JA l.í11-

dad de M&xico, por lo que los productos industriales --

forman un flujo de salida sin compensaci6n. La princi-

pal zona de aporte de mano de obra corresponde a las l~ 

calidades de Calpulalpan, Nanncnmilpa, Espa~ita y Huey~ 

tlipan. Estas forman una zona con cierta relación trans

versal que comprende sobre todo relaciones comerciales-

locales. La movilización hacia los &reas industriales-

es favorecida por la red de caminos pavimentados y re-

vestidos que permite cierta interconexión entre locali-
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FIGURA 2.1. CORREDOR CALPULALPAN 

\ .. f j. " 

11111 

Flu.io asimétrico de cierta intensidad, orientado al Distrito Fede
ral con productos industriales. 

Flujos de regular intensidad de mano de obra a las industrias. 

Zona agrícolH comercial sin evjdencias ele relacicn con el corredor 
industrial. 

Principales zonas de aporte de mano de obra. Flujos con reducida
compensacion económica (en remuneraciñn dP empleos y servicios). -
Relaciones transversales de mediana int"msidad, referidas a comer
cio }ocal. 

4- Flujo de menor intensidad. Mano de obra procedente de otras loca
lidades importantes. (Apizaco, Tlaxcala) . 
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dades. En la zona norte, por el contrario, le red de 

caminos no presenta inte1·conexiones; ac1u! se localiza 

el ~rea agrícola <le Cal¡lul.al11~11, Jvt11l~ 1lu se 011~DntrS -

evidencia de relncidn con el corredor i11<lu8Lrial, en ~l 

que predominan las industrias quimlcas, de maquinaria v 
equipo. 

Por Gltimo, existe un flujo de menor intensidad prove-

niente de ciudades mayores como Apizaco y Tlaxcalo, que 

comprende mano de obra principalmente. 

2) El corredor Ponzacola (figuro 2.2) se encuentro en una-

zona de gran <li.n5mica carretera. l'or ello, st1 eje pri~ 

cipal (la carretera Pueblo-Tlaxcalo) presenta un flujo

intcnso con doble caricter; por un lado, es un flujo -

asim&trico de salida de productos industriales que por

el sur encuentra la salida mis ripida de la entidad (r~ 

cardemos que predominan las industrias químicas v de m~ 

quinaria). Por otro lado, ese& el intenso flujo vehic~ 

lar entre Puebla y Tlaxcala, que incluye transporte pr! 

vado, pGblico y de carga. Este flujo se realiza en am

bos sentidos. 

La mano de obra procede tanto de las localidades princ! 

pales cercanas corno de las dos ciudades extremas mayo--

res: Puebla y Tlaxcala. Debe de hablarse de localida--

des de aporte de mano de obra mfis que de zonas, ya que

los territorios a ambos lados del corredor tienen esca

sa poblaci6n y las comunicaciones transversales son ca

si inexistentes. La zona occidental, cuya Gnica local! 

dad importante es Almecatla, ya pertenece al estado de

Puebla y se encuentra a escasos 2 kil6metros de la pla~ 

ta de Volkswagen. Esta zona gravita hacia la ciudad de 

Puebla. 
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FIGURA 2. 2. CORREDOR PANZACOLA 
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Intenso flujo asimétrico de salida de l)rorluctos in
dustriales y con tránsito vehicular Puebla-Tla.xcala. 

Flujos moderados de p0hlación q1w se mueve a las in
dustrias. 

Zona de escaso poblamiento (localidades muy peque-
ñas) con relaciones tr~msversalcs muy débiles. 

Zona de escaso poblamiento que gravita hacia Puebla. 
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A diferencia del Corredor Calpulnlpan, el corroJor Pnn

z a e o 1 a no se u b i. e a en t re t1 n .:i z o 11 a p o b l ad ri \' e o 11 r é 1 a e i o 

nes transversales, sino qt1e es un complejo industr iul -

instaJ.ado para aprovechar la carrctc1·u l)uel1la-TJ~xca.La, 

su accesibilidad, su flujo y sus servicios. Con ello,-

el flujo se ha hecho más denso y complejo, y se han to

mado como lugares de aporte <le mano de ubra Gnicamente

las localidades mayores que existia11, propiciando canse 

cuenten1er1te, su crecimiento. 

3) El corredor Mnlinche (figura 2.3) consta principalmente 

de industrias textiles, cuya producci6n tiene cierto -

mercado interno hacia las ciudades mayores de la enti-

dad (Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco) y el resto soco-

mercializa fuera del estado, usando como salida la ruta 

a Puebla, que tambi&n es un mercado importante. Se de-

f i n e en t o n e e s u n f l u j 11 i 11 t e n s n i:> n a m J, Ll s ~: r· n r í (1 o s 0 n t-.1 -

eje principal de este corredor, que es la carretera Pte 

bla-Chiautempan. Su flujo vehicular, comparado con el

corredor Panzacola, es menos intenso, pues se trnta de-

un eje de creaci6n m5s reciente. Las principales loca-

lidades asociadas a este eje (Teolocholco, Mazotecocho, 

Papalotla, Contla) han empezado ya a desarrollar servi

cios comerciales y carreteros en funci6n de ln importa~ 

cia que va adquiriendo este eje paralelo a la vía Tlax

cala-Puebla. La mano de obra industrial viene de las -

localidades cercanas, lo cual se ve tavorecido por una

comunicaci6n transversal entre ellas; también desde Pue 

bla, Tlaxcala y Chiautempan llegan empleados de este -

complejo industrial. La zona oriental es la menos po-

blada más allá de Teolochulcu y Mezatecucho: uo hay lo

calidades importantes y la agricultura se enfrenta a -

problemas de erosión (faldas del volcán La Halinche), -

por lo que las zonas más ligadas al corredor son el nor 

te, sur y occidente. 
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F1GURA 2. 3. COHREDOR MALINCHE 
1----------------------------·--~·--------------l o ClllAUTEHl>AN 

TEOOCIOCO 

o AZ TE 'O 110 

PUEBLA 

Flujo intenso de productos indos tria les en ambos sen ti dos. 
Flujo vehicular moderado. 

~(!!!!!!!!!!!!l!l~.i Flujos constantes de mediana intensidad. Mano de obra que 
se mueve a las indu8trias. 

~ Zona de aporte de mano de obra. 
~ laciones transversales. 

Varias localidades con re 

11111 

Zona sin localidades importantes, ni caminos transversales. 
Espacio agrícola con problemas edúficos y de eros ion, sin
relaci6n aparente con el corredor industrial. 

'---·------·-------------------·----···-----------· 
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4) Finalmente, el corredor Apizaco-Xalostoc-iluamacitla (fi

gura 2~4) tiene tambi~11 L1U flujo central. <le cierta in-

tensidad que comprende vehículo,; y proclurtcos industria

les. Este flujo es en ambos sentidos, pues las indus-

trias alimenticias, textiles y muebleras tienen cierto

mercado estatal, y tocan las localidades de Hunmantla y 

Api zaco. Asimismo, el flujo sale de ln entidad en lo -

que se refiere a industrias <¡uímicas, electrónic;:¡s y de 

maquinaria, cuyo nGmero es muy significativo en el co-

rredor. 

La mano de obra se concentra (cuadro 2.1) en Apizaco, -

Xalostoc y Hnamantla. Tnmpoco aqu{ puede hablarse de -

zonas de aporte de mano de obra, pues €sta se concentra 

en las localidades mencionadas. 

La zona agrícola aporta cierta cantidad de materias rri 

mas a la industria, principalmente en lo referente a --

granos y leche. Los comunicaciones son lineales y tie-

nen poca conexi6n lateral, pero esto tambi€n se debe re 

lacionar can los abarrancamientos qllP existen en las 

faldas del volcSn La Malinche. La zona ubicada al nor-

te del corredor, en cambio, tiene muchas localidades, -

pero pequefias; tiene mayores conexiones laterales, pero 

solament~ tienen importancia en los movimientos locales. 

Esta zona 110 evidencia aporte Je mano de obra 0 de matA 

rias primas. 

2.1.1.2. Los parques industriales 

La ubiceci6n de 5 de los 6 parques industriales en Tla~ 

cala ese& vinculada a uno o m&s corredores: los parques Cal

pulalpan y Nanacarnilpa con el corredor Calpulalpan; los Par

ques Panzacola, Xicohtzingo y Zacatelco, con los corredores

Panzacole y Melinche. Por ello, puede suponerse que les con 
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sideraciones hecl1aB para lus curretlur~s i.11dusLriale.H t::-ll 11.1 -

referente a movimientos de poblaci6n, estructura ocupacional, 

avance urbano, vínculos en insumos y materias primas, etc.,

incluyen también a estos c:.Í.ni.~O parqt1es, lo r:l1al signific.::i -

que, en cuesti6n de influencia, ambos tipos de complejos in

dustriales serin considerados bajo la cntcgorio comGn de ac

tividad industrial, en virtud de la dific11ltod que significa 

tratar de seporor los efectos de coda uno de estos complejos. 

Por ello, y para evitar considerncio11es qt1e parezcan repe- -

titivas, en el presente apartado solamente se hablará de la -

estructura sectorial de los parques Calp111 al.pan, Nan:.icamilpa, 

Zacatelco, Panzacola y Xicohtzingo. El porque lxtacuixtla,

el Gnico c¡ue no est~ ubicado j11nto a L1n corredor industrial, 

ser5 eXl>licado aparle. 

La estructura sectorial, que ayt1da a inferir la catego

ría comercial y las posibilidades de crecimiento vertical, 

tiene, en los parques industriales, las siguientes carocte-

rísticas: 

El parque Zacatelco tiene Gnicamente industrias texti-

les tecnificadas. Esto implico, por un lado, que su mercado 

es principalmente extraestotal, y por otro lado, que es difí 

cil lograr una complementariedad sectorial debido a que to-

das sus industrias son iRuales, lo que implica competencia. 

Las empresas del parque Xicohtzin~o son difícilmente -

compatibles entre si; corresponden a las romas quimica, tex-

til y de maquinaria. Su mercado es tambiin extraestatal - -

principalmente. Lo misma situación presenta el porque Panza 

cola; sus ramas dominantes son las mismas y su mercado prin

cipal se encuentra tambiin fuero de lo entidad. 

Los dos parques restantes, el Nanocamilpo con predomi-

nio de la industria electrónica, y el Calpulalpan con indus-
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trias q11imicas y el~~tr6nicas princi¡1ulnie11t.t:, son un c~so un 

poco diferente, ya que su mercado principal es La Ciudad de-

México. Co1:10 se <lijo antes, estos dos ¡1nrqt1es fueron ubi.ca-

dos segUn el plan de orientarl.os l1uci;1 ]3 Cil\>Í.tnl del pais. 

Ln compJementarie<lad interna en los parq1¡cs inclustria-

lcs tiene proble1nns al igual q11e en lc1s co1:redorcs. 1.as ra

mas dominantes son lo industria electr6nica, de equipo, quí

mica, textil y en menor medida figuran lo alimenticia, del -

calzado y mueblera. La forma en que se distribuyen en cada-

parque dificultn el creciniiento vertical. Asimis1110, las po

s ihilidades de una complementarieda<l con los territorios cir 

cundan tes (que, como vimos en el capítulo primero, es una de 

las finalidades te6ricos de los parques) son también ·reduti 

dns. E11 general, los comentarios s011 los n1ismos hecl1os res-

pecto a los corredores industriales. 

Sin embargo, es posible hacer notar que la situaci6n de 

los parques Cnlpulalpan y Na1\aca1nilpa as ciistinta E! IR ele 

los parques Panzacoln, Zacatelco y Xicohtzingo. Estos Glti

mos, ubicados en la zona conurbada ill sur del estado, tienen 

por ello posibilidades de expansiGn limitadas. Los otros -

dos parques, ubicados al oeste de lo entidad, siguen un poco 

mfis fielmente los preceptos te6ricos (jUC l'Ccomicn<lan 2islar-

los del crecimiento urbano. Esto, que ya exige analizar por 

separado cada complejo, deber& tenerse presente ~n lns aspe~ 

tos de expansi6n, ya que, a diferencia de los corredores que 

implican &reas lineales sobre los cuales se extiende la in-

dus tria, los parques requieren la definici6n de una reserva

territorial. Dicha reservR, en el caso de los parques Zaca

telco, Panzacola y Xicohtzingo, se enfrenta no solamente a -

la expansi6n industrial dentro de los corredores, sino tam

biin al crecimiento urbano y al espacio agrícola. 

El parque Ixtacui:,tla está nhic'1do c'n forma más indepe_i:: 
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diente de los corredores industriales del estado (mapn 2.4). 

Tiene. cierto mercallo cstatnl y regi.l}llal 1.:lllt 1·t.:~.pl:cto .'.1 l.'ls -

industrias alinte11tici~1s, del. calzado y tcxtilc~. l.n1 r dIHa d C 

la química pes11<ln tiene su rnercaLlo fuera Je la entidad. 

En general, La situaci6n ele aste cumrilc_jcJ es eo1nparnble 

a lo ya cxplicaclo: sus ra1nns i.r1clust1·inlcs tie11en reducidas -

posibilidades de integraci6n. Respecto a una complementari~ 

dad externa, la industria alimenticia, del calzado y la tex 

til son las de mayores poeibilidades. 

En c11:111to a crecimientos urbar1os asociados, el parque -

Ixtacuixtla presenta característicos muy particulares. La -

cabecera municipal, que algunos fuentes seílal¿111 como Snn Fe

lipe lxtac11ixtla y otras como .Villa ~tar.inno Matamoros, no -

present:1 expansi6n notable; sin cmbar¡~o existetl V3rias zonas 

hab.i.tacionales, de reciente creación, a ·¡o largo de la carre 

tera Tlaxcala-Texrnelucan, y particularmente u11 c1 tramo Xoco 

yucan-Texu1~lucnn. Es la última ciu<lnd, pt!rt cnecientc al. esta 

do de Puebla, es el centro principal de esto parte del llam~ 

do Valle de Pueblo-Tlaxcalo. Aqui se tiene gran cantiJa<l de 

mano de obro industrial: 5619 de un total de 6170 y 7937 in

migronces. 7 Este mano de obra industrial se mueve no sola-

mente hacia el porque Ixtacuixtla, sino tombifin hacio las zo 

nas it1JustriJlcs de Puebla. 

Otro aspecto que distingue al parque Ixtacuixtla es que 

es el Gnico de los seis en Tlaxcela ubicado en las proximid~ 

des de una zona agrícola de riego, lo cual hoce necesario de 

terminar una reserva territorial en lo cual se trate de con

ciliar los fines industriales con los agrícolas. 
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2.1.1.3. La ciudad industrial Xicohténcatl 

La complementariedad espacial y sectorial 

La ciudad industrial Xicoht6ncutl es la m5s compleja de 

las unidades industriales del estado de llaxcnla. Dada su -

jerarquía de Ciudad Industrial, scr5 necesario analizarla -

desde esta perspectiv;i y no con las mismas buses emplcadF!s -

r.on los corredores y parques ind11stría.les. Además 1 ~l ciudad 

inclustrial tiene uun .localizac.ión exL'.lusiva, independiente de

los corredores y parques. 

Respecto a la estructura sectorial de la ciudad indus-

triul, esle se observa en el cuadro 2.3. La diversidad de -

ramas industriales es la mis amplia de todos los complejos -

de la entidad. El mercado que tiene cH<la una, muestr.n que -

la gran mayoría de la producci6n rebasa las fronteras regio

nales e incluso nacionales; las rumas m5s importantes son la 

química, el~ctrica, autopartes y siderometalurgia, principa! 

mente. No se tiene conocimiento sobre si existe una integr~ 

ci6n o al menos cierta cooperaci6n entre las empresas de la

ciudad industrial; sin embargo, las posibilidades de tal in

tegración son mis amplias que en los parques o corredores -

del estado. Lo ciudad industrial es el complejo mis amplio-

y rle m~ynrP~ pnsibil.idades dP inte~rA~i~~ int~r!1a rle Tlaxc~

la. Hemos hablado de integraci6n interne porque la situa- -

cion de la ciudad industrial respecto a los territorios que

la rodean presenta muchas limitaciones fu:uras y serios pro

blemas actuales que es necesario explicar. 

La ciudad industrial Xicohtfincatl esti ubicada junto al 

ejido Josfi Mario Morelos y Pav6n, con agricultura de tempo-

ral y riego, así como una ganadería incipiente. Su situa~·

cion le permite cierta diversidad de cultivos como maiz, ce

bada, alfalfa, hortalizas y en menor grado forrajes para la-

ganadería 1oca1 . El centro poblacional del ejido se encuen-
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CUADRO 2, 3. 

EMPRESAS OUE FO!UIAN LA ClUDAD HIDUSTl.U,\L XlCOl.ITENCATL 

Nombre 

Hilados y Textiles Sta. Teresa, S. A. 

Clemex 

Telmag 

Telas InduRtri~les y Maquilas, S.A. 

Ov er-F 1 ow, S . A . 

Acero Industrializado, S. A, 

Lartel, S. A. 

C1e. Mu~equera Xicohténcatl, S.A. 

Paneles Estructurales HTCSA, S. A. 

Plnstiquímica 

En construccion: 

Láminas ETZ-MEX, S, A. 

Fabrica de Muebles Piedras Negras 

Industrias Torillo, S. A. 

Cerámicas Filtrantes, s. A, 

Programadas: 

CONASUPO, S, A. 

Química Henkel, S, A. 

Ferpoza, S, A. 

De8ing 

Cons tructOra 'l'laxcala', S. A. 

Fosproqui, S. A. 

Empresa Vasco-Mexicmia, S. A. 

Taller Contreras, S. A. 

Tover Mexicana, S. A. 

Producto 

Fibras y regenerado 

Bienes de capital 

C~bles para tcléf on0 

Tt:la:; 

Filtros 

Forjas tle .:i(·ero 

Naquila<lu Je ropa 

Juguetes 

Paneles 

Produr.tos químicos 

Pl&stico laminado 

Muebles 

Herramientas 

Filtros de pl&stico y 
cerámica 

Detergentes 

Productos químicos 

Resinas 

Empleos 

30 

294 

317 

31 

35 

125 

520 

120 

20 

130 

170 

20 

290 

172 

300 

560 

60 

Siderometalúrgica naval 1580 

Transportes 24 

Fosfatos de amonio 14 

N&quinas para pan 50 

Paneles 50 

Cerraduras, chapas 195 

Tomado de: !barra ; Salado, Din&mica espacial de la industria en el es
tado de Tlaxcala, pagina 216. 
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tra pricticamente junto a la ciudad industrial, lo cual con~ 

tituye uno Jt.; lut<i principales problemas de compatibilidad es . -
pacial ya que la presión e_jcrcida por el complejo ha propi-

ciado la claboraci6n de un plan para rcubicui· el centro de 

poblnci6n ejidal dentro de los mismos terrenos del ejido.-

Cabe mencionar flUC J.n misma instalación del complejo originó 

problemas espaciales, ya que se expropiaron 

les para tal fin. 8 
terrenos eji<la-

Por otro lado, la complem~ntarle<lad ecun6mica entre el 

ejido y la ciudad industrial es prficticomente nula y de pos! 

bilidades reducidas también, ya que las ramas industriales no

tienen relaci6n posible con el sector primari.o, al 111enc>s en 

cuanto a una ampliaci6n de los ciclos <le producci6n. Tal am 

pliaci6n es mfis fnctible en el interior rl0 lit ciuJa<l indus-

trial que en sus relaciones externas, las cual.es deben espe-

cificarse. 

La acci6n polarizadora 

La ciudad industrial ejerce una pularizaci6n selectiva; 

es decir, s6lo en ciertos aspectos. Es tos son, 

los movimientos del personal, el cual proviene, 

sobre todo, 

principal--

mente de Apizaco, Tecla, Huamantla, Tlaxcala, Tlaxco, Yauhq~~ 

mecan y hasta Puebla. 9 Dado que en la misma ciudad indus 

trial hay una zona habitacional, hay que agregar que el per

sonal m&s calificado es el que vive ahl, mientras que el 35% 

de los obreros y el 80% del personal administrativo viven en 

Apizaco. lO 

El mapa 2.5 muestra los ejes a través de los cuales se 

mueven los empleados que laboran en la ciudad industrial.-

Los m&s importantes son los tramos Puebla-Chiautempan-Apiza-

co-Tlaxco; Huamantla-Apizaco y Tlaxcala-Apizaco. Esto es im 

portante ya que ser& necesario compararlos con los ejes de 
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movimiento del resto de los procesos espaciales, ya sea ha--

cia las ciudades o hacia otros compl~joe industriales; 

que esto ser& un indicador de los ejes de saturaci6n. 

por-

Respecto a otros puntos incluidos en el concepto polar! 

zaci6n, puntos que hablan de acumulaci6n de capital, expan-

sión de los principales centros de población y el fortaleci

miento de un sector comercial y de servicios en los mismos,

la ciudad industrial no ha tenido influencia en las localida 

des mis cercanas. Incluso, estudios especializados en el te 

ma han concluido que ni siquiera las localidades mis pr6xi-

mas, como Capula, Zotoluca o Apizaco, se han beneficiado con 

la instalación de la ciudad industrial.
11 

No tenemos siqui~ 
ra un crecimiento notable en las localidades cercanas atri--

buible a este complejo industrial. El mapa 2.5 muestra la -

raz6n principal de ello. Las zonas habitacionales no son --

cercanas, a excepción de Tetla, que no es el principal cen-

tro de aporte de personas. Las pequeñas localidades cerca-

nas presentan una estructura ocupacional agrícola sin capit~ 

lizaci6n notable. 

~a influencia espacial 

La ciudad industrial Xicohténcatl tiene una proyección

espacial limitada y estl vinculada principalmente a proble--

mas de incompatibilidad del suelo. Su presi6n sobre los te-

rrenos ej{dales y su aparición como complejo de producción -

distinto a la estructura socioeconómica local, ha traído co~ 

sigo una incoherencia espacial, ya que se tiene un territo-

rio donde las estructuras agrarias se enciman con una activi 

dad altament• capitalizada que, aunque ha generado la crea-

ción de servicios públicos, redes de comunicaci6n y telecomu 

nicación, esto es, las bases para la modernización, no ha -

traído consigo las bases para realizar tal modernización des 
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de las estrt1cturas socioecon6micas existentes. 

Aunque se h íl h l ~ de ll 11 e iJ m b i o en l u u L i 1 id :id ~ en no~ 1 e .'.l -

d cesta zona 1112 , creemos que, de (~x.istir tal 1:dmbio, éste: no 

se vincula a la zona completa, sino a un complPjo de produc

ci6n que representa un beneficit> para centros de tlecisi5n --

ubicados fuera del estado. [ocluso los corredores industri~ 

les generan cambios en la rentabilidad territorial, a lo - -

cual contribuye .la especulación; pero ln eiudad industria} 

es un e o m p 1 e j o e e r r n do y r cd. n ti va me n le <l j e flll a su .1 tn b _i to lo -

cal, ya que 1.:1 mnno <le obra tampoco es dl-~ proe,e<le.ncia cerca

na. Esquivel Hota hace referencia a que el centro eji<lal M~ 

relos no presenta actuaJ.mcnte ni11gGn cambio en stt estrt1ctura 

econ6mico que est6 orientado 11acia el proceso <le producci5n

de .la ciudnd inJu~tríal, auaque: ~:i!tptF~st :1mrnt(~ é!-1te ura uno -

de los objetivos <le ln insLalaci6n <le ln misma. 13 A esto no 

sotros agregamos que difícilmente era posible tal cambio, da 

da la estructura sectorial interna del complejo y su ubica-

ci6n en una zona agricola cjidal cuya estrt1ctura sucioecon6-

mica y territorial no presenta desarrollo urbano. 

Si el mercado de la ciudad industrial es extraregional, 

su beneficio Local en este aspecto es reducido. Dado que 

los empleados provienen de las ciudades princip~les <lP la Pll 

tidad y de la capit~l del catado de PuPhln, tampoco en este

aspecco se beneficia el &mbito territorial de ln ciudad in-

dus trial; además de que, como ya se <lijo, este ámbito no se

ha integrado a la economia de aquella. 

Las politices industriales en Tlaxcala se limitaron al

ofrecimiento de terrenos para construir, y sólo la ciudad in 

dustrial Xicohtincatl implic6 una dotación de servicios. 14 

Tenemos entonces que la ciudad industrial en cuestión es el

complejo de producción de mayor cantidad de inversión públi

ca y de más reducida influencia espacial. 
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2.l.1.1 .. Otros complejos de producci6n 

Actividades agropecuarias comerciales 

Se ha11 consiJ~ra<lu cu1nu •.un1¡1lejos tcrritorinles a las -

~reas de agri.cultura de riego de :nayor extcnsi6n, ya que tam 

bifin se consideraron como zonas con un cierto desarrollo den 

ero <le la entidad. De esta forma, 11nblarc1nos <le tres zonas, 

dos rie las ct1ales tienen una caracteriznci6n agropecuaria, y 

la otra, agricola comercial. 

La zona agropecuaria dt~ CaJp11lalpan tiene e.orno cultivo-

principal al trigo. Este se comercializa fuera del estado -

ante la falta de industrias vinculadas al mismo. De hecho,-

los dos principales mercados de la agricultura comercial de

Calpulalpan son el Distrito Federal v la ciudad de Puebla. -

Es la zona donde la pt11.verizaci6n de la tierra es menos cr!-

tica. SegGn datos del distrito de la SARH, corresponden, en 

promedio, de 6 a 8 hectireas a cada propietario. Esta zona-

fue catalogada como agropecuaria porque tambifin es relevante 

la cuenca lechera que ahí se encuentra. Se ti.ene ganado de

calidad y una producción diaria de leche que tiene como mer

cados principales a Ciudad SahagGn, Hidalgo y Tlnxcala, ade

m&s del Distrito Federal. 

No se tiene en este complejo de producción un conflicto 

por la ocupaci6n del espacio como el que se presenta en los-

otros tlos. Salvo la zona donde estin localizadas las acciv! 

dades agropecuarias, se tienen aGn paisajes modificados con

un bajo grado de presencia humana, y por ello, de organiza-

ci6n espacial. S61o existe una cierta expansi611 urbana en -

Calpulalpan. 

En contraste, la agricultura comercial de la zona sur -

del estado, que tiene como centros principales a Tlaxcala y

Chiautempan, casi no siembra trigo, ya que es zona maicera -

por excelencia. Sin embaxgo, es tambi&n donde se tiene ma--
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yor superficie <lcdica<la a hortalizas, las cuales se concen-

tran cerca de Puebla, y su mercado es cJ Distrito Federal. 

Aquí ~',C' ti(-:.rte el grado más crÍ:LÍL'.Ú .:le r'11lveriz.:ición l\C. la -

tierra, con un promedio de . 5 n . 2S h .. 1s. ¡111r pro pi etario se

gGn el distrito de lo SARH en Tlaxcola. ~ue tierras de tem-

poral predominan sobre las de riego. So11 estas Gltimas las-

que alcanzan el nivel de complejos territoriales de produc-

ci6n, debido a su localizaci6n y copitalizaci6n. Sin embar

go, estos complejos est5n en conflicto con otros complejos -

ya analizados, que son los corredores industriales. Ya ha--

blamoe de tales problemas, por lo qu~ s6lo mencionaremos - -

aqui que la competencia por el uso del suelo se refleja tam

bi&n en el dualismo ocupacional de ln poblaci6n. En efecto, 

no hay :1gricultures de tiem¡Jo com¡il¿to, pues ~stos dividen -

Ru tiempo entre la agricultura y las ffibricas. 

Aunque la zona de Huan1ar1tla es conoci<ln por su ganaJ~-

cia encaminada principalmente a toros de lidia, es la agri-

cultura comercial la que ha formado un complejo territorial

de producci6n localizado. Sus mercados extraregionales mis

importantes son Puebla y la capital. El promedio de hect&-

reas por propietario es de 4 a 5, según el disti:ito de SARI!. 

Se tiene cierta presi6n del espacio asociada a los co-

rredores industriales, lo cual representa uno problem&tica -

pura este con1pl~Jo agrícola de producci6n; sin embargo, en -

el aspecto social tambi&n se enfrenta a lo falta de mano da

obrn, sobre todo en los cultivos menos rentables como el 

maiz. La poblaci6n se ese& orientando o cultivos comercia-

les, la iudustria, nctividades comerciales, y por ello es ne 

cesario contratar gente de Puebla. En resumen, aunque este-

complejo no se enfrenta a una presi6n del espacio como la -

del sur de la entidad, su problem&tica laboral sí es la m&s

aguda y es otra forma de incompatibilidad entre los comple--

jos agrícolas e industriales. En general, todos los campes! 
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nos que no pueden invertir para incorporarse a la dinfimica -

comercial de la agricultura, tambi6n se empleen como jornal~ 

ros o en otras actividades. Otro obst&culo para ellos es lo 

burocretiznci6n de las dependencias estatales (CONASUPO) que 

dificultan la comercializaci5n de los productos, por lo que

los intcrmc<liuri.os 1.ocalcs ~Gn tienen ciert~ influencia en -

este aspecto. 

Las tres zonas mencionadas como complejos territoriales 

de producci6n corresponden con las tierras irrigadas. El 

complejo agropecuario de Calpulalpan comprende las tierras -

del Valle del mismo nombre, as{ como las cierras que rodeun

la laguna Atoyac. El complejo agrícola de Tlaxcala compren

de el &rea irrigada d~ un tri&ugulo [urmado por tlaxcala, --

El complejo agropecuario de Huamantla-

comprende las tierraH del valle del mismo nombre, así como -

las tierras irrigadas de Apizaco, adem&s de las cercanías de 

la laguna de Vicencio. El resto de las &reas bajo riego (M~ 

pa 1.2) podrian entenderse como complejo de prnducci6n, pero 

a escala reducida, ya que su importancia espacial es tambifin 

limita<la. El riego no es una garantía, por si, de desarro--

llo agrícola. Realmente, los tres complejos descritos son -

los que resaltan al considerar la organizaci6n espacial de -

toda la entidad. (Mapa 2.6) 

2.1.2. Los Sistemas Urbanos 

2.1.2.1. El Sistema Tlaxcala-Chiautempan 

Lu capital del estado de Tlaxcala y Santa Ana Chiautem

pan son realmente un sistema, por lo que es mis adecuado ana 

lizarlas en forma conjunta. Sin embargo, esto no significa-

que sean similares en su estructura y dindmica. En realidad, 

y ~sta es una raz6n de considerarlas sistema, tienden a com-
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plementarse mutuamente., por 1o rtui:. lns mo•!i:T'..icnto~; e.ntrc .J.l!IÜdti 

son r1:specJf.i_cc0 ·: cont:rihuyvn ;! t~1.l cor..plomcut,jrieJad, como --

tratare111tJS dLl 1:1ost1·ar en c~te apartado. Cabe me11cion;1r que, -

aunque estas ciudades presentan notablt-:)_ ennurbaciün, no pueden 

aGn considerarse como una uoln t1nidad porc¡ue, nclem&s ele lo di

cl10 respecto a su diferenci;1ci6n, cacla tina es cabecera mt1nici

pal y debemos recordar que, aunque los procesos espaciales no

necesariamcnte resienten los lfmites administrativos, ~stos sí 

influyen cuancio se trata de planear dichos procesos. 

TL:ixc:ila es, c:omo se sabe, el principal centrL' po1 ítico -

de l~ entidad. Ahi se concentran no s6lo los poderes pnl{ti--

cos princi1>nJ.es, sino tambi6n las ofici11as estittal.cs centrales 

ele numerosas secretarias y dependen~ias de gobierno, co1no la -

SAKH, SecrPtaria de Pesca, Secretario de la Reforma Agraria, 

etc., asi como los principales centros educativos de la enci--

dad. Cs :i estos oepectos a los que se debe su desorrollo co-

marcial, 110 obstante que s11 estructura industrial, que consta

de 13 empresas, es notablemente inferior a la de Chíautempan,-

con 39 plantas, princípalmenta textiles. 15 Tlaxcala es la ciu 

dad que recibe mayor cantidad de inmigrantes, lo cual ha eleva 

do su jerarquin comercial y de servicios educativos superiores 

(Cuadro2.l) Chiautempan se comporta principalmente como un -

lugar de nsentan1ientos industrigleA y de ln ~3no de 0Lrd J~ fs 

toJ, mientras q11e Tlaxcala ofrece servicios, d0 todo tipo, que 

esta poblaci6n requiere. De este modo, ambas ciudades contie-

nen cndo una un elemento importante: Chiautempan, una importa~ 

te poblaci6n dedicada al sector secundario, y Tlaxcala, una se 

rie de servicios derivados de la importancia de este sector de 

la poblaci6n. (C6mparense cifras de PEA industrial, Cuadro 

2. 1) . Ambas funcionan, entonces, como u~o gran ciudad, pero -

cada una con su especial caracterizaci6n, por lo que su acci6n 

espacial se explica conjuntamente. 

AGn hay al3unos aspectos que agregar a lo anterior. Am--
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bas ciudades se encuentran casi unidas, (Mapa 2.7) principal--

mente cerca de la carretera que las conecta. Es muy posible -

que ln localidad en expansi5n en esto =ona se~ sobre todo T}ax 

cala, pué.s Ps lH que recibe mayor 11úmero <le inmigrantes. (Ver 

cuadro 2. 2). Sin embargo, tambi~n Chiautempan se expande, - -

pues estfi casi unida con Apetatitlin. Si se observa el cua--

dro 2.2, se notar§ que estn Gltin1a localidad tiene po~os inmi

grantes y que es mis probable pensar en Cl1iautempan como cen-

tro en expansión. 

1.a franjn que tine T!axcala con Cl1ioutempan es unn mancha

poco ordenada, donde se mezclan las unidades habitacionales, -

las parcelas agrícolas (muy pocas) y algunas zonas habitaciona 

les irregulares y sin servicios que se localizan a veces en --

pendientes muy pronunciadas. Esto sugiere la posibilidad de -

que exista cspeculaci6n del suelo, lo mismo que en la conurba

ci6n Chiautempan-Apetatitlin, donde las pocas y peque~as pare~ 

las agrícolas se mezclan con terrenos sin uso, Además, Tlaxca 

la tiene a Papalotla como ciudad dormitorio, sin que esto arroje 

una conurbaci6n entre ambas. 

¡oc otro lado, la estrecha relaci6n Tlaxcula-Chiautempan

ha determinado un &rea de influencia comGn (mapa 2.8) que, sin 

embargo, está limitada por las respectivas áreas de influencia 

de Apizaco y la ciúdad de Puebla. Hacia el norte, la atrae- -

ci6n de Apizaco ha propiciado que el irea de influencia de 

Tlaxcala y Chieutempan no sea mis amplia territorialmente, y -

hacia el sur tampoco lleja lejos debido a la fuerte atracción

que ejerce la ciudad de Puebla, de modo que sólo los territo-

rios ubicados al oriente y occidente del sistema Tlaxcala-Chiau 

tempan responden a la atracci6n del mismo. Esta característi~ 

ca de su área de influencia es un aspecto que hace particular

ª la capital del estado, junto con su especializaci6n y compl~ 

mentariedad con Chiautempan. 
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2.1.2.2. Apizaco 

Apizaco es una ciudad du1u.li.= ~'"J8 conccr.tr::in recursos finnn

cieros y se tie11e una diversidad co11~trcial aGn mayor que lu --

existente en la capital del estado. En Apizoco se concentren 

tambi&n los productos agrícolas antes de su <listrlbuci6n. Es

ta capacidad comercial tiene una indudable influencio poblaci~ 

nal a dos niveles: por un lado, propicia movimientos constan-

tes de la poblaci6n de las localidades vecinas en busca de ar

tículos y servicios no existentes en &seas; y por otro lado, -

,tales ventajas constituyen un atractivo para las migraciones d!:._ 

finitivas, que estfin asociadas al proceso de industrializaci6n 

y a la tercializaci6n de las actividades en Apizaco. Ya hemos 

mencionado que en esta ciudad vive una importante proporci6n -

de trabajadores y administrativos de los complejos industria-

les de la entidad, incluyendo la ciudad industrial Xicoht&n- -

ca tl. Esto es importante, ya que no se limita a las zonas in-

dustriales cercanas, pues los movimientos de los empleados lle 

gan a ser de mayores distancias. 

El mapa 2.9 que muestra las rutas de autobuses con sede -

en Apizaco, permite hacer in!erencias importantes. Si conside 

ramos que las rutas de autobuses son planeadas en funci6n de -

la demanda, entonces estas rutas son un indicador muy aproxim~ 

do de los movimientos mas inportantes. La relaci6n de costo -

por kil6metro recorriJo permite ~dcm~s dif~rPnciar los puntos

destino de estas rutas, pues, aunque en general el co5to por -

kil6metro tiende a ser similar, existen casos excepcionales co 

mo La Presa y sobre todo Zacatelco, cuyo costo es mayor que el 

<le otros destinos mas lejanos, como Guardia y Panzacola. Es -

notable la importancia d&l flujo entre Apizaco y Zacatelco, de 

modo que rompe la relaci6n te6rica de costo/distancia, raz6n -

por la cual no se consider6 representativo elaborar un mapa de 

isocronas. 
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Afin hay otro aspecto iniportante <lel. mapa 2.9, y es que p~ 

demos determinar que los movimientos de Apizaco a Tlaxcala, 

Ch i J. u te iil p ... tu , Z d. l.'. a L L' 1 e o , Gua r d í a , t1 a n za e ola , Hu aman t la y San 

Mdrt!n I~xmeJ.t1can, son de La mano de obra huci11 las zonas in-

dustriales de estas localidades, mientras que los puntos La -

Presa, La Y Griega, Tlaxco, El Carmen, cor responden muy posi-

blemente a gente que va a emplearse en Apiznco, ya que estas -

zonas no tienen emplazarnicittos industrial.es que permitan supo-

ner que los movJmicntos pohlncionales senn hucia ellas. Lo --

mismo puede cle~.lrse dP los puntos 'i'etla, Tcrrenate, Sta. Cruz, 

La Virgen y Panotla, que son los puntos destino de las rutas -

<le pes eros de r\p Lzacu, aunque el hecho <lL~ que no haya rutas de 

autobuses hacía ellos hace pensnr que son movimientos <le menor 

in te ns ida<l. 

Vemos entonces ~ue los movimientos que tienen como centro 

a la ciudad de Apizaco son dC! dos tipos: los que llegan a la -

ciudad por cazones de empleo, que provienen de las localidades 

del norte y noreste del estado; y aquellos movimientos que PªE 
ten de la ciudad rumbo a las zonas industriales de la entidad. 

Estos Gltimos movimientos son los que explican mejor la atrac

ci6n que Apizaco ejerce, por su capacidad comercial y de serv! 

cios, para lo poblaci6n empleada en los complejos de produc- -

ci6n, aGn cuando &stos se encuentran en ocasiones alejados de

la ciudad. 

La importancia de Apizaco se extiende ampliamente por la

entidad, a lo cual hay que agregar las zonas que forman el cam 

po migr3torio de Apizaco, an lo referente u u1igruciones definí 

tivas. Este campo, mostrado en el mapa 2. 10, comprende sobre-

todo &reas de bajo desarrollo, algunas de las cuales, como Atl 

zayanca y Terrenate, tampoco siguen el criterio tc6rico de la

distancia, segGn el cual deberien dirigirse hacia Huamantla, -

lo cual no sucede por dos razones principales: por un lado, la 

estructura de caminos conecta mis con Apizaco a todas las loca 



'\_ 

' ,.,. ~ ~~f\.~ ...... .__.~ .... , ;,,_;~ 

\ .. 

{·---··· ..... -. ·-··--··-···· ... 
! 
\ 

ÍMUNIC'PIOS QUE 
! FORMMI EL CAMPO 
¡MIGRATORIO DE 

IAPIZACO -O 
¡CIUDAD DE 
!APIZACO .... 
j 

1 

ESCALA EN Km: 

1 
i 

1 

J 



106 

lidades ubicadas a lo largo de la frontero entre los munici- -

pios de Terre11ate y Atlz¡1yanca) rt?rcn del lr111ite con el estado 

cíe Puebla, en las ;1 stribaci.un1:-s dC' l.J Si~rra Norte de diL:ho es 

cado. !1 or otro ln<lo, Apizaco tiene una Ji¡15mica comercial y -

de servicios mayor que la de Huamantln, lu cual nos dice que,

adem6s de La gente empleada en la industria, una parte de la -

pobluciOn inmi¡;rante se 0L:11pa en actjvi<l.Jdcs tercíHria~•. Api

zaco es Uil[l cit1d~<l con un secto1· tcrcí.ario n1uy a1nplio como se

observe en el cuadro 2.4. 

l~sto ayuda u cc11npre11der porqti~ la zo11n de inf l.uer1cla de -

A p ¡_ z ;¡ (.' ll es la m él y o r y 1. a de .l .:l z o 8 m r1 s t1 i V e r s i f i e él dos . No pue-

de <leci.rsc quo esta ciudad sea i11cliferente n su entorno; la es 

tructuru territorial y ecoi.ómica Je la~ localidades y la orde

naci6n del espacio agrícola ubicados dentro <le su 5rPa de in-

fluenc,ia permitien definir esta; (mapa 2.11). Es necesario 

aclarar que los lazos existcnteu son de Jependencia, debido a

que la red urbana dificulta mayor desarrollo de las localida-

des y espacios vecinos, enfocados a las necesidades de Apizaco. 

De hecho, el relativo crecimiento de localidades como Tecla o

Yauhquemecon se debe al papel que su poblaci6n desempe~a en la 

dinfimica <le Apizaco, aunque el capital que generan en esta ciu 

dad no beneficie principalmente u sus localidades de origen. 

Por otro lado, Apizaco presenta algunas zonas dn expan- -

si6n llrbnn.:r, duuque no muy amplio.s y con niveles dist·intos an

la calidad d" vivienda y servicios publico,; (Hapa 2. 12). La -

zona norte es la m~s rGstica de 

servicios básicos. Al oeste se 

la riti<lud, au11c1ue cuenta con -

tienen los asentamientos mis -

precarios y sin servicios; €seos son dispersos y siguen la ca-

rrctera sin llegar a formar cinturones de miseria. El oriente 

de la ciudad se expande con un nivel medio de calidad en cuan

to a la vivienda y con una mayor distribuci6n de los servicios 

públicos. En ciertos puntos del sur y el norte existen algu-

nas unidades habitacionales aunque no de gran capacidad. Las-
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&reas de cxpansi6n de condiciones bajas est5n asociadas a te-

rrenos agricolos pocos ordenados y sin capitalizaci6n, lo que

loti llal.:L! vulnerables a la presión del uso hnhi tncio!l.Jl. 

Apizaco es, e11 resumen, la c:i.tidaJ m~s din5mica del esta--

<lo; pe. ro, 

propia de 

entenr!iJa en el contexto de la organizaci6n espacial 

J.os ¡>uises st1bdesarrollados, esta din&mica 

tan1bi~r1 ciue es una ciudad con prol1Je1nas espuciales y 

2.1.2.3. lluamuntla y Calpulalpan 

si g 11 i f i en 

sociales. 

lluamantla y Calpulalpan, las dos ciudades extremas del es 

tn<lo Jé' Tluxca.la, son dos estr11ct:nr;1.c:: urb.:rn:1s ~1c i.nClut~nciél es 

pncJul i115s reducida que J.as ciudaJes ya mencionadas anterior-

mente, pero que aGn puedan ser considerndns rlc1 ntro <le las es

tructuras espaciales desarrollo<las, que forman la primera par

te del presente capitulo. Ambas ciudades se encuentran en una 

etapa de desarrollo incipiente. Su influencia espacial se cir 

cunscribe b5sican1cnta a la organi.zaci6n del espacio a~~rfcolu,

ya que la industria aGn empieza a penetrar sus estructuras eco 

n6mico-espaciales. (Ver cuadro 2.1.). 

En lo referente a infraestructura comercial, ambos ciuda

des presentan una diversidad mUs o menos similar, ya que ambas 

est5n asociados a complejos agropecuarios rlP pr0dt1cci~~. r0r

ello sus 5reas de i11fluencia consisten en la disposici6n del -

espacio agropecuario orientado a los requerimientos de la ciu

dad así cauto aJ comercio exterior. Se entiende entonces que -

las relaciones espaciales mediante las cuales estas ciudades -

estructuran su entorno son de un nivel econ6mico principalente 

agricola. lluamantla presenta ya algunos lazos ¿on la activi-

dad industrial, en empleos y productos de industrias alimenti

cias, su especializaci6n en cultivos forrajeros se expresa en

el cuadro 2.4. Sus lazos espaciales son algo mis diversifica-



íLAXC,\LA: SUHRl"ICIE COSb~lifd;11• DE CULTIVO~ fO!(RíUEROS 

SEGUi; Vi\JNiCIP!O, 1983 

HECiAilEAS 

l·_\_u-ni-c-ip-io __ ¡ _-=r= _____ .Ma_í_z_-_-~i 
ESTMJO 

f,p¡ L;JC(J 

A t l dn~;1:i te pee 
Ali lJj<1flCil 

Calpulalpan 
E 1 Co ¡-;¡it?n 
Cuorii ¿1x t 1 ¡¡ 
Cuaxomulco 
Cinaui.empan 
úomi n90 Arenas 
Espaili t.1 
hua111un t lil. 
ll111?yot ~ ip111t 
lxtJcui):l.la 
LirJi:<Íb.>1 
lázaro C.inJenus 
Mari ilílü llri Sta 
Nt1t. i vi ttlS 

Papanotia 
San Pablo d~l Monle 
Santa Cruz Tlaxcala 
Terrena te 
Te tl a 
Te t1 a t lahuca 
Tlaxcala 
Ti dXCO 
Tocat i.;n 

1 

Totolac 
Xa los toe 
Xa 1 tocan 

i Yauhqul!mehcan 
¡ 

302.19 

l9!,.2ü 
2r,_ so 
21. 75 
91.00 
95.55 

307.25 
2.00 

15. 60 
197. 00 

12. 90 
S3G.55 
112. so 
123.55 

6.S5 
93,00 

2. 50 
4.12 
l. 70 
3.00 

39.25 
46,00 

185.20 
13.25 

1. 95 
140. 77 

1.00 
4.25 
l.50 
fi.50 
l. 30 

100.00 

H.i1t\ 
l. 24 
o. 9fi 
3' 95 
4.15 

13. J:i 
0.09 
º· 68 
H. ~)6 
D. 5¡; 

21.31 
4.H9 
S.37 
0.28 
4.04 
0.11 
0.18 
0.07 
0.35 
l. 70 
7..00 
8.04 
o. S8 
0.31. 
6.11 
0.04 
0.18 
0.11 
0.28 
O. OG 

2 ,]39.39 

64.20 
2 7 .50 
21. 7:; 
91.00 
9S.55 

307.25 
2.00 

15,60 
1Y7.00 

11. 90 
536.55 
105. 25 

.123.35 
6,55 

·93. 00 
2.50 
4,12 
1.10 
8.00 

39.25 
26,00 

185. 20 
13.2~ 

7. 70 
D9.27 

1.00 
4.25 
2 .50 
6.50 
0.30 

-----~-~----

Cuadro 2.4 

,-------¡ 
1 laca t~ 1· O tros.!_i i Sorqo r\vena 
1 ' ' 

----L-- -- _L ____ J ____ _¡ 
10.25 130.00 22.3$ ¡ 0,20 

0.20 

1,00 

0.50 

6.00 

0.25 
1.50 

1 .• 00 

130,00 

1.00 

7.25 
- ··~ 

0.10 

Jti. oc 

l/ Comprende: Haguey, Elm y Girasol 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Gobierno del Estado. 
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dos que los de Calpulalpan; esta ciudad no manifiesta vinculos 

con sus zonas industriales y las de~ Nanacamilpa; éstas, como -

ya se mencionó, están orient:aliLts iti:.ll'. i.:.t c~l Di~~tri:::o I'cdL:r:i.1. 

Es importante por otro lado, ln re 1.nción de Calpulnlpati hac.i.o

el norte, debido n la atrncci6n <lcl comp1.ejo i11<lustrial de Ciu 

dad S a \w g ú n . Li localidad ele Emi1 ianu Zapata ha tenido cierto 

crecimiento por ubicarse en el eje carretera Calpulalpnn-Ciu-

dad SahagGn, de modo que se beneficia con las redes de teleco

municación, el flujo <le transporte y L1 actual e:,pansión de la 

ce arre ter a. 

En c11anto a la jerarquia de comercios y servicios, existe 

un aspecto a considerar siempre que se hable de &reos de in- -

fluencia. Huamo.nt:ln tiene una cstrttc!:ltrfl y diversidad comer--

ciales m5s a111plias 4ue Calpulalpan, usi como una distribt1ci6n

da Rervirios pGhlicos mfis completn tumhifin. Sin embor~o. el -

~lemento principal que determina las &reas de inflnencia de -

ambas ciudades, debido a su oGn incipiente importancia indus--

tri.al, es la disposición del espacio agropecuario. Su orienta 

ci6n hacia el mercado <le la ciudad se refleja en una notable -

ordenación de los campos y en la capitalización de los mismos. 

El &rea de influencia mfis directa comprende entonces el espa--

cio agrario organizado en función de lo ciudad. Fue siguiendo 

este criterio como se delimitaron las &reas de influencia de -

Huamantla y Calpulalpan (mapas 2 .13 y 2 .111). Es necesario ha-

cer hincapi~ en el hecho <l~ qu~ ldles 5reas de inf lucncia com

prenden sobre todo el aspecto agropecuario, y no una diversi-

dad de flujos (agropecuarios, industriales, de información, de 

capital) como los que se dan en Apizaco o el sistema Tlaxcala

ChiauLempan, t¡ue son ciudades con l:izos mas diversi fi.cRdos en

función <le que el proceso de industriolizaciún ha modificado -

su estructura económico espacial. Con todo esto tratamos de -

mostrar que la extensi6n y el caricter de las &ceas de influen 

cia, así como los lazos que las definen, son un indicador del

grado de complejidad econ6mico del sistema que rige a la ciudad. 
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Otro aspecto indicador de esta complejidad, que ya ha si-

do cxµli..:n<lo é¡¡ lo:-~ an~criorc.:i si s•.:cmc.~; t:rb:!ncs, e:: 13 dinámi-

e a <le 1 él t:: Y. Jl a 11 si 011 u r L d 11 a. T <t n l u Ii u .n¡¡ ,J n t -1 <-L e o t•i ~; e :i i p u l ~i.L p .:J. n -

tienen un ritmo más bj en 112nto de C}:pansión. Son muy loc.aliz.:i 

das las áreas con nuevos asentamientos, aún par:1 los mapas de-

escala ¡~rande ( J: 50 OOU o l: 2 5 000). En Calpulalpau estas 

5rcas eHt5n ~11 11orte, sobre 1~1 cnr1·cteru 3 CiuJ~,1 SnhngG11, y -

al oriente, cerca ele la carretera a Apiz¡1co. En Huamantla s6-

lo se observaron algt1nos asentamientos irregulares sin servi--

cios al oeste de .Lo. ciudad; sin embargo, aunque son un fenúme 

no de ~1oc.a extensión, son ya l111a renl·idad. 

La presi6n espacial en las zonas de Huamontln y Colpulal

pan no es tan intensa como en Apiznco y Tlaxcala-Chiautempan,

pues los ~omplejos industriales no estln locnlizodos tan direc 

tamente sobre eJ espacio agrícola y urbano como en las locali-

dades rnencionHdas. Sin efuhargo, lo presi6n que resiente la 

agricultura de Calpulalpan y de Hunmantla es de oLro tipo. La 

industri.alizaci6n empieza a q11itar trnb~ja<lorcs al campo, da -

modo que la agricultura comercial de estas zonas tambi&u empi~ 

za a perder rentabilidad, aunque en esta ocasi6n no sea por -

una presi6n espacial, la cual podr~u presentarse si se da una

bnja renrabili<lntl agrícola debido a Ja expnnsi6n urbana, a lo

cual contribuir§ ln creciente penetraci6n de l.a industrializa-

ci6n en esr2~ ciud3des. Aunque s•--:. TI'\en(•i nnñ r111P los romp1 l~jos-

in<l11stri3les de Calpululpnn est5n 01·ientadns al D.F., esto no

reprasentn una contradicci6n, pt1es yn hemos visto que, aunque

la producción no beneficia notablemente a los territorios, el

proceso de industrializaci6n influye en las ciudades propicia~ 

do inmigraci6n, demandando la creoci6n de nuevos servicios pG

blicos y comerciales, y en general todos los efectos que modi

fican los siseemos que rigen o los ciudades. 
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2. l. 2. l¡. Tlaxco 

La localidad d~ mavor importancia en el norte rlel estndo

es Tl.oxco~ de conc>cirla actividad forest~1l y q11e presenta vínc~ 

los tanto con Apizaco como con las localidades del estado de -

Puebla ubicadas al norte, como Chignahuapan y Zacntlán, Hacia 

el -sur, el 5rea tl8 atrncci6n de Tlaxco 110 es extensa debido -

nuevarne11te a Apiz~co; en realidad es al norte, en las lclc31icla 

des ubicadas en la Sierra de TJ.axco, do11<le se er1cuentru la - -

;principal área de atrocci6n de esta ciudad. Esto es comprens! 

ble si consideramos que las localidades de lu sierra no cuen-

tan con la n1ismu cantidad de servicios disponibles en Tlaxco,

por lo que en este caso te11emos u11a localidl1d con funciones -

centrales ~centuadas. Sin cmbargn, estas fut1ciones centrales

no imy,licnn la n1ismu <lin5n1ica que tienen Jas funciones centra

les dP. La<; grandes ciudades. Tlaxco es la localidad principal 

en el sentido que cuenta co11 m~lyur canticl~td ele servicios, por 

lo que ejerce influencia en los movimientos de la pnblaci6n. 

Esta ciudad no tiene influencia en la disposici6n del espacio

agricola más que en sus alrededores inmediatos, mientras que -

las funciones central.es tienen 11n alcance mayor. (Mapa 2.15). 

Tlaxco muestra cierta expa11si6n l1acia el oeste, aunque no 

muy extensa. Actualmente esto localidad estl desarrollando 

cierta dinlmica comercial (que llega incluso al rengl6n del 

contrabando), adem5s de que se estl dando mucho impulso al tu

rismo por parte de las autoridades. El centro de Tlaxco pre-

senta ya una notable capitalizaci6n, sobre todo en hoteles, lo 

cual apoya esta afirmaci6n, La presencia de una economía sub-

terr§nea, sin embargo, empieza a ser cada vez m5s evidente. 

Dentro del criterio de funciones centrales pueden distin

guirse dos niveles: uno, referente o ciudades con gran dinilmi

cn y capitalizaci6n, y otro, en relaci6n a ciudades de menor -

desarrollo, donde las funciones centrales de la localidad pri~ 
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cipal se ref iaren s6lo a unn mayor diversidad con1ercial, a la 

exisLencia de cficin2s gu~JernnmPnt~1\es. v centros de educaci6n. 

En e8tu~ c,1h0s, ~1 ec¡uip~dC tie~<l~ :1 ~~1- t;1¡1 t·scn~o que 3C\tI0-

lla localidad oue ese~ mejor dotada ejercori funciones centra

les sobre las <lemfis. Este es ~1 cnso de Tlaxco, mientras que

Tlaxcala es un eje111plc1 de centraliz;1ci6n n nivel m5s tlosarro-

llado, ya ~ue la atracci6n que Esta ejerce comprende niveles -

mayores de comercio, etlucaci5n, servicios, a<lemfis de cr~ditos, 

Cuentes de empleo, cte. 

Aunque Tlaxco tiene, en el norte de la entidad, un papel

mis importante del que Huamentl~ y Calpulalpan desempe5a11 en -

sus respectivos entornos, esro no sienifica que tenga mayor di 

namismo, ya ~ue tales criterios de importancia est§n hechos en 

referencia al espacio donde se localiza cada una de estas es

tructuras esp•ciales. 
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2. 2. Las Zonas Atrasadas 

?..2.!. La Presen·~in del Estad0 

2 . 2 . l . l . r. a do ta e i O 11 <le ser vi e~ i os 

E11 el norte del estado de 1'laxcala se tiene un espacio 

sensiblcn1ente m5s rezagado q11e nl resto de 1.a entidad. En es-

te apartado trataren1os cl0 establecer 11na relaci6n direct~l en-

tre este atraso y la ciotaci.6n de servic:ios pGblicos y equipado 

en las localidades. 

Dado le) extenso de esta labor, se utiliz6 romo inforn1a- -

ci6n base los datos inclu!dos en los cartas topogr§ficas esca

la 1:50 000 de S.P.P., de 1982. Se tomaron parn esto las 65 -

localidades incluidos en las cartas correspondientes al norte

del estado de Tlaxcala. 

Dotación de agua 

En este r~ng16n tenemos varios aspectos: 

1) Abastecimiento, Primero hay que tener una fuente de la

cual sacar el agua. Las 65 localidades disponen de una -

fuente, y los cipos de §sea se distribuyen así: 



2) 

3) 

4) 

Manantial - - - - - - -

Río o <1rroyo -

Lagunn - - - -

Bordo - -

18 localidades 

o 
t1 

Pozo - - - - - - - - 17 

Noria -

Galería filtrante -

Fuente .;i más de 5 Km --

7 

o 

del poblado - - - 9 
--f;sJ:°oca lid ad es 
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Forma de conducci6n. Es el medio por el cual se lleva el 

agua desde la fuente de abastecimiento hacia la localidad. 

S6lo 34 localidades cuentan con este servicio. 

buyC<n así: 

Tubería - - - - - - 29 local idadcs 

Vehi~ulo motorizado " 
34 localirlades 

Se distri 

Medio de almacenamiento. Rs la forme de guardar el agua-

para su paulatina distribuci6n. 

que disponen de ello: 

Aljiba 

Tanque elevado -

Son 30 les localidades -

11 localidades 

2ó ¡¡ 

forma de distribuci6n. Es el sisrema que lleva el agua a 

cada vivienda. S61o 31 localidades tienen alguna de es--

tas <los formas de distribucion: 

Toma domiciliario -

Hidrante - - - - -

19 localidadr;s 

12 
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Asistencia Midica 

S6lo J.as mayores localida<les (Tlaxco, Atlangatepec, Atot~ 

ni 1 e o , Z lI lll J) a n g o , e te: . ) L i en en s '..2! r v i e íos de s ;1 1 11 d . Seis de--

ellas cuentan con un centro de salud y una (Tlnxco), con un --

hospital. Sin embargo, la visita reali~'!.ildn a el i ~ho hospital -

muestra una situuc."ión muy dislintn a la que sugieren las esta

disticas, p11cs dict1n centro tic salud tiene t¿111 Herios proble-

mas de material y recursos varjos, que su func.iún real está 

muy por debajo de sus funciones teóricas. Esto nos lleva a 

cuestionar el papel que desempeiian los centros de salud aGn me 

nares. 

Servicios educativos 

49 de las 65 localidades tienen estos servicios. De is-

tas 49, 4 tienen pre-primarias, 44 tienen primarias y s6lo una 

(Tlaxco) cuenta con el nivel secundaria. Cebe aclarar que el

nGmero de escuelas de cada localidad es variable. 

Servicios de comunicación 

Forma de dotaci6n de electricidad. Son 42 las localida--

des que tienen energía elictrica, y todas la reciben por linea. 

Ninguna rle elles genera energía ahi mismo. 

Los otros servicios que posibilitan la comunicaci6n se -

distribHyen así: 

Correo - - - - - - - localidades 

Telégrafo - - - - --

Telifono - - - - - - 13 

20 
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Ninguna localidad tiene eestaciones difusoras rlc radio ni 

estaciones que emitan sefial televisivo. 

~e observa que en 

general corresponden a las c.abec.(:rns municLpales y c.í.u<lades 

asociadas a ~llitS. Este n1apa ser5 l~ l1;1se pnra establecer las 

estructuras territoriales del norte de Tl~xcala, para lo cual

scr~ necesario antes pas¡1r al a11~lisis de los equipados y 1:1 -

divisi6n territorial del trabajo. 

2.2.1.2. Equipados 

Encendemos a~uí por equipados a los elementos espaciales-

que posibilitan las actividades econ6micaH. Son unn inf racs--

tructura a menor escala, pero su distribuci6n debe ser mis am

plia que aquélla, que se refiere. por e·jemplo, al soporte de -

las ciudades industriales. 

Dentro del equipado pueden considernrse a loR servicios -

pGblicos; como &seos han sido explicados por separudo en el -

punto anterior, en ~ste nos referiremos Rolamente a las carre

teras y las líneas al5mbricas: tel5fono, tel&grafo y electrici 

dad. Todo esto forma lo q11e llamamos redes de comunic;¡ci6n. 

Un aspecto importante a considerar cuando se analizan es-

paci~lme11t0 laR redes es Jo que se refiere d sus rL1pturas, ~~-

to es, su desaparición brusca o st1 disminución <le callda<l. Un 

cambio de carretera a terracer{a se considera una ruptura rela 

tiva, y su término, una ruptura absoluta. 

En lo que se refiere u caminos, es necesario analizar el

mapa 1.3, donde se aprecia el nGmero (no la longitud) de cami

nos por kil6metro cuadrado. EAte mapa muestra la comunicaci6n 

mGltiple (no lineal) sobre el territorio, y por ello es un in-
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dicador muv aproximado c!Pl grado de í.11tercomL1nicaci6n, y por -

ello, de integrrrci5n cerritorial. El patr6n de densidad de re 

m l 1 H..> s e t1 un a res pues L ~ il 1 él e o m ple j id n d d P 1 ~l ~--: re l :1 e i ci n t~ ~ es p 2 

ci.ulcs, es <lec.ir, Ln d.in7tmiC'u 

en los medios d0 comuni caciFln 

espncia1 trnc co11sigo ur1a 

tr:•rrcs L fL'. Son fenómenos 

mejora 

intrín 

secos, Por ello, en el mapa l. 3 ¡:-odemns vci1· i!1f:i i.nundns l.:is --

&reas de influancin <le Apizoco, del sistema Tlnxcala-Chioutem

µan ~ liuarnantl<-~, etc. Por otro l,1cJo~ en el sur de la e11tidad -

las isolí.neas cubrc11 Úrea.s más ( . .ixtcnsaf:i que al norte., lo cual

i n dí e a c¡ u P a !. sur de .L estad 11 C! :·~ .i. s te un a i. u Le gr ~1 c. i. ó n ter r í to-· -

riul más ;irnpli;J, pues (;!11 e.l norte sólo se tiéne11 pc:queil.as zo-

n as a is 1 ad:~ s e o n e ~1 m .i. nos <l l:' ns os , ad t! más de q 11 í:: los va 1 o res de -

nGmero de c~11ninos 1nfis nltos est5rt al sur, pues e11 lns 5rea~ -

del norte los valores siempre son de 1 6 2 caminos por kil6rne

tro cuadrado. 

El mapa 2. 17 por su parte, muestr;i las rupturas de las r~ 

des en la zona norte de la entidod. El anfiJisis de este mapa-

permite hacer J.as siguientes observaciones: 

La línea elfictrica es l.a qnc tiene mavor nGmero rie ruptu

ras. EstR es la mfis necesaria, en una zona que aGn presenta -

pcoblemas de comunicaci6n, Esto puede entenderse, entonces, -

como una muestra de que las líneas c15ctricas est~n actualmen-

te en proceso de cxpansi6n. Se observa, odemis, que los terri 

torios con mennr c3ntidad ,¡2 1111cu8 son los correspondientes a 

los municipios de Atlzayanca, Terrenate, y las partes orienta

les de Tecla, Xalostoc y Tlaxco. 

Otro aspecto importante es que no se tienen líneas de al

ta tensi6n en el norte de la entidad. La m5s cercana, de 220-

kilovatios, no presenta terminales ni ramales hacia el norte,

atraviesa el municipio de Tetla cerca de la ciudad industrial

Xicohtincatl, pasa cerca de la localidad de Terrenate y sale -

de la entidad. 
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Es v&lido suponer que el norte de le entidad es una zona

en procRso de tcansformaci&n en lo que se refiere a redes, ya

qu~ t!fin se tie11c11 i11dicius de las li110ns que com11nical>an el ~s 

pací.u Jntcriormente. l~sto se determina aJvirtien<lo lzi prese11-

cía simultáneo (!e línen~ fuera <le 11so, 1)1.inc.i;~~lt11r•nt:e de telé

grafo y de líneas en construcci6n, t3nto el~ctric~s COQO tele-

fónicas. Las li11cas (\1era de uso e~t511 nHocinJ;\S a las \'Ías -

del [e r ro e ar r i J~ al par e e e r e o ns i s tí <J n C! 11 _¡ t .i n c r cirio !3 de pe 11 e - -

traci6n. Las 1.Íneas en coustrt1cci6n prcso11Lu11 llO r~1tr611 m~s -

complejo y no se limita11 a ]os principales c~minos, lo que l1a

ce suponer que empiezan a penetr;1r; si11 cn1b;11·go, nuevan1ente se 

observa ~uc el noreste del estado es donde me11os l!ncas en - -

construcci6n se tienen. 

2.2.2. La <livisi6n territorial del trabajo 

2.2.2.l. Distribuci&n de las actividades productivas 

El norte de la entidad pr~senta dos uctividades econ6mi-

cas relevante~:unR por su extensi6n y la otra por los volGme-

nes que implica. Son, respectivamente, la agricultura de tem

poral, sii1 capitaliznci5n y prScticamente ele autuconstimo y la

cxplotaci511 forestal) l0cnJ.izad¿1 princlpnl1nelile en el munici-

pio de Tlaxco. Se tienen, adem5s, algunas zonas de agricultu

ra de riego, de carficter mfis comercial. Esto significa que -

las actividades econ&micas no estfin notablemente diversifica--

das, y la falta de capital es manifiesta. El primer aspecto -

en la divisi6n territorial del trabajo es lu consolidaci6n ece 

n6mica territorial y tal consolidaci6n econ6mica, (entendida -

&sta como el desarrollo de una o varia~ actividades econ6micas 

que son, así, decisivas en la organizeci6n de los territorios

econ6micos, permitiendo a &stoo inrorporarse a una economía r~ 

gional, es d•cir, de mayores dimensiones territoriales) no se-
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ha alcanzado •1un en toda .la zona norte de TL1xcal<', sino en te 

rritorios (le redt1ci.tla extc11si.6n, los cuales se mt1estran en eJ.-

ma. p L1 2. l H. :~ ·~ ~ i o e ri:. .:: é l. u l u s 

d e in t e ¡; r a e i ó n l --~ r r i. t o r i a l ci u e s u g .i. e r 1:. (! l íi'. .::i p ,1 l . 3 , 11 l 1~· 111 7i :; e! e -

que tambi511 corr~sp1Jnde11 u las 1.ocali_clndcs me_jor dotit<las J~ --

servicios que se :rr11estran en el m:.1pa 2.16. Lo~ únicos espn cios 

agrÍ('.Olns (y ~n 1crlnur ¡~r:1dc) pecua~ius) <¡t1c prescnta!1 un cierto 

grado d(;~ l1fdenac i.óu ccrrespon<lcn a estas ár.eG.s. Las Localida

des mejor <lotad~~~ <le servicios df!sempciian un pape] importantc

en esto, pues son ~;us entornos en donde las actividn<les econ6-

micas est~n n1~.iu~- cst1·uctu1·¡1clas, Q11 comparaci6rr con Jos espa--

cio~ no asociados a estns localidades principales. Dicho de -

otro n\o<lo, en el norte de TJ.axcal.;1 ~61.o podemos hablar dP. una

consolic\;1ci~n ccon6mica territorial ~1 ii~vel espacial 1·0durido. 

En los territorios donde las :1c.tividéldes económicas St)n Je: au

toconsumo y con 11na capitali2.:1ci6r:. nlYtubJ.ementf.• bajo., las leen 

lidades son peque~as y la dotaci6n de servici0s, deficiente. 

Ambos p1>1cesos, el fortnlecim:it:~nto económico tcrritorial

y el fortalecitniento de Las locali<la<lcs, tien0n una evoluci6n

interrelacionada; <le modo que los problemas en el desarrollo -

(y organizaciGn territorial) de las actividades econ6micas y -

la ausencia de un fortal.ccimicnto urbano, scin dos aspectos vi-

sibles ele unn mis1na problemitlca, 

la zona norte de la entidad. 

2.2.2.2. Loa lazos funcionales 

presente en la mayoría de -

El cnrScter de autoconsumo da las activi.dades econ6micas

en la zona nor t~ hace que. lo~~ l::i.zo~ fnncionales sean reducidos, 

aunque exiiten algunos vinculas da comercio, asociados a las -

escasas zonas de riego con cultivos comerciales. Los pocos -

excedentes agrícolas de la zona son comercializados parcialme~ 

te en las m~yores localidades, principalmente Tlaxco. Este es 
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otro factor que tondiciona las funciones centrales de esta ciu 

dad, de las que ya se ha hablado. Otra p~rte de este exceden

te agr!cola se comercializa en Apizacu. 

At1nque el 11orte del estado dispone de unn estructura de -

camínos 11t~s ll 1~cnos ~~rlin (al menos en las principales locnll 

darles) esto uu t.!S una C\n:d i._ ión Gnica pnra el. l!StnblccimienLu-

de lazos funcionales y de complcrncntariedad. Se requiere tam-

bi~n Je una consc1lidnci6n ccon6mica y territorinl. qt1e propor-

c ion e 1 as e o n di e iones e!:---: true: tu r :1 les ;:1 d '-'e u ad ;1 ~ ( .so e in l. e Ei y e c.: o -

n ó mi e as ) p n r n que l ns t e r L í t L' r i o~ se in te~~ re n pro? re· s i '-'a me n t l"' , 

conformando as! una u11i<lad regional. Si consideramos, Jrlrmgs, 

que los territorios difícilmente pueden consolidarse econ6mic~ 

mente sin una relaciGn de apoyo mutuo, lo cual amplin y diver

sifica ~u estructurn econ6mica, tenemos que concluir que nos -

enfrentamos ¿\ un círculo vicioso, pues los territorios no es-

tin consolida<loH ~con6micamentc y por ello no hay lazos funci~ 

nalee que, a su vez, son necesarios para una consolidaci6n ce~ 

n6mica tGrri1·orial. Son dos aspectos i11scparables clentro de -

un concepto fundamental: la divisi6n territorial del trabajo.

Este círculo vicioso, creemos, es la problem5tica elemental en 

el norte de Tlaxcala. La actividad forestal, cabe mencionar, 

no ha contribuido a atenuar esta problemfitica, pues los produ~ 

tos son llevados, para su aprovecl1ami11nto, fuera de la zona, -

por lo que su importnncia dentro lle la cst1·uct11ra econ6micn se 

conccntrn en unn distribuci6n de capital en forma de servicios 

pGblicos que, aunque importantes, aGn tienen, como ya se ha -

visto, una distribuci6n espacial reducidn. 

2. 2. 2. 3. Calidad de la divisi6n territorial del trabajo 

El concepto de división territorial del trabajo implica -

una organización del espacio por actividades econ6micas, de m~ 

do que cada unidad territorial (estructura espacial) adquiere-
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un~1 ide:ntiJaJ en J.a me<ljda que :juega un pape.! determinado en -

l a o r g a n .i. z a e: i ó n de J es p ar i o , ~uJ 1: m 5. s d e que l a a e t i vid n <l ~ e o n 6 -

mica de cada estr11ctur.:i. espacial se convierte en un P] emento -

det0rmi11ante dentro de la 1nisn1~1. L3 divisi6n cerritorial del-

trnba_io es u~1 proceso q11e iP.corpor:1 ;1 cadn cstrt1ctur;1 espacial 

a U!) !:iistcma tertitori.Hl mi.ls ampliii. En (~ ! 1·! i:i r Le d l.:' ·r l v :.: e a 1 ;J , 

sin embargo, este proces0 e~t~ est~1ncado. Au11~ue te11cmos es--

tructur:1s espaciales m5s o menos <lufini<lns, ~:orrcspon<liendo ;1-

esµacios ngrnpecuari.os principalmente, ~st~s 110 estfin integra

das 2.ltn a un s ls Lema; la escasa cnpi talizue ióu impi.<le que las

actividedes econ6micns se consoliden y adqui~run tina especial! 

zaci6n que diferencie los espacios. 

El grado de organización t0rr i tor j n l ·li· un e:Jpu.cio c.B una 

ma11ifestaci6n f1si~a del. grado <le organizaci6n social del grlt-

po humano que habita dicho espacio. Por ello, los problemas -

de organizaci6n ccon6mica territorial ~el norte de Tlaxcala -

son un indicador del grado de divisi6n soci3l del trabajo en -

dicha zona. LR poblaci6n no dispone de los servicios (Plemen

tales y fi!'ancieros) q11e l~ pern1itan superar las difíciles con 

diciones de producci6n. Entonces, el desarrollo econ6mico de-

ber5 empezar por una mejora en loe indicadores de la mane de -

obra y en los niveles de vida: una dotaci6n de servicios educa 

tivns, fin.::incicros, y Je 11.i·velefJ de bienestar serán las prine

ras medidas ~ realizar. 

En la primera parte del presente cap'Í.tulo se hab16 de llls es--

true turas espaciales existentes en la zona más diniími.cn del Es 

taclo. Pudo observarse que en ese caso las cstructu1~as so11 muy 

diversificadas, además de ser claramente diferenciables y loca 

lizadas. En 13 segunda parte del presente capitulo hemos tra

tado de definir las estructuras espaciales del norte de la en

tidad, y es necesario resaltar que aquí tales estructuras son

menos diversificadas, pues hablamos casi exclusivamente de cs

pa~ioe agricolas, pecuarios y forestales, y de lugares de asen 

tarnientos humanos. Ademas, tales estructuras no estin clara--
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mente diferenciadas: el espacio agrícola se sobrepone muchas -

veces con el espaci.o ganadero) y las zo11us de uso forestal ~c

empiezan a ver invaJ.iJd.:; por el dc~mPnte para cultivar; el 

área de influencia espacial <le l<Js locali.d:J~l··~., y pobl~dos nn -

llega m~s allg de su entorno inmediato. En cambio, las estr11c 

turas espaciales en el st1r de ln e11tidad son tlj.versificadas, -

incluso llLlcia adentro de ene.la SL-!cto1· (parques, corredores y -

ciudades pn1·a 1~1 actLvidatl in<lust:1·ial); ~n el norte el a1>a1·3to 

;11 CHllZ.1. 

no 

tnl Jiversific¿1ci611, 

presentnn ampliaci6n 

por Jo que los el-

notable, La estruc clos de producci6n 

tura de caminos no está siendo uLi]iza<la entonces a su capaci-

dad potencial, pues las condiciones existente~ no permiten un

crecimiento interconectado de pueblos y territorios, aGn cuan

do los mapas de caminos sugieren una gran interrelaci5n terri

torial. 

No creemos que puede hablarse de decadencia en el norte -

del ~stado, pero sí de un estancamiento. Esto aseveraci6n se

ri la hase sobre la cual se desorrollarin las conclusiones 

acerco de la zona mis atrasada del estado. 

2. 2. 3. Las condiciones del estancamiento 

2.2.3.1. Estancamiento o decadencia 

Se ha llegado a J.a co11clusi5n de que Pl norte de Tlnxcala 

est& en una situaci6n de estancamiento y no de decadencia. Es 

ta aseveraci6n se apoya en los siguientes criterios: 

1) En esta zona no se tienen localidades que se enfrenten a-

un problema de desnpoblamiento. No se tienen localidades 

en decadencia; sin embargo, tampoco hay ciudades o pueblos 

en expansi6n, lo cual se presenta cuando la economía ero-

pieza a crecer. 

2) En esta zona no se tiene un problema acentuado de emigra-
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ciones, por lo que no hay un ilbandono cr1tico de nctivida 

des econ6micns, aunque tampoco se incremente la mano de -

3) La infraestructura ele cnni:LHos v lns re<lcs de c..:omunic:ación 

son un elemento im11orta11te qu0 ntenGa Jos prohlemas des--

critos y frenn 11no posil,Jc Jccndenci~1. Sí.n embargo, como 

ya se vio, t¡1J infraestructura na est& co111¡1lementndn con

cquipa<loH :: dotacio11es urba11nH. 

4) La <lotaci6n urbana, aunq11e incompleta, l1R permitido que -

localidRdes como Tlaxco, Atotonilco, Acopinalco, Atlanga

tepec y Mnñoz ;1<lquieran cierta irnportnncia, y lns funcio

nes centrales ~ue ejercen clcntro de sus respectivas (au11-

que reducidas) áreas de atracción, han impedido l;.1 cl.;ca-

dencia y el abandono en los territorios menos beneficia-

dos, los cuales se han orientado as! l1¿tcia las localiJ2-

<les mencionadas como medios de f1provisionamiento y de co-

municnci6n con el exterior. l~sta situaci6n es mSs evi<len 

~e al oeste de la zonn en cucsti6n, pues al oriente sola

mente Tcrrenate es la loc<:didnd con la capacidad de ejer

cer similar papel, aunque no puede extender su atracci6n

a toda la zona est~, por lo que se entiende que 6sta sea

el principal campo migratorio de las zonas desarrolladas, 

principalmentª Apizado. (Ver apartado 2.1.2.2.). 

Una vez establecidas las rozones que nos lleven a clasif! 

car al norte de la entidad como zona estancada, es necesario -

explicar las ~ondiciones de esta situaci6n, en relación con la 

presencia estatal . 

. · .~·. •. 
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2, 2. I¡. 2. Evidencias de uno político econ6mica incompleta 

do un i f 0 rm eme n t e lo;...; g a~• t: L' ~· ·~.. in ver:.; i ó n p ú b l i. ~:o:-; • Si cunside-

ramos aue l~ dotaci611 1le St!rvicios constit11ye u11 (actor loca-

cional c:1pnz de at1·aer mayores cantidades d~ capital, 1 de es

te modo ].legar a ate11uar los problen1¡1s de J·istancia y :1ccesj.bi 

lidad del norte de lo cnti<lad, podemos inferir que la carencia 

de t¿1les servicios es un fre110 ¡1¡1r~1 ~11c las 11ctividedes <le es-

ta zona i11icien un p1·oceso ele dcsurrollo. Los equipados son -

el siguiente fnctor impulsor, pues ~seos son los que posibili

tan el intercnmbio, y con ello, ol crecimiento interconectado-

de los territorios. Son adem~s, u11a base in1port¡1nte parn 111 -

diversificaci6n del aparnto productivo. La falta de lineas 

el¡ctricas de alto voltaje tamhi¡n limita las posibilidades de 

industrializaci6n. 

El Estado sólo esta pres<'llte en obras de importancia so-

cial, como son la dotaci6n de servicios y redes de comunica- -

ci6n, e incluso §stas requieren ser optimizados y repartidos -

de forma mis amplia, pues su ubicaci6n aGn esta en uno fase de 

concentración. 

Se habl6 antAriormente de un circulo vicioso en el cual -

r~sidc la problcm5tica de la zona: no hRy un¿1 consolidaci6n -

econEmico territorial si no existe una consolidaci6n entre los 

Lerritorios, y este crecimiento interconectado requiere a su -

vez de un proceso de consolidaci6n econ6mica. Ahora bien, el-

equipado y la dotaci6n urbanos han mostrado ser determinantes

en esta situaci6n; las localidades menores no pueden expender

se si no es en funci6n de un crecimiento 

inicia precisamente en ellas, en funci6n de la introduc 

servicios pGblicos, educativos y sobre todo financieros 

mayores localidades como Tlaxco no son capaces <le 

tal posibilidad a toda lo zona norte. 
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Una pol!ticn econ6mica, creemos, Jeb01·~ empeznr entonces-

en este rcngl6n, lo GuC es impnrtnntc, bajo criterios de _je-

rarq11ización. 

la locolidod (Tlax~o probable2ente) difícilmente podr& dinami

zar la zona, pues los <lcrn5s tcrritu1·ios nu J<loptnr5n L1na econo 

mia propia, sino que se oricntnr5n lnuy posiblemente n 111 ciu-

rled mayor sin tener sus propias condiciones de equipado y ser-

vicios. Esto aumentaría las disparidades econ6micas y podría 

llevar a unu doca<lencin a determinadas zonas. 

La zona norte de Tlaxcala no presenta una divisi6n geogr! 

ficu del trabajo; la zona industrial más cercana, la ciudad -

Xicuht6ncatl, no ha orientado ln economía de esto vasta zona y 

ni siquiera lo ha hecho a nivel local. Serfi necesaria uua po-

lítica econ6mica que empiece por fortalecer los poblados para-

que istos penetren y estructuren su entorno. El fortalecimien 

to del sector primario se prcsentn como el camino mSs deseable 

a corto y mediano plazo. 
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CAPITULO TERCERO 

Los PROCESOS ESPACIALES 

J. 1. La Organización del Espacio 

3. 1. l. Las estructuras espaciales en el conteY:to estatal 

3.1.1.l. l.a articulación entre lus estructuras 

Se lwbló anteriormente <le los proble>mas de integración 

sectorial tanto en las zonas rezagadas co1no en J.as 5reas m5s -

dinnmicas de TJ.axeala. Aunque en nmbos se tienen problemas en 

la ampliación de ciclos productivos, las razones son distintas. 

En los zonas industriales del estado, como se vio ante- -

riormcntc, la ampliaci6n de eicloA pr0rlt1rtivos se ve obatacul! 

zeda por una falta de integración (interna y externa) de los -

complejos industriales. Ahora bien, es necesario aclarar que-

nos referimos a los ciclos de producción de Tlaxcala, es decir, 

de un territorio determinado que se nstfi estudiando. Es impoE_ 

tante aclarar que las industrias si tienen ciclos de produc- -

ci6n cuya am¡>litu<l, en lo referente a materias primas y merca-

dos, alcanza nivel nacional e incluso internacional. Hay que-

diferenciar entonces entre los ciclos de producci6n de las in

dustrias (que sí alcanzan gran amplitud) y los ciclos product! 

vos del aparato ccon6rni~o de Tlaxcala. Al hacer referencia a-

las industrias se usó el término 11 amplitud 11
, mientras que para 

hablar de los ciclos productivos de Tlaxcalo se ha venido uti

lizando el término "nmpliación 11
, el cual no es estático, sino

que implico un proceso; esto significa que no hablamos tanto -

del grado de amplitud de la economía Tlaxcalteca, como del pr~ 
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gres .i. v o e: re e i tri i e 11 to ve r t i e a l <le .1 ;¡ misma , e 11 1' t: la e i ó 11 11 1 ;.i i n, -

düstría. 

de e i e 1 os p ro d u e t i v ns en ] a e e u :1 o mí n .:! ~ T J <J :-: e á 1 .:1 se en f renta a 

los obst~C.::11los v~1 íllt.!llciuni1Ju~;. 

:\simi:-;rno, l'clbc ¡¡c1arai 1~uv l"lll ~~t~ con:-;id1..•r:! qlll! !.i indus--

t r i a d e b <1 \' i. n ... : u 1 ;-1 r s e ú u i e ame n L e ;1 l e s t ad o d t: j ,Lxcnla, ya que-

su cconomJ.~1, 1.'omo t.odo '.-;iStP.111.~l .1bi.l•rto, rel¡Lli{:re de lazos PX-

ternos qut: tamDL5-n son la ba:-;t· .Je J.a c.omplementariedni!. Por -

t:: 11 o , e i. he e ii P ti t·! que L u s e i e ! ll :; ¡ir o cJ u e t i v 0 s el i:; la in d u s t ria -

clesborden los lin1ilcs e8tatales 11u se considera algo 11egativo; 

si11 cmbarg0, J.u 0co11om!a del eGtu<lo, precisan1cnte ¡1orquc es un 

siBte111u, rec¡uierc i11tegrar a to<los ]_,1s 0J~1ner1to~ que lo forman. 

Lo s la z 1) s ~ ¡¡ t re L u i. n <l u s e r i a y e l i: e s l o d ;;: l a L· e o no rn í a T 1 ax e a l 

t t.:'..'. :.1 s (JI'. ;; u.-;~: 1..~ fJ L .i. bles c.i e u m p l i o. r !.; e , pues t· o que e 1 he eh o <le que 

casi tollas las industrias Jes\Jurt!e11 l.us limites estatales no -

es un obst&cul.o para ello. Existe11 desde .ll1ego ramas indus- -

tri.eles c:u1•<J integraciGn !~011 el sector prirn¿1rio no puede cxi-

girse, l;Onl~l so11 la qui111icn pL!SUdit, la sidel·o-111etnlurgia, elec

tr611icn y autopurtcs, etc.; J~l t11ls111u modc1 que no puede espe--

r u r se que. 5 u mere ad o se a l u Lo J. me u te 1:! s ta t ¡:l J. • El problema ra<li 

ca en que, como se vio en capítul0s anteriores, estas ranias -

son las que predominan en los complejos industriales, lo cual

significa que lo política de astimulos fiscales (ver cap1tulo

siguiente) dio l'rioridad a ra111as i11<lu8trialcs cuyo mercado es

casi totalmente extraestatal, y cuya vinc11laci6n al sector pri 

maría es poco factible. 

Las indu6L1:ias ¡1lin1enticins, textil, del calzado Y mueble 

ra, constituyen lus reducidos lazos eomplementarios con el apE_ 

rato productivo estatal. Uablamos de los lazos complementa- -

rios porque, como se dijo en el capitulo segundo, existe una -

mayor vinculaci6n con las industrias en lo que se refiere a 

combustibles, lubricantes, matitenimientos, servicios, etc. Es 

to constituye una vi.nc11luci611 ;11 sector terciario, Cabe apun-
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tar nuevamente que la ampl.iaci6n econ6mica cr~, in1p1rclt;1mente, 

el objetivo fundamental. de la induntrializ;ici.ón (punto 2. l.1.1.). 

Por ello, el a11~li.sis se eonccntr5 princi¡1aimentc en e~t~ pun

to. 

Las %onas m~1s dinámicas <ll-:i e~:;tado presl~ntan una c~conorn!.:i 

diversif.icacJa vn 

mo lu agricult11ra 

lns tres sectores v en Vi1rios s11bsectt1res e~ 

cumercial Jivvrsific~1da, ganadería c;1pituli-

zada, varias ramas industriales y diversidad de servicios en -

mayores localidades (ver mapa 2. J y cuadro 2. 1) pero que tie-

nen el problema <le que las ramas productivos presentan una de

ficie11te conexi611 entre s!. 

len 81. norte y noreste del estado (muni.cíplos de Tlaxco, -

Atla11gatepec, 1'etla, Domingo ArenAs, Tcrrenule y norte de Xa--

los toe, llueyotl.ipan) las condiciones de <lesurticulaci6n en--

tre las estructuras son distintas. En pr i mc.~r lugar, la econo-

mia de esta zona no presenta una diversificaci=n en su estruc

tura productiva como la zona sur, este y oriente. El subsec-

tor agricola es principalmente ten1poralero. l~a ganadería es -

también tle autoconsumo y sin gran relevancia c.conümic.:i. La ex 

plotaci6n forestal, a11nque es de cierta importanci;1, sobre to

do en el municipio de Tlaxco, es tambi&n una actividad econ6m! 

ca desligada de las dem&s y que implica la extracci6n de un re 

curso local. Es realrnente una actividad de explotaci6n. A 

exccpci6n del complejo industrial Xicohtfincatl, cuya desarticu 

lación con su entorno ya f11P r::cmc.;.1taJa, la industria en el nor 

te de Tlaxcala no ha forniA<l<' ~structuras espaciales. Las in-

dustrias de Tlaxco no lo han logrado. Las actividades tercia-

rias, aunque existentes, no responden u un proceso de diversi

ficaciOn ni a un crecimiento económico, slt10 a la existencia -

de zonas de explotnci6n (forestal) y de una economia subterrfi

nea que se ha añadido a las funciones centrales de Tlaxco. 

Adem5s de que no 11ay diversificaci6n sectorial en la zona 
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norte, no existe tampoco una planeaci6n del. espacio que apoye-

una nrtict1laci6n espacial. Cc1mo yn vimos, la <livisi6n territ~ 

rial del trabajo csL~ ~sl~nc:ld~ rr1mo proceso, por lo t[\le las -

estructurns espaciales uo st.: h'-¡n cu11~nl·i<l:1du f>(•nnómicamenti.: y-

sor1 menos complejas qt1e l~ts estructuras del r0sto del cstado;

la <líversi.{lad uspacínJ de estas 12structuLas se muestra en c::l 

mapa 3. !, el. cuaJ Í\tC elaboraJo bajo las siguientes consid(~rn-

e iones. 

Se determinaron Jos tiJlüS gcner;1les de estructura espa- -

cial: lee de ~rudo m5s bojo de complejidad v que corresponden-

a actividades econ6micas menos organizaclas. Son lns zonas - -

agricolas y ganaderas de autoconsumo. Despufis estfin las es- -

tructuras mejor or¡::;anizAdati, y que. por e.11o son más complcj as. 

Estas Ron lns que hemos estudiado yn como complejos territori~ 

.les de producción. Estos se dividen~ segGn su grado de co1n--

plejidad en 4 niveles: 

l.er. nivel de complejidad. Complejos agropecuarios comer 

ciales que implican capitalizaci6n y organizaci6n del es

p11cio. 

2do. nivel. Corredores industrial.es. Sui1 mns capitaliz~ 

dos, propician una modificaci6n del espacio y requieren -

infraestructura. 

Jer. n:!.'.'Pl. Parque industrial. Es mfis complejo que el -

corredor y crea mis infraestructura. 

110. nivel. Ciudad industrial. Es la estructura de pro--

ducci6n mfis compleja, por implicar industrias, servicios, 

zonas habitacionales, etc. 

tal izada. 

Es evidentemente la mis cap! 

Cada uno de estos niveles puede ser asociado con una tip! 

ficación espacial: 
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ler. Nivel. Por tratarse de zonas agrícolas y/o pccua- -

rias se trata <le compJ.ejos !imorfos, co11 extensi6n y con-

forn1acioncs n1uy variables. 

2do. Nivel. Los corredores i11Justri.Hl.es son estruct11ras-

espaciales lineales. Su disponibilidad de servicios los -

convierte en franjas territoriales ventajosas ¡>ara esta-

blecer industrias. 

Jer. Nivel. L u s parque .s i 11 d u s tri al es son e o m p 1 e j os J.?~- -

tuales. !.os servicio!:;'./ la irkfraestructura estfin cante-

r1idos sola111entc en el parque mismo, 

4o. Nivel. La ciudad industrial, por incluir aspectos -

que el parque industrial no tiene (como zonas habitaciona 

les y comerciales) comprende la puntualizaci6n de servi--

cios e infraestructura mis intensa. Por ello, se reserva 

para este nivel el tfirmino de estructura concentrada. 

Un nivel superior aparte ocupan los ciudades como estruc

turo espacial, pues no son, estrictamente hablando, complejos

de producci6n, ademfis de que son a6n m5s complejos que fiscos.

La ciudad es donde se expresa la dinámica del espacio, donde -

confluyen los procesos espaciales; sin embargo, esto no signi

fico que le ciudad dependa y est6 en funci6n de ellos, pues es 

una estructura espacial con identidad propia y ~"''> pnr su fe.!: 

talecimiento, pasa a influir en el espacio al que dtebe general:_ 

mente dicho fortalecimiento. Considerar a las ciudades corno -

estructura significa analizar tambi~n la articulaci6n entre is 

tas en Tlaxcala, aspecto que serl tratado en el apartado 

3.1.2.2. 

Se ho determinado que en la entidad existen zonas donde -

las estructuras se encuentran concentrados y casi sobrepuestas 

como resultado de una competencia por la ocupaci6n del espacio. 
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El map.:i J.2. muestra tales zonns, que están asociadas a los 

eomplejos industriales. E!:;to no signífica q11r:. t:ilc.s 1..-umplejos 

fueran e1 c!'i. tcriu Je la elaboración tlcl 1n;,.¡):-t, sincJ la existen 

cia, oh~et·~ada bubrc el terreno, de trfificos cnrreteriles in-

tensos, disposici6n apretada de usos del suelo, especulaci6n -

de let~renos, expansión haUitacional no siernprü con scrvici.os,

etc. Es interesante observa~ c¡u~ no se tiene una presi6n esp~ 

cial intensa en todas las zonas industrial.es. Esto s6l.o se 

presento donde el sector agr1col¿l pecltrtrio estfi fortalecido y

sc resiste H ser desplazado, a lo cu a l. hay que ugrega r la ex-

pansi6n territorial. Est~ls zonas Je presi6n espacial alta sefia 

lan, entonces, la coexistencia de dos sistemas econ6mico-espa

ciales, y una mancha urbana, compitiendo pnr el mismo territo

rio. Las zonas catalogadas como de prcsi6n moderada implican

el progresivo desplazamiento de un sistemn (ogropecuoriu) por

otro (in<lu~triul-urbanu) que encuentra menos resistencia ante

su expansi6n. El norte u noreste del estado tienen niveles ba 

jos de presi6n espacial porque no existe un uso espacial domi

nante o en expansi6n. 

3.1.1.2. Los ritmos de evoluci6n 

Es importante explicar la din&mica que presentan las es-

tructuras espaciales, elementales en la organizRri6n asvacial. 

Dicha din&micA Ps la base para entender los ritmos de evolu- -

ci6n del espacio. Vn aspecto primordial dentro de tal estudio 

es la dinfimica de transformaci6n del espacio. 

Existen diferencias notables en le8 transformaciones esp~ 

ciales en cada conjunto de estructuras. El norte de la enti-

dad es el que tiene el grado mis lento de transformaci6n. Los 

campos, principalmente agrícolas, no tienen una delimitaci6n -

estructurada; se concentran muchas veces en los pocos lugares

que el medio proporciona (pequefias planicies, suelos mediana--
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mente l1umcdecidos por caus~s Lnter1nitcntcs) y s6lci cercad~ 

las princip(Jles .locnlidndes est5n mejor diferenciados~ aunq11e-

no llegan a ser de car5cter cornerc·inl. !.:t!'i 1:i•Jiendas t it'nden-

a seguir la propiedad de cultivo, Jo ~ue <la como resultado lo

calidades con viviendas muy dis11ersas; esto significa una at1-

sen~ia del concepto urbano, <le un gran conjunto hab·itacíona.l -

que implique una organización soci~:Il., la c11al confluya hacia -

un pt1ntu de rcu11iG11 al cu11l llevar s0rvicios y ca1>itales, u11 -

lugar para realizar los intercambios. La falto de esta cohe--

reacia es un gran obst5c111o para la Jotaci611 urbnnn. 

En esta zona, entonces, no se tiet1e 11otal1le evoluci6n de-

lo estructura territorial, Los campos siguen sin estructurarse 

y los posibiliJadcs de capitalizaci6n se dificultan ante taJ 

situaci6n, la cual se convierte en causo y efecto del estanca

miento <le la zona. 

La zonn su1~ <lel estado si tiene un rituto acelerado de ca~ 

bio, territorialmente hablando, pero este cambio es problem&t! 

ca. Las estructuras industrial.es afectan y despJ.azan a las -

agrarios. El uso habitacional se expande desmedidamente orig! 

nando conurhaciones rGsticas poco modernizadas. De un espacio 

indiferenciado, en el norte del estRdo, posamos a un espacio -

fuertemente diferenciado, asociado a uno presi6n espacial, La 

formoci6n de deseconomías ante la presi6n industrial es un fe

n6meno rrecientc: los a1Ltiguos usos del suelo pierden su rent~ 

bilidad y Jesoporecen. El problema fundamental es que se tra

ta de un crecimiento horizontal, sin una integraci6n intersec

torial. Adem&s hay que resaltar que la industrializaci6n no -

es una garantía <le evoluci6n en los modos de vida. Las conur 

baciones del sur del estado, vistos al mapa, pueden sugerir -

uno estructuro totalmente urbana; sin embargo, aGn tienen un -

caricter rGstico niarcado, y no se tienen evidencias de una mo

dernizaci6n por difusi6n. 

Aunque el oriente y occidente de la entidad no llevan un-



ritmo desproporcionado, su problcm6tica tiene características-

similares a las del sur. Existe tambi~n una 1narcada indiferen 

ci~ cnt1·c el proceso industrial y el resto ele las nctivi<laJes-

económica~. En el occidente, a<lemiÍs, cxi.stcn nmpl:os tcrrito-

rios no itlcorpora<los. 

3. l. 2. El papel de la ciudad en la economia territorial 

El sistema Tlaxcaln-Chinutempan, como unidad, tlene una -

tendencia a la especinlizaci6n terciaria, adem6s de npresen-

tar una importante zona de vivienda pnra la poblaci6n ocupada

en la industria y actividades terciarins. Su influencia en la 

ordenaci6n del espacio es reduciJa territorialmente. Los muni 

cipios del sur de la entidad no deben su organizaci6n :errito

rial a estu est~u~tura urbunJ, sinn n ln capital del e;ta<lo de 

Puebla. El sistema Tlaxcala-Chiautempan es un importatte cen 

ero administrativo e industrial, y no es indiferente a su en-

torno, pues los campos agrícolas mfis cercnnos est6n en5cados

a &l. Pero, al mismo tiempo, hny que menciona~ que no s el -

centro rector de la industrializaci6n del sur del estad., pro-

ceso enfocado a la zona industrial de Puebla. Tlaxcala '! 

Chiautempan s6lo cuentan con centros estatales de fomenb in-

dus trial, que no son sino sucursales de las matrices en >uebla. 

En consecuencia, la acumulaci6n de capital que reprcsent la -

industria no fluye hacia Tlaxcala, siuu ha1..-i..i el vcrd3deo ccn 

tro rector. 

No puede decirse que Tlaxcala y Chiautempan sean un. es-

tructurn urbana que influya en su entorno degraddndolo, Gta-

bleciendo lazos centrifugas menores que los centrípetos. La -

din&mica de la zona sur es muy grande pero la capital delesta 

do no tiene una importancia determinante en la misma, aurue -

cabe mencionar que tiene capacidad de asumir tal papel, ¡es -

cuenta con la estructura de servicios gubernamentales, edcati 



145 

vos y financieros necesarios. Estci rectuerir~, no obst21nte, 

otro aspecto miís complejo: reorientar el proceso industrial ha 

cin la entidad en c¡t1u se c11ct1c11tt~a. 

Apizaeo es tainbi€n una ciud¿1d de importancia terciaria, y 

tambi~n vi1a en elln una gran cantiJ¿1d de entplea<los industria-

les (CLtndrn 2. l J. E~, uJ¿rn:Í.~, 1.J :::indnd de mnvor alcnnce en -

lo que se refiür0 a c.oncenLracit:;n .. le prL'ducL••:-:i ;i~;ríco.las y mo-

vimientor. de población <liarios, derivados tamb i./;n de su amplia 

estructura comercial y de servicios. 

ll1Jclllantln tiene también inf)uL~nc.i a en lo. e~tructuración -

del encerno, y esto l!S algo miís solí.da en el renglón agrícola-

pecuari'. Jlero \1ny c¡ue aclarar ctue tal iul:luencia es m5s bien 

retlucidi territorialmente hahl anclo. Ac1ui se tienen, como ya -

se dijo, algunos 1azos entre la industria y el sector agrope-

cuario1 aunque ~stos no rcpresc11tan llnll iI1tcgrnci6n espacial -

amplia Auuque Uuamantla no ha desarrollado unn infraestruct~ 

ra reg.ona( más allá de los servicios públicos elementales, -

(aunqw bien distribuidos) un sector comercial medio y centros 

educativos y financieros también de nivel medio, es la princ_:!:. 

pal c~dad al este de la entidad y es el puente de uni6n con -

la zom centro y sur. Sin embargo, no es una localidad con --

funclnes centrales de gran dimensi6n, ya que las zonas aleda

fias n estfin tan atrasadas ni marginadas como al norte del es

tado ,raz6n por la cual las funciones centrales de Tlaxco es-

t&n ejor definidas. 

Bn Tlaxco, m&s que existir una zona de demanda de empleo, 

L1 pbl.::ción s11le a trabajar hacia el sur, por lo que se con-

tribyc al fortalecimiento de otras ~onas, sobre todo al cen--

tro sur. Tlaxco no tiene entonces una funci6n de concentra-

dor;reproductor y distribuidor de capital. Las funciones cen 

tr.::~s por sí solas no son lazos que contribuyan a la organiz~ 
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ci6n del espacio. 

Aunque hay que mencionar que el nivel medio del equipa- -

miento urbano de Tlaxco ha evitado una verdadera decadencia al 

norte del estado, sus deficienci.as co1nc1 ciudad, <le[icicncias -

que obedecen n cauSHb- ele 1ndole extern¿1, son tnmlli~11 l~ causa

principal de que el norte del Estado de Tlaxcnla no tenga una

est1~uctt1raciGn espacial. 

Calpulnlpan, la ciudad 1nfis importa11te al oeste, tiene tam 

bi~n de(icie11cias en cuanto a dotnci6n urbana; sin embargo, es 

notable el Srea agrícola que se estructura en funci6n de la 

ciudad. (Mapa 2.13) Su creci1nie11to se debe en gran n1edida a -

su ubicaci6n sobre la carretera que atraviesa todo el Estado.

Al mismu Li.:;mpo, sigue sicn:lo l:.i localirlnd princip:il dentro de 

un sistema agropecuario que aGn no desaparece, aunque se en-

frenen a la industrializaci6n, si no en lo territorial, si en-

lo ocupacional. Este es otro caso en que la industrializnci6n 

modifica el espacio, 

localidad principRl, 

pero no est6 dispuesta en funci6n de la -

sino hacia el exterior. Así, aunque la 

zona est6 en proceso de cambio, Colpulalpan no es el centro di 

rector de este proceso, lo cual ocurre también respecto al si~ 

tema Tlaxcala-Chioutempan, con la diferencia de que lo influe~ 

cia de Calpulalpan sobre el espacio agropecuario es mis direc

ta, ya que la industria no ha causado aGn una presi6n esµn~ial 

en esta zona, aunque la estructura ocupacional acusa los efec-

tos de los emplazamientos industrialns. (Cuadro 2.1) 

Vemos entonces que el problema general al cual se enfren

tan las principales ciudades de Tlaxcala es que no son el cen

tro rector de la economia que actualmente esti transformando -

en forma mas profunda la estructura econ6mico-territorial. Es 

tas ciudades tienen mis importancia en el espacio agropecuario, 

pero éste se enfrenta a problemas espaciales y de mano de obra. 

En pocas palabras, el espacio en Tlaxcala esta siendo transfor 
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do por una economía que no es regulada por las ciudades del es 

todo mismo, sino desde fuera. La anterior importancia, agric~ 

la principalmente, de las ciudades de La entidad est5 transfor 

mándose al igual que los territorios l:'conómicos a los q11e org~ 

nizaban. 

3. l. 3. La articulaci6n de las estructuras urbanas: 

los subsistemas urbanos 

La ciudad, entendida como estructura espacial, tiene tam

biGn capacidad r~1ra articularse CC)ll las demfis estructl1ras. Su 

relaci6n con las estructuras cie pro<lt1cci6n fue explicadQ en el 

apartado a11teri.or; aliara se ex¿1minar5n lnB articulaciones en-

ere las estructuras urbanas. 

Cado una de las principales ciudades del estado de Tlaxc~ 

la ha establecido vínculos con las localidades cercanas, for--

mando subsistemas de importancia local. Asimismo, en un cam--

bio de escala, las mayores ciudades establecen la red urbana -

del estado. Centraremos el an6lisis en dos temas principales: 

el grado de integraci6n entre los subsistemas y la jerarquiza

ci6n de los lazos entre los mismos, de tipo interno. 

El estudio del subsistema que tiene como coraz6n la ciu-

dad de Calpulalpan permite catalogarlo como un sistema con ba-

jo grado de complejidad. El principal eje carretero es el que 

lleva a Apizaco; fuero de 6ste, s6lo las vias hacia Apan y Ma-

zapa revisten cierta importancia. Asimismo, la red carretera, 

de tipo marcadamente radial, y el reducido tamaüo de las loca

lidades asociadas al subsistema, indican la ausencia de una j~ 

rarquizaci6n en el mismo. Todos los servicios importantes de-

la Huna est¡n concentrados en Calpulalpan y los habitantes del 

resto de los poblados deben moverse hacia all5. Ni las locali 

dades mayores como Mazapa, Benito Juarez, Nanacamilpa, o Emi--
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1 iúno Z;ip;it·a en Hidalgo, i1,1n desarrol luciu una estr11et11ra que.-

atc11G0 Ju rnarcaJa cer1traliz;1ci6n del sistema. Salvo estas lo-

calidades, no muy cercanas a Calpulalpan, s6lo hay pequeBos p~ 

blados orientados hacia aquélla. La falta de un crecimiento -

en los poblados satélites supone que tn l. crecimiento es "trans 

fer id o'' a 1 e en t ro p !: in e i p ¡1 J. , 1 o e lt a 1 se 1: e 1 a e ion a e o n su e ar á e 

ter de sistema centralizado. Si junto a esto recordnnios que -

Calpulnlpan no presenta gr~1r1 dlnfin1ica, podcn1os dar una idea 

del lento proceso de evoluciGn Je este subsistema. ,\demás, 

los principales lazos de uui6n son comerciales y para obtener-

bienes y scrviL:los. Lo limitado de lus !.azoe hace débil v po-

co (~structura<lo a este .sistem.:1. (Mapa J. :J). 

Apizaco es el centro de un sL~itcmu ..:.un una red carreteril 

m5s densa y que progresivamente se aleja del modelo radial. 

Sin embargo, aG11 es perceptible La (:entrulizuci6n de este sub

r;islema. Aunque algunos centros lian crc~c.i.do notablemente, como 

Tetla, Yauhquemecan, Xalostoc, no han desarrollado una impor-

tancia comercial que canalice hacia ellns parte de lus flujos, 

los cuales se dirigen directamente hacia Apizaco. Esta situa

ci6n se debe a que las localidades perif~ricas contienen mucha 

poblaciGn que trabaja fuera de las mismas, lo que les acerca a 

la categoria de ciudades dormitorio. Aunque la distribuci6n -

de las rP..rlP~ y los cami11uti es más o menos amplia, el sistema -

continfia centralizado en lo que se refiere a servicios y capi-

tal. No existe 

en busca de los 

ninguna localidad que atraiga los movimientos

servicios mis elementales. Todos los flujos,-

desde los mis normales (en busca <le productos) hasta los mis -

complejos, (financiamientos, informaci6n) estDn asociados a -

Apizaco. Las localidades son, en su gran mayoría, de tama5o -

reducido y no dan muestras de cxpansi6n actual. (Ha p a 3. 4 . ) . 

La red del subsistema T.laxcala-Chiautempan (mapa 3. 5) es

la m&s densa del estado, y es al mismo tiempo el Gnico subsis

tema que presenta algunos aspectos de jerarquizaci6n. El <lesa 
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rrollo de Chiautempan ha canalizado hncia elln una importante

cantidad de flujos ct1yns finaJ.idndes son sul11·e L0Ju L0mcrci:1·--· 

les e industriales (en meno de obra). Esto hace que los babi-

cantes de las localidades asociadas a Chioutcmpan s6lo se mue

van l1ncia 1'lnxcala trat5ndose Lle servicios dE! 1nayor nivel corno 

financia1nientos o art1culo~; m5s sofisticz1Jos, aunque necesa- -

rios. Ad0111fis, no existe ni.slnrnie11to u i11<li[erencia ent1·e 1'lax 

cala y {;\1iautC111pa11, lo que tnml>i~n per1u·ite UUil relaci6n jerar

quizada entre ambas ciudades y los poblados menores. El pro-

blema consiste en que s61o es una Línea la que presenta jerar

quizaciGn. Aparte de Chiautcmpnn, no se tienen mfis localida-

des que alcancen un nivel tal que canalicen parte de los movi

mientos comerciales, ya que incluso algunas (Contla, Panotla)

tienden a ser localidades dormitorio, por lo que tienen defi--

ciencias en l;1 <lotaci6n ele sc1~vicios. 

tambiEn ho aumentado por el nGmero de inmigrantes en la capi-

tal del estado, lo que se ha reflejado en la conurbaci6n entre 

ambas ciudades. Esta conurbaci6n puede llevar a una centrali-

zaci6n m&s marcada, en caso de que Tlaxcala y Chiautempan se -

lleguen a unir y comportarse como unidad; tal centralizaci6n -

puede llevar a una decadencia o abandono de los poblados meno

res, como ha sucedido al sur, donde el abandono de nlgunos po

blados en las faldas de La Malinche est& seguramente relacion~ 

do con el crecimiento desmesurado de las cabeceras municipales. 

Estas cabeceras forman parte del sistema urbano de Puebla, y -

la relaci6n entre &sea y aquEllas sí es de una total falta de

jerarquizoci6n. 

El subsistema de Tlaxco es el m6s centrolizado y su es- -

tructura es totalmente radial. (Mapa 3.6) Tlaxco concentra --

los flujos de todo tipo y en ello basa sus funciones centrales. 

Es el subsistema que mis se acerca al modelo de cuenca urbana. 

No hay ninguna jerarquizaci6n. Los flujos son respecto a nec~ 

sidades elementales y no contribuyen a una paulatina amplia- -
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ción de. l:i estructt1ra econÓn\i.ca y territorial. Existen además 

vínculos notables con Chignahuapan, a l. norte, aun1ue éstos tam 

hi5n son de rc<lt1cida dimensi.611 ccon6mica. J.,1 aus<ncL1 del con 

c1._~pt1) urbano c.1~ estn ?nn;1 hncc muv relativo el empleo de.l cér-

mi110 ''sistema t1rba110 1
': las Lc.:laciL1ncs entre las ltcnli.Lla<les -

son Jébi.Le~ e irregulnrt:~s, sal'JO aquél las rQpT.l:'sentadas por -

las rutas de autobuses, que son el apoyo n los movinientos (ya 

explicados) hacia las zonas de trabajo, El subsist!ma de Tlax 

cala es ejemplo de una ccntralizaci6n en zonas atra:adas, don

de el centro principal, aunque mejor equipado en co~araci6n -

con los otros, tampoco tiene gran dotación urb.:ina y :le servi-

cios. 

El subsistema de Uuomantlo tiene, como el de Tlxcala

Chiautempan, tin cierto grado de jcrarquizaci.5n, aunqc de me--

nor nivel que éste. Dentro del sistemu radial de Uumantla --

destaca Xicol1t~ncatl, que turnbi~n tiene st1 propio sitcma rn--

<l in l. (Hapa 3. 7). Incluso Atlznyanca presenta tina Dque~a --

red radial, pero en este caso no se trata ele l1na red :n forma, 

pues se localiza en la continuaci6n de la sierra de 1axco, 

p o r 1 o que A t 1 z a y a n c a es e l punto <l e paso ha e i a e 1 su, y no im 

plica que esta localidad presente funciones centrales Su dis 

ponibilidad de rutas de transporte (hacia Huamantla) ! debe a 

que es la única cabecera municipal en esta zona monta1sa. En 

realidad, la única línea de jerarquización (y de nive:mas 

bien bajo) es entre Uuamantla y Xicohténcutl, ya que ita Glti 

mu concentra parte de los flujos del sistema, provenltc~s d~-

los poblados que se disponen radialmente a su alreded~ Sólo 

las necesidades por artículos mfis elaborados o por se~cios -

de mayor nivel llevarán tales movimientos hasta Huamana, 

Al sur no hay gran interco1nunicaci6n territorial; os n1u

nicipios de lxtenco y Trinidad Sfinchez Santos, que prentan -

un alto grado de marginación, están unidos <lirectameni a Hua 

mantla y sin ningún tipo de jerarquizaci6n. Sólo una <::rete-

ra los une, y por su falta de equipado no ha comunicadolena-
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mente a esta zona, la cual paulatinamente puede ser atraída 

por el eje Puebla-Amozuc-lepatlaxco-AcaJete, con el que csti -

tan1bi~n unido. 

Los subsistemas urbanos de lo entidad tienen en comGn que 

presentan un grado de jerarquizoci6n muy bajo o incompleto, te 

rricorialmente hablando; y el elemento fundamental de escruct~ 

raci6n son los movimientos poblacionales por servicios y em-

pleo. Esto significa que los lazos econ6micos no son represe~ 

tativos porque, por un lado, la industria canaliza su produc-

ci6n hacia el exterior, y por otro lado, en el comercio agrlc~ 

la el grado de comercializaci6n es bajo, incluso en zonas de -

riego, donde la agricultura es canalizada en buena parte hacia 

el Distrito Federal y Puebla, y solamente abastece de forma im 

portante a las localidades de Apizoco, Huomnntlo, Cnlpulalpan, 

Tlaxcala y Chiautempan, que octGan como centros donde se ad- -

quiere tal producci6n. No son centros difusores de &sta, por

que no hay flujos de reparto de ningGn tipo; es la poblaci6n -

la que va hacia estas ciudades a adquirir. Esto es importante 

porque determina el papel general de las mayores ciudades del

estado: son centros de concentraci6n de servicios y de produc

tos, y no son centros difusores, sino concentradores, atrayen

do así, los movimientos de poblaci6n. Centralizaci6n, en ma-

yor o menor grado, es el t&rmino que define a estas ciudades,

lns cuales deben mucho Je su [urlalecitnienco a las 3 carrete-

ras principales de la entida<l, carreteras que fueron un factor 

importante para las politices econ6micas que impulsaron los co 

rredores, parques y ciudad industriales. 
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3. l. 4. Las vías de comunicación 

3.1.4.1. Las vías de comunicaciGn como canales 

En este apartado nos referiremos solamente al papel que -

desempeaan \ns caminos y vías f~rreas, como parte fundamental-

de las redes de comunicación, La densidad del flujo vehicular 

en las carreteras (mapa 3.8) es resultado de los movimientos -

de gente y de bienes; y en el estado de Tlaxcala, dado lo esp~ 

cífico de los mercados industriales y agrícolas, es partícula~ 

mente significativo el uso de unas cuantas vías por la indus-

tria, y en segundo grado, por la comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios. 

Cabe aclarar que el mapa 3.8 no solo indica los movimien-

tos <l2 bienes, sitio <le gente tnmbi~n. Esto explica porqu~ el-

tramo de mayor flujo es el que une a Tlaxcala con Apizaco; 

otros tra1nos importantes son Api.zaco-Xalostoc y Tlaxcela-Zaca-

telco. Son de particular inter~s los flujos que conectan a Za 

catelco y a Hazatecocho con Puebla, pues son de alto rango a -

pesar de no ser grandes localidades . El carácter industrial -

. de ese.a zona permite suponer que en este caso sí se trata de -

flujos principalmente de salida de bienes asociados a la indus 

.tria. 

Existen otrns vfns que podemos denominar de segunda impoE 

tancia en cuanto al trifico vehieular que muestran. El tramo-

de Espaftita hacía afuera del estado por el oeste, vía Calpulal 

pan, no puede ser de los principales del estado solamente en -

raz6n de un trinsito local de personas. Esta zona puede tener 

un flujo extraestatal en funci6n de las zonas industriales cer 

canas, y desde luego, como flujo de salida de mercancías. Si

milar razonamiento puede aplicarse al flujo de Calpulalpan ha

cia el D. F. y a los flujos que unen a Tlaxcala y a Tepeyanco

con San Martín Texmelucan. 
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En la salida de productos industriales, las vias f~rreas 

tienen tambi~n un papel importontc. Vorias industrias ubica-

das en el (:urr~J0r industriAl Apiz~co-Xnlostoc-tluamantla uti

lizan e.ste medio pc1rtt 5urtir ¿1 i.,~ 11l2rcades que tiP-nen en Pl

sureste del país. El tramo Apizaco-Puebla tiene similar im

portancia, principalmP.nte para el corredor Malinche. El te-

rrocarril que entra al oriente por Tequixquitla y snle al oe~ 

te por .Jufirez es tambi~n muy titi.J.izado para abastecer a la -

ciudad industrial Xicoht~ncatl. 

El resto de Jos caminos y carreteras de la entidad, por

!10 estar íncluídos por la Secrctarí.a Je Comunicaciones y Trans 

portes como los principales en cuanto a su trifico vehicular, 

son seguramente caminos de importancia local y son evidencia

de un estancamiento o din&mica deficiente. Esto se comprueba 

advirtiendo que tales caminos corresponden a las zonas atrasa 

das de la entidad: el norte y noreste, y el sur de los munici 

píos de Hueyotlipan y Espa~ita, y el norte del municipio de -

Ixtacuixtla. 

3.1.4.2. Loa problemas de equipado 

Tlaxcala es un estado que cuenta con gran cantidad de ca 

minos y carreteras. Está estructura terrestre no tiene muchas 

deficiencias en cuanto a equipado, pero es necesario mencio-

nar los problemas que existen al respecto. 

Los problemas de equipado en los caminos de Tlaxcala se

reducen a dos aspectos: las rupturas y la calidad de los mis

mos. 

Las rupturas en los caminos pueden entenderse de dos for 

mas: interrupci6n o disminuci6n de calidad en los mismos. El 

primer caso no es muy numeroso en Tlaxcala. El segundo se 
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presenta un poco mSs. En el. cap1Lula antcr~0r (mnpR 2.17) se 

vi5 que la mayoría de ambos tipos de ru\lturas se dn11 sobre to 

do en lR zona norte del estado. Existen numerosos caminos ve 

cinoles, ¡iero st1 baja ca1idn<l CH ltII obst~ct1l0 para establecer 

co11tactos, t111a vez que se ahan<lo11;1n Los cu111inos p;1vi1nentadoB-

o revestidos. Esto nos lleva al si~uiente aspecto del. 

do: la calidad de las vias terrestres. l.as carreteras 

equip~ 

del --

norte y noreste del estado tienen problemas de mantenimiento. 

El hecho <le que no sean caminos de cuota facilita los despla

zamientos, pero al mismo tiempo disminuye las posibilidades 

de un mantenimiento constante y de una progresiva mejoría. 

Esto se ha dado solamente en algunas ~onas del sur: la crea

ci6n de una segunda carretera de 4 carriles entre Tlaxcala y

Chiautempan, la existencia de <los v!ns qtte 11ncn al sistema 

Tlaxcala-Chiautempan con Puebla, o La construcci6n de una vía 

de 4 carriles entre Chiautempan y la carretera a Apizaco, via 

Apetatitlin (que apenas alcanza unos 6 5 kms. de longitud)

son resultado de una creciente demanda que motiva la acci6n -

estatal ~11 la crcaci6n y n1ejor;1 <le caminos. 

Vemos, entonces, que la inversi6n p6blica en e¡te ren- -

gl6n esti determinada por la importancia econ6mica le cada z~ 

na. Ademis, los caminos existentes en el norte y ncreste del 

estado unen localidad~H dG escasa d0tBriAn urbana. El traba

jo de campo permiti6 observar ciertos indicios de mtjoras, co· 

mo la ampliaci6n de la carretera que une a Calpulalp•n con 

Ciudad SahagGn, o el progresivo equipamiento de la c1rretera

Tlaxco-Apizaco, en las proximidades de esta Gltima lacalidad, 

Sin embargo, son casos contados. Las mayores deficiencias de 

los caminos est6n en las zonas atrasadas, mientras q~ la di

nimica del sur sigue propiciando la creaci6n de camin9s de ma 

yor calidad, aunque sean de corta longitud. No todos son pa

ra movilizar mercancías sino gente, insumos, y en genEal to

do aquello que deriva de la industrializaci6n, 
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3.1.4.3. Los problemas de funcionalidad 

Comu c~u\;-i.1.cs ~1 travPs dt.• lo~; cuales si~ real.iznn Los 1..'0ll-

tactos m5s importantes, las v1as de co1nunicaci6n <le Tlaxcala

pue<len ser evaluadas en funci6n del grado de equilil1rio que -

han alcanzado en los aS\lCctos )j11eal, alterno y crono16gico,

explien<los 0n el c~¡1!tu).o 11rim~ru (punto 1. 1.4.1.). 

1~.L mapn 3.9 mt1cstra ]_a ft!ncit111~1].i1l:1d <le laH principales-

vias terrestres de la entidad. Cs particularmente interesan-

te advertir que la comercializnci6n de los productos deriva-

dos de la industria emplea solame11te unas cuantas r11tas hacia 

afuera del estado, lo que las clasifica como vías de evacua-

ci6n, es decir, de reducido equilibrio alterno. Otras rutas, 

derivadas indirectamente dQ la industrializnci6n, tienen im-

portancia como canales <le movimienLu Je la gente 3 1.os princi 

pales ceneros industriales y comerciales, y como canales de -

comercial ozaci6n ele los proc\\lctos agrícolas a escala local. 

La ruta que entra a la sierra de Tlaxco ha sido catalogada co 

mo itinerario de penetración porgue su finalidad principal es 

la de ap~ovechar la zona forestal; su calidad como itinerario 

de servicio nu11que existente, es \Jaja atin, y 1nfis bien ha faci 

litado los movimientos de lu poblaci6n hacia Tlaxco o Apizaco. 

Aunque e3tos movimientos no son siempre perma11entes, le han -

dado a esta ruta una categoría como via de evacuaci6n. 

Dettro de las rutas mis importantes para la industria se 

tienen idemis problemas de equilibrio cronológico. Los dos -

ejes qu• unen al sistema Tlaxcala-Chiautempon con Puebla se 

encuentran en proceso de saturación. En la misma situaci6n -

se enct:.entran los tramos Apizaco-Chiautempan, via Tlaxcala, y 

Tlaxca'.a-Chiautempan; en ambos casos ya se han construido - -

vias olternativas. Otras rutas de saturación futura, en fun-

ci6n fel crecimiento de la actividad industrial, son Apizaco

Xalo~oc, Tlaxcala-Apizaco y Tlaxcala-San Martin Texmelucan. 
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El i.:ua<lro J.1 r.1ucstro cor.o estos tráficos vehicu1 Ares au 

mentan afio cuo afio. 

CUADRO 3.1 

INCREMENTO DEL TRAFICO VEHICULJ\R POR TIPO DE VEHICULO 

1988-1989 

Tramo 1988 1989 Porcentajes 
A Atb 

Los Reyes-7.ncatepec 8 600 9 000 71 9 

San Martín ücotoxco 800 8 200 69 10 

Puebla-Chia11tempnn 600 5 900 70 6 

Pueb la-Tlaxca la 11 000 11 500 7l1 9 

Apizaco-'foj o cu tal 5 000 5 300 65 10 

Tlaxcala-Belem 9 000 9 500 77 11 

Tepcyanco-VilJ.anta 5 200 5 500 72 10 

San Martín-Tlaxcala 5 000 5 300 65 3 

A ; automóviles 
Atb; autobuses 
C/T; camiones y transportes 

fuente: SCT de Tla;:cala. 

C/T 

20 

21 

24 

17 

25 

12 

18 

32 

Dentro de las principales vías terrestres, aqu&llas que·

menos problemas de saturaci6n tienen son las que unen a Huama~ 

tla con Xalostoc y a Calpulalpan con Apizaco. Su tr&fico, sin 

embargo, es considerable tambi&n. 
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3.1.4.4. Vías de evacuación o de ordenación 

Tomando como referencia la división de Tlaxcala en zonas

rezagadas y zonas dinámicas, las redes de comunicación terres

tre presentan una funcionalidad característica en cada zona. -

Aunque en ambos casos podemos hablar de evacuación, no se tra

ta del mismo tipo en unas y en otras. 

1) Las carreteras más importantes de la entidad, asociadas a 

las zonas industriales, actúan como vías de evacuación de 

los productos industriales. Esta es una funcionalidad 

asociada al aspecto estructural ya comentado de la indus

tria: la predominancia de ramas orientadas al exterior, -

lo que resulta en complejos industriales cuyos ciclos de

producción y distribución exceden los límites estatales,

dc modo que la capitalización en la entidad es concentra

da y se vincula a las mismas zonas industriales, y a una-

burguesía local. Cabe señalar que en el caso de las in--

dustrias nacionales o trasnacionales, la acumulación de -

capital se vincula a burguesías extraestatales, e incluso 

extranacionales. 

Anteriormente se aclaró que no se debía esperar un.a come_!;· 

cialización industrial exclusivamente en Tlaxcala, (pun;~ 
3.1.l.l,) y que debían existir siempre. vínculos externos~ 

para la economía del estado, como sistema abierto. Sin -

embargo, el hecho de que se use el t€rmino "vía de evacua 

ción" implica un desequilibrio alterno, es decir, flujos

con escasa compensaciGn. Así, la producción industrial -

forma grandes flujos hacia el exterior, cuya compensación 

es limitada, y se refiere principalmente a los vínculos -

(ya comentados) de empleo local, insumos y servicios; Es 

este desequilibrio sobre lo que hemos venido insistiendo

como problema de la industria (punto 3.1.3.1.) y no mera-
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mente por el hecho de que la producci6n snlga del estado. 

En el capítulo siguiente \punto 4. 3.1.) se tucar.'i nueva--

1:1cnte este us¡1ect11. 

J.as carrelc!ras l1an conect~tdo varias lc1calidndes a las mu

yores ciudades del estado, con lo cuL11. el rtreit de ~trac-

ciün de. ln~1 mism.ns se ha extendido, aunque solamente ha-

ciil lus loc¡1lida<les qt1e i!St~n 111fis pr5xi1nas u est;1s carra-

teras. Sin en1bargo, se l1a puesto mayor atenci6n a los --

puntos extremos (las ciudades mayores) que a los puntos -

intermedios de estas vías (libramientos urbanos, por eje~ 

plo). Esto desigual <listribuci6n del equipado es otro 

factor que dificulta ln formaci6n de rutas ramales que 

paulatinamente penetren y organicen el espacio. Esto es-

particularmente <elaro en la c<irrctera entre' Xalostoe y 

HuamnntL.1. En ucros casos, como los tramos Apizaco-Tlax-

co, y Xultocan-Hueyotlipan-Calpulolpan, se do el mismo re 

sultado, a11nque aquí se debe a que las rama.les, que sí 

existen y son de mayor longitud, no son suficientes por -

si solas para posibilitar la organizaci6n de estos terri

torios, muy descapitalizados. 

Las vías de evacuaci6n orientadas hacio Puebla y Texmelu

can son importantes en la organizaci6n de las localidades 

del sur de Tlaxcal<i, pero tal organizaci6n las orientA -

tambi.¡;n hncLi ,:,l exterior; tal es el. caso de Villa Vicen-

te Guerrero, Zacacelco, Tepey<inco y Tetlatlahuca, por ci:_ 

tar las m5s importantes. Todo este sistema de localida--

des est5 incorporado a un sistema econ6mico que tambi&n -

podríamos llamar de evucuaci6n. 

2) Hay otro aspecto en el cual los caminos de Tlaxcala est&n 

actuando como vías de evacuaci6n. Nos referimos a las zo 

nas rezagadas, donde la introducci6n de caminos ha gener~ 

do movimientos m&s bien pendulares que definitivos, a las 
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zonas desarrolladas. Tal es &l caso de los municipios de Terre 

nate y oeste de Atlzayn11ca, cuya orientaci6n l1acin Apiznco y -

Huau,._¡n!::!.n., r0!-lpcctivamc.nte, ya se ha hecho evi<lenti;~ en la (;~xis

te11cia Je ruta~ Je trnnqr>orte. }J¿1y que 1·0~ur~lar 1 ;1<le111~s, que -

estn zona es el 11rincipnJ ca1npo mi 1tratorio de Apizaco. 

El resto de las v1os lle cornt1nicnci.6n no so11 de evac11acion, 

pero tampoc.u contribuyen notablemente a organizar l'l espacio; -

sin embargo, esto sa debe nl estni1cnmiento econ6mico de las zo

nas en que se encuentran, esto üs, el norte y noreste de los m~ 

niciplos de Hueyotlipan, oeste de Xaltocan, noreste de EspaRita 

y los enclaves de Ixtenco y Trinidad S5nchez Santos, en las fal 

das orientales de La Malinche. 

En resumen, la actividad terrestre mfis importante, econ6mi 

camente hablando, es la evacuoci6n. La reducida capitalizaci6n 

de las zonas ocupadas por lo industria, y el progresivo debili

tamiento econ6mico y despoblamiento de las zonas mis atrasadas, 

son problemas que tambi&n pueden advertirse en el anilisis es-

truccural y funcional de las redes de comunicaci6n. 

3. 1. 5. La influencia del &rea industrial Puebla-Texmelucan 

Es necesario, para evitar que este estudio tenga un alto-

grado de abstracción, mencionar que la industrializaci6n de 

Tlaxcala solamente puede ser comprendida en un contexto más am

plio, como resultado de un proceso iniciado fuera de sus lími-

tes estatales, limites que es necesario traspasar, ya que d~ -

otro modo se corre el riesgo de considerar al proceso industrial 

de Tlaxcala corno generador y no como resultado. 

El proceso de in<lustrializacion de Puebla se inicia propi~ 

mente con el establecimiento de tres plantas muy importantes, -

que fueron las primeras en aprovechar las ventajas de infraes-

tructura, gasoductos, vias f&rreas y líneas el&ctricas que ofre 
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cia la autopista Puobla-Mfixico, abiertn en 1962. En ese mismo 

a~o, PEMEX instala una planta de ~etanol en San Martin Texmel~ 

can; en 1965 se termina la construcci6n de la planta Volkswa-

gen en el municipio de Cunutlancingo; y en 1967, en el munici

pio de Xoxtl.a, s~ instaln ln µlanta si<lcr~rg·icn de HYLSA. 

A purti1· <le ese momc11to, las vunlajas locacionalcs del --

tramo Texn1clucan-P11ebla soI1 ~vi<l0nlcs. Ante ello, y para evi-

tar J.a especulaci6n <le terre11os, en virtud de la plusvalía que 

la infraestructura creada por el Gobierno Federal había aport~ 

do a los mismos, se prohlbi6 a particular~s el construir par--

ques, co~redures o ciudades inrlust~iales; y en 1971, se. da a-

conocer ttn <l~cr~to que <lcf i11r· rnmo corredo1· industrial a una -

franja de 2 kil6metros a ambos lados de la autopista Texmelu-

can-Puebla, corredor que fue destinado a recibir o las empre-

ses de descentralizaci6n del Distrito Federal. 1 

Desde entonces, la industrializaci6n del valle de Puebla-

hl1 ido en aumento. Se crearon, adem&s parques industriales 

(el "S de mayo", el "Texmelucan" y el "Puebla 2000") ademas de 

otros corredores como el "Quetzalcóntl". Lo zona sur del est~ 

do <le Tlaxcala, estrec\1an1~nte llgada <lcs<lc siempre a la ciudad 

de l'uebla, [uG ~l paso 16zir·n ~iguiente dentro <le este proceso 

de industrializaci6n. 

ventajas locacionales. 

Ademas, esta zona ofrecía también muchas 

Al respecto, son muy acertadas las co~ 

sideraciones de Patrice Hele: "Sobre un espacio agrícola densa 

ment~ poblado, organizado alrededor de un gran nGmero de pequ~ 

aas localidades, viene a superponerse una buena infraestructu

ra que favorece el desarrollo de un tejido industrial interst! 

cial. La yuxtaposici6n sin continuidad espacial de una canti-

dad importante de peque~as localidades, de infraestructura, de 

espacios urbanizados y de nuevas empresas, estimula a escoger

una localizaci6n en el interior de esta zona para beneficiarse 

" de las c.conomías de aglomeraci6n.• 
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De este modo, ln zona atractiva para la in<lustrin, que -

origínnlmt•11tc fue el tramo 'l'cxmellican-IJueb.la, se exp;:in{\ió has

ta aba1·cnr todo e} tro.mo Tla:·:cala-l'uebla, tic h11sc:aron otras l~ 

calizaciou~s dentro de Tlnxcalu riuc no perJleLdU 1'1.s vcat.J.j.:is-· 

locacionaJ.es ori~inales de Pt1ebla y 'fexmelucan. Surgieron así. 

los parques industrinles de Ixtacuixtla, Nanacamilpa, y un po-

ca m~s 1·etiraclo, el de (;3lpt1lalpan. Es importnnte mencionar -

que los asentamientos industriales de Tlaxcala, principalmente 

los del sur, o[recian otra ventaja importante, como se5ala Pa

tricc Mele: 11 Además de l.:1 ventaja de una localización en una -

zona n1uy densamente pobJ.ada, las industrias se benefician de -

la proximidad da Puebla, al mismo tiempo que se sitGa en lazo 

na <le salario de Tlaxcnla. 113 

Este proeesu lia llevadu a la formación de unn :~onA. con 

ventajas lot:acionalcs atractivas para la industrializaci611. Es 

ta zona corresponde a¡1roxin1odnrncntc con un trifin~t1lo cuyos v~E 

tices son el sistema Tlaxcala-Chiautempan, Puebla y Texmelucan. 

Esta zona es tambi€n homog€nea en la gran competencia espacial 

existente, asi como en la dinámica carreteril y en los proble

mas de asentamientos irregulares, o la creaci6n de nuevos frac 

cionamientos asociados a los complejos industriales, y que no

se observaron dentro del estado de Tlaxcala, se encuentran ju~ 

to despu~s del limite estatal con Puebla. Si consideramos que 

el proceso que venimos estudiando, incluso desde el marco de -

referencia, rebasa los limites estatales, podemos concluir que 

este aspecto de las hip6tesis se confirm6, aul14u~ nos~ obser

vara exactamente dentro de los limites del &rea estatal de es

tudio. 

Le industrializaci6n de Puebla ha transmitido tanbi€n a -

Tlaxcala una problem&tica que se vuelve comfin a todo el valle-

de Puebla-Tlaxcala: la invasi6n de tierras agrícolas. Todo el 

corredor de Texmelucan-Puebla comprende suelos de gran vaca- -

ción agrícola. Este problema ya afecta tambi€n a los nejores-
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suelos de Tlaxcala. A esto llay qui~ ri?iadir la contaminación de 

aguas y sur:!J.os. 

El proceso de in<lustrializaci6n de Puebla es complejo y -

requeriría una investigaci5n aparte. En la zona principal, e~ 

ere Texmelucan y Puebla, se tiene tambiin una fuerte competen

cia entre el uso industrial y el agricola principalmente, ya -

que el uso hnbitac.ional no presiona tanto l'omo en los muníci-

pios del sur de Tlaxcala; a pesar de esto, es realmente la mi~ 

ma problem&tica. Por otro lado, no obstante que el tramo Tex-

melucan-Puebla cst& declarado corredor industrial, la ubica- -

cidn de las empresas es muy específica: to<las se localizan ceE 

ca de Puebla o de Texmclucan. La única excepción es HYLSA,' e~ 

ya instalación ha transformado prufundamentc al antiguo pobla

do agricola de Xaxtle. 

La industrializaci6n de esta zona, que empieza a hacerse

m&s compleja por la paulatina creaci6n en ella de subcorredo-

res y parques industriales internos, ha generado gran inmigra

ción, no s6lo de personal calificado, sino de mano de obra no-

preparada. Mientras el primero tiene puntos de origen muy di-

versos (de otras plantas de PEMEX, por ejemplo) la segunda es-

de procedencia local o regional. Así, varías localidades per~ 

f&ricas, ubicadas cerca dP los cumplejos industriales, estin -

adquiriendo el papel de centros dormitorio. La segregación --

del uso del suelo habitacional es muy marcada y los fracciona

mientos de mejor nivel est&n claramente separados de las loca

lidades sin servicios. 

La i~dustrializacíón de Puebla, al igual que la de Tlaxc~ 

la (y que finalmente son el mismo proceso) es un fen6meno que-

sigue actualmente. La expropiación de ejidos es algo común, y 

un ejemplo es el ejido de San Francisco Ocotlán, en el munící-
' pío de Coronango, que probablemente obedece a planes de ampli~ 

cióu de 1a ,planta automotriz Volks~agen, aunque el decreto ex-
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La indus-

si.no que 

"n.eces·iclad 11 ¿e CJ.'L!df un corredor industrial C~"'.trt-- t\r.1.ozoc. y Te

pc.:icn, Hdem5s dt= otras zon;ls (uera deJ valle de Puebla. 
4 

S .3 n ~1 <.J r tí n Te x in e l. u e <1 n , (}e e~ e 11 l ro e ar r 1_~ L e ro , e m J1 í e z .:1 c1 fo r 

talecerse paulatinnniente con10 centro comercia]. y de servicios, 

al mismo tiempo que su especializacj_6n industri.al a11menta. Es 

presumible que la atraccl6n de esta ciudad, que ya se percibe 

en los municipios vecinos de Tlaxcala 

cuixtla, se incrementa paulatinamente. 

como Lardiz&bal e Tx ta 

Sin embargo, es eviden 

te que el centro principal es Puebla, no s6Lo por su capacidad 

como centro regional, sino por ser el centro rector de todo e~ 

te proceso de in<ll1strializacl611 que abaren zo11as de dos esta-

dos. Las nueves políticas territoriales para la industria no 

escapan (probablemente no lo intentan) de la tendencia a usar 

esta ciudad como par&metro principal. Como apunta Patrice Me-

le: "La realidad de la planeación en los estados de Puebla y 

Tlaxcala participa en le creación de una zona de concentración 

industrial y no en una real desconcentraci6n de las activida-

des industriales. La concentreci6n industrial se hace a otra -

escala, pero el centro de gravedad es todavía la ciudad de Pu~ 

bla ... 5· 
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3. 2. l. 

El Estado Mexicano y la Organización Espacial 

en Tlaxcala 

La influencia de la política económica 
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El Estado, a travfis <le sus políticas industriales, agrí-

colas y otras; de sus mecanismos <le acción económica (vías de 

comunicaci6n, in(raestructura, obras de riego, servicios pG-

blicus en las lucalidn<les selecrionn<las, programas de inver-

sion y L'StÍm1Jlos fi,;cales ¡wrCJ la industria) ha propiciado la 

creación de dos tipos fundamentales <le complejoH territorio 

les de producción. Uno de ellos, establecido desde antes, es 

el espacio ag1·icolE1 con1erc:ial; el otro, de crenci6n relativa-

mente reciente, son los complejos industriales. Las condicio 

nes de la creación Je ambos son distintas y han obedecido a -

motivos tnmbi~n diferentes. El proceso de irriBoción se ha -

<lado, paulatinamente y por zotHl!~, en todo el país; mientras-

que la creaciGn de zonas industriales, entendidas fistas como 

todo el territorio modificado (social y ccon6micamente) por 

esta actividad, y no sólo el mero lugar del emplazamiento in

dustrial, estG relacioni1<la nl proceso de <lcscentralizaci6n i~ 

dustrial. Las diferencias entre estos dos complejos de pro-

ducci6n son cada vez m&s acentdadas en Tlaxcala; asimismo, -

el conflicto entre ambas ha llegado a niveles considerables,-

loR cuales ya hemos descrito. La ocupaci6n de tierras BRríc~ 

las por parte de la industria es un problema si consideruwos-

la rentabilidad potencial de ~stas. Sin entrar en evaluacio 

nes agrológicas, el conocer el índice de intensidad agricola

(mapa 3.10) nos permite darnos cuenta de la dimensi6n del pr~ 

blema: las tierras de mayor rentabilidad est6n en las princ! 

pales zonas de ocupación y expansi6n industrial. 

Todos los mecanismos estatales de importancia regional -

(riego, servicios, vías y medios de comunicación, empresas e~ 

tatales, i.nfraestructura, centros de educaci6n, etc.) pueden 
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definirse, en conjunto, como politice econ5mica; y esta polí

tica 11fl propi ci :1do una organi zac 1611 tni1 to est I"lt(: tura l (de es

truc tur~ts espa1:iale~) l~omn ft1nl:ion¿1l (Jlroccso~~ es11 .1ciales y -

niveles Je articula~i6n entre~ J;1s estructur;1~;) lo cual, en --

conjunto, ~e entiende como or~_.,,11;i;;:icj6n Pspacíal~ Es tlt!t.:e.sa-

rio c.::plicar ahora cómo es esta L)tganización eslruelurnl y -

funcj.onn1 .. 

El proceso de inllustrializaci5n es el resultado n15s im-

portan te de la pasticipaci6n estatal, y el proceso de indus-

trinlizocí6n hn tenido efectos considernbl0s en el espacio. 

Respecto nl Pnpac:io agropecuario, ya hemos lii1bl.ado de dos z~ 

nas de la entidad en donde la industrializacl6n ha tenido - -

efectos muy marcados en las actividades agropecuarias. Al -

sur, en los municipios de Zacatelcc, Xicoht6ncatl, Xicohtzin

go, Hazatecocho, Papalotla y San Pahlo del Monte; y .:;.l orien

te, en Uuamantla, la pohlaci6n dedicado al campo se estime-

viendo l1¡1cia la industrial o bien clividc su Li0n1po entre am-

bas actividades. Esto Gltirno es m5s acentuado en los munici

pios del sur de lo entidad. Hay que mencionnr tambi&n la ocu 

paci6n de tierras agr~colas, Ja cual alcanzo su nivel mis crí 

tico t:1mhi~n al sur, niientras que en el corredor industrial -

Apizuco-X¿1lostoc-lluamantla, y e11 c.i c:orrl!dor tl0 Calpt1lnlpan.

la presi6n sobre el uso agrícola no es tnn acentuada. Dentro 

de esto hay que mencionar, tambi€n, al ejido Jos€ María More

los y Pev6n, de agricultura semi-comercial, el cuol esti ex-

puesto a lo prcsiGu de la riudod industrial Xicoht€ncatl y su 

expansi6n, an al mu11icipio de Tctla. 

La industrializaci6n ha tenido tnmbi&n efectos considero 

blóo en los patrones de asentamiento. El caso mfis notable es 

lu conurbación de las cabeceras municipales :i l 8Hr de la enti 

dad: un crecimiento habitacional sin plena modernizaci6n, sin 

una distribuci6n uniforme de los servicios pdblicos, lo cual

puede constatarse, num&ricamente, en el cuadro 3.2. La causa 
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de asta situaci6n no reside solamente en J.as zonas industria-

les de Tlaxcala, sino tambi&n en la cercanía de la ciudad de

Puebla, que ha organizado un amplio espacio en funci6n de su

propia <lin6mica. 

CUADRO 3.2. 

SERVICIOS ELEMENTALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 

TLA.XCALA 

Agua dentro 
del edif i--

Total - Agua entubada cio, vacin-
de vi-- dentro de J.a dad o llave 

Ciudad viendas vivienda pública. 

Apizaco 5 692 72. 5% 21. 3% 

Villa V. Guerrero 4 021 68. 6% 13. 2% 

Tenancingo 1 001 77. 7% 8.9% 

Tlaxcala 3 1166 73. 2% 18.1% 

Papalotla 1 424 611. n: 21. 3% 

Panzacola 239 57.3% 25.5% 

Fuente: Cuaderno para la planeaci6n del estado de Tlaxcala, 

Con dre-
naje. 

92.7% 

12.2% 

24.9% 

84.6% 

22.5% 

40.6% 

Hay que recordar, sin embargo, que esta din&mica es tam

bién resultado de las políticas estatales de industrializa- -

e iOn. La introducci6n de esta actividad no solamente implica 

inf1·ReRtr11ctura v medios de comunicación, sino que también -

atrae servicios comerciales a todo nivel (desde grandes cen-

tros hasta tiendas individuales menores) así como mayor circu 

laci6n vial y de informaci6n. Esto significa que también se-

dio un cambio en la estructura ocupacional de la zona que aca 

b6 con la especializaci6n agrícola. Esto se aprecia en el m!:1_ 

pa 2.3; los municipios con estructura ocupacional mis diversi 
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ficada san nqu&Jlos donde se localizan los emplazamientos in-

<lustriales, Nos estamos refiriendo a tina zona del país, v en 

una escala tal. q\tC 1~ rlivers·ifi~~ciGn ocup~':ion3l c·s indica

dor de una mayor <lin5micu, ¡1ues bajo otras condiciones y a -

una esc¿1J.a m5:~ preciAa (cliga1ncJs Lle Jistritc> censal) la espe-

ciuliznci5n ocupacional ¡luetle ser evi<lenci:t Jo u11a acti.vida<l

cconómica fortalecida y din5mic<t, í]UC 110 es el caso de los mu 

nicipios del norte y sureste ci8 Tlax~ala, at1nque indiqt1en una 

especializnci6n ncr!col;t. Este !11dice, ¿1Je1n5s, no muestrfl la 

doble ocupacit'in (¿1grí(~ola-inclu~trinl) de la poblnción deJ sur 

del estado y l!uamantla. 

Ln in<lustrializaciGn l1a dado como consecuencia un fen6me 

no ele] que yn nos l1e1nos ocupado, y que hemos denominado pre-

si6n espacial; ~ste tambi&n se encuentra localizado, en dife

rentes grados de intensidad, en todas las zouas donde el Esta 

do ha propiciado la in<lustrinl.izaci611. Estas zonaR son, a --

nuestro juicio, las qt1e rcc1uiercn mayor atenci6n, pues la co~ 

petencia entre el uso industrial v el agrícola difícilmente -

puede resolverse de modo favorable para este Gltimo, no sola

mente por el avance industrial y habitacional, sino tambi&n -

por la falta de mano de obra y capitalizaci6n. 

Todo lo explicado hasta ahora lleva lo intenci6n de mos

trar que las zonas m6s transformadas del estado <le Tlaxcala -

deben dicha transformaci6n a las políticas econ6micas, y par

ticularmente, a las políticas de impulso a la industrializa--

ci6n. Los municipios con el mayor nGmero o incremento de es-

tablecimientos industriales (ver el cuadro 1.5) son, al mismo 

tiempo, los territorios donde se concentran los mecanismos <le 

apoyo estatal, entre los cuales cabe destacar los siguientes: 

a) Obras sociales. Los principales proyectos estatales al-

respecto estin muy concentrados en los municipios indus

triales. Esto se aprecia tanto en el cuadro 3.2 como en 

el cuadro 3.3, el cual permite inferir la demanda de vi-



176 

vienda en las zonas industriales de Chiautempan, Apiza-

co, Huamantla y, a partir de 1985, en localidades de me

nor tamaño, pero ubicadas en áreas industriales. Este -

es el ca60 de Mnriann Arista e Ixtacuixtla. Vemos enton 

ces que las áreas de demanda han cambiado en los Gltimos 

años, lo cual es un buen indicador de la din&mica de las 

diferentes zonas industrializadas, principalmente en el

sur y el oeste. 

CUADRO 3.3 

PROGRAMA DE INVERSION DEL INFONAVIT. 1984-86 

Total 
Año y localidad Inversión en 

miles $ 

1984 

Estatal 420 380 
S. A. Chiautempan 264 301 
Apizaco 156 079 

1985 

Estatal 1 825 387 
S. A. Chiautempan 1 112 432* 
Apizaco 300 540* 
Huamantla 89 729* 
Mariano Arista 89 729* 
Ixtacuixtla 67 027* 

1986 

Créditos 

322 
202 
120 

840 
496* 
134* 
40* 
40* 
30* 

.. , ;· 
Estatal 1 971 000 - T "" •'~··'··; , 

;< --.~~·, ·.•·: .. , ... ;-.·.· 

* Sólo en lo referente. a,.financiamiento a los 'trabajadores pára la adqll:i~;>h)~;l;~ 
sición de viviendas en propiedad. 

Fuente: Cuaderno para la planeación de Tlaxcala. 
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Servicios Je comunic~aci6n. En J.o que se 1~~ficre a carre 

tera8, la disLri.i11_1cil)n dt: éstdS t·s muv ampi i.i '-~ll e1 t:-iLa 

do~ pero nl consjdcra1· Jn den~icind por kil6mc[ru ct1¿1dra

do, para estimar el grado <le co1nunicaci6n l1orizontal, -

nueva1nentc se aprecian zo11as 1ie conce11traci5n reJ.aciona

das a los territorios indttstriuJ.es~ como Jo muestra el -

mapa l. 3. En lo que se refiere a servicios de comunica-

ci6n m5s modernos, s11 distribuci6n es aGn m5s localizada, 

y comprende las zonas urbanas y l.ns principales 5reas in 

dustriales, como se observa en el cuadro 3.4. 

CUADRO 3.4 

SERVICIOS DE COMUNJCAClON POR SEHVlCIO Y LOCALIDAD, 

1985 

Tipo ele 
servicio 

TELEX 

ESTACIONES 
TRANSMISORAS 
DE T.V.* 

RADIO 

Municipio 

Apizaco 

Calpulalpan 

Tetla 

Tlaxcala 
Xicohténcatl 

Panotla 

Tlaxcala 

Apizaco 
lluamantla 
Tlaxcala 
Xicohténcatl 

Localidad 

Apizaco 

Cal pul al pan 

Cobertura 
geográfica 

Apizaco y corre 
dor industrial-

Zona industrial 

Cd.Inuus- - Sólo la Ciudad
trial Xícoh industrial 
téncatl 

Tlaxcala 
Panzacola 

Fracciona
to Sta. 
Elena. 
Tlaxcala 

Apizaco 
l!Uamantla 
Tlaxcala 
Panzncola 

Zona conurbada 
Zona industrial 

Zona centro del 
estado. 

Zona conurbada 

* Captan señales con programacion en el D. F. 
Fuente: Cuaderno para la planeacíón de Tlaxcnla. 
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c) Otros tipos de infraestructura. Aparte de .las redes de co

municnci6n y la irtfracstructura el6ctrica y de comunica

ciones, que son para apoyar a la industria principalmen

te, cabe m~uciouar GUC el suhs ce t.01· ngr'Ícola recibe apo

yo en nlgt1nos a8peclo~. Unn muestra <le ~lla lo es el --

cuadro 3. 5. 

CUADRO 3. 5. 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS OFICIALES Y 

PARTICULARES SF.GUN MUNICIPIO, 1984. 

Municipio 

Apizaco 
Atlangatepec 
Atlzayanea 
Calpulalpan 
Cuapiuxtla 
Chinutempan 
Domingo Arenas 
Españíta 
Huamantl.a 
Hueyotlípan 
Ixtacuixt.la 
Lardizabal 
Lazara Cárdenas 
Terrenf!te 
Tetla 
Tetlatlahucn 
Tlaxcala 
Tlaxco 
Tocatlan 
Trinidad Sanchez Santos 
Tzompantepec 
Xalostoc 
Xaltocan 
Xicohténcatl 
Zacatelco 

Oficiales 
(capacidad en to ns.) 

38 804 
123 033 

1 530 
14 999 

1 169 
111 124 

650 

20 361 
3 216 

17 628 
834 
209 

1 335 
1 080 

230 
7 067 

870 
506 
826 
400 
953 

709 595 

Fuente: Cuaderno para la plaueación de Tlaxcala. 

Particulares 
(capacidad en tons) 

657 

126 

10 956 

4 864 
68 

21 ººº 3 000 
10 7115 

llS 
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Cabe hacer notar el caso de Ixtacuixtle y Xicoht~ncatl,

municipios modificados por el proceso de industrializaci6n y-

qtJC tienen ¡!rA11 capacidad de ;il111~lccn3rnientn: sin embargo, en

genaral lo mayor c~pacidacl correspundc u los ~unicip·los donde 

se encuentran las ciudades m5s intportnntes de la entidad. Las 

bodegRS particulares, por su parte, est~n aGn m6s localizadas 

y tambi~n siguen a las principales zonas agrírolas del estado. 

Como hemos visto, los mecanismos estatalPs da importan-

cia para la estructura econ6mica-territorial de la entidad es 

tán concentrados: los servicios públicos, comunicaciones e in

fraestructura de apoyo est&n orientados en gran medida a las

zonas seJecciona<lns pare el proceso de in<lustrializaci6r1. En 

el subeector ogr1colR y el pecunrio hemos visto qne tambi€n -

existe concentraci5n de los recursos (riego, comunicaciones,

instalaciones) eu las zunas donde estas actividades est&n m&s 

capitalizadas. Todo esto podri constatarse oGn m&s en los -

proyectos analizados en el siguiente capítulo. 

Hay que destacar el hecho de que las zonas aerícolas im

portantes y que reciben una considerable cantidad de recursos 

estatales (Ixtacuixtla, Xicoht&ncatl, Nativitas) tambi&n con-

centran recursos de apoyo a la industria. Esto es importante, 

porgue significa que el agro aGn tiene relevancia en estas zo 

nas, mientras que en municipios como Hueyotlipan, lxtenco, 

frinidad S&nchez Santoc o Atlzayanca, este subsector se en- -

cuentra estancado por la fnltn de recursos en forma siguific~ 

ti va. 

HemoR visto que las zonas m&s transformadas de la enti-

dad coinciden sensiblemente con los territorios que caneen- -

tran la mayor cantidad de recursos federales, lo cual, desde

luego, no es coincidencia. Hemos eKplicado tambi&n los aspe~ 

tos que permitieron apreciar dichas transformaciones. No obs 

Cante, pa~a fundamentar lo mejor po~ible nuestro postulado --
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acerca del pspel determinante que juega el Estado en las -

transformaciones de la entidad, haremos hincapifi en algunos -

indicadores estadísticos mfis. 

El cuadro 3.6 muestra la evoluci6n del nGmero de vehícu-

los por municipio, lo cual es un indicador de la dinámica de

la circulaci6n terrestre. 

CUADRO 3. 6 

VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACION POR MUNICIPIO 

1980 - 1984 

Municipio Vehículos Vehículos 7; de 
en 1980 en 1984 incremento 

Antonio Carbajal 357 618 73.1 
Apizaco•~ 3 403 3 263 
Calpulalpan 1 256 1 690 34. 6 
Cuapiaxtla 212 283 33.5 
Chiautemp:m 2 093 2 965 41. 7 
Huamantla 1 623 2 726 68.0 
Ixtacuixtla 179 641 258.1 
Junn Cuamatzi 1116 581 297.9 
Lardizábal 239 403 68.6 
Mariano Arfa ta 197 729 2 70.1 
Nativitas 881 284 45.7 
Panotla 313 715 128.4 
San Pablo del Monte 418 224 192.8 
Sta. Cruz Tlaxcala 379 726 91.6 
Teolocholco 257 331 28.B 
Tepeyanco 250 504 101.6 
Terrenate 235 70'< 198.7 
Tetla 308 627 103.6 
'Ietlatlahuca 308 848 175.3 
Tlaxcala s 776 8 041 39.2 
Tlaxco 460 991 115.4 
Totolac 697 
Xalostoc 181 6119 258. 6 
Xaltocan 218 491 125.2 
Xicohténcatl 309 781 152.8 
Xicohtzingo 166 567 241.6 
Yauhquemehcan 128 483 277. 3 
Zacatelco 858 421 65.6 

*Decremento en las cifras debido a los ajustes en la información. 
Fuente: Cuaderno para la planeación de Tlaxcala. 
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M 1\ P A 3. 11 

NIVELES DE BIEN[ST1\R 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

Fuente de los rangos: 

Cuaderno para la planea 
ción de Talxcala. 1937-

o 5 10 15 

.. -- ··~·---------,------:----..1--------1 
'·",,,..,.,......, ~ 
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Los aumentos 1n5s significativos son los de Zacatclco. N~ 

t i v i t o. s , ~i a n 1' a b l o d e l ~·Ion t e: , Te t l. ;¡ t 1 ah 11 e a , T l ;1 :·: e a 1 a , Hu aman -

tla y Mariano Arista. Todos estos municipios comprenden zo--

nas industriales y/o agrícolas, concentradores del apoyo esta 

tal. Otro aspecto importante son los cilculos empleados para 

medir los niveles de vida; el mapa 3.11 muestra que los nive

les de bienestar m&s bajos corresponden a los municipios que-

menos apoyo reciben del Estado. Lo concentraci6n de servi- -

cios de todo tipo, de infraestructura para producir y de vías 

y medios de comunicaci6n para posibilitar movimientos y con-

tactos son elementos qt1c contribuyen n el.ev3r el nivel gene-

ral de vi<ln de los muni.c:i.pios, Los territorios con un Í.nclice 

de bienestar alto (o medio en la minoría de los casos) corres 

panden n11evamPnte .1 lf)fl m11ni.cipios m;ís he1H~fi.1~·iados por la í_n 

versi6n y gasto pGblicos. Las f11entes estadísticas tambifin -

permiten observar los efectos de la selectividad de la parti

cipaci6n econ6mica estatal en los municipios menos beneficia

dos por &sta. El cuadro 3.7 resume los principales problemas 

de orden social en estos territorios. Vemos de este modo que 

los municipios con mayores problemas sociales son aqufillos -

donde el Estado no ha participado activamente. Lo incidencia 

social del caricter selectivo de la inversi6n y el gasto pG-

blicos es el aspecto final y mis importante a considerar. 

Como se puéde apreciar en el cuadro 3.7 las transforma-

ciones generadas por el Estado implican cambios en la organi

zaci6n socio-econ6mica, y por lo tanto, en la organizaci6n e~ 

pacial. Asimismo, tales cambios se deben apreciar en las es

tadísticas socio-econ6micas, y en este apartado hemos tratado 

de comprobar esta aseveraci6n. 
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CUADRO 3.7 

MUNICIPIOS CON PROBLEMAS PAl\'l'lCULARMENlE ACENTlJAUUS EN MATléRlA 

DE BIENESTAR SOCIAL 

Problemas 
_s_o_c_i_a_l_e_s ________ ~_lu_n_i_.c_i~p_i_o U'..ª r t icularmen te afectados 

Bajos ingresos 
de la P.E.A. 

Analfabetismo o 
educación 
deficiente 

falta de servicios 
públicos y proble
mas de vivienda 

falta de servicios 
médicos y mortali
dad 

Amaxac, Antonio Carbaj al, Chiautempan, Teolocholco, 
Juan Cuamatzi, Yauhquemecan, El Cannen Atlangate-
pPc, Atlzayanca, Cnaxomulco, Xalostoc, Domingo Are
nas, Espa~ita, Nativitas, Terrenate. 

El Cc.rmen, Cuapiaxtla, J. M. Morelos, San Pablo del 
Man te, Tenancingo, Terrena te, Tlaxco, Trinidad Sán
chez Santos, Atlangatepec, Atlzayanca, L. Cárdenas, 
Cuaxomulco, Dgo. Arenas, Espaiiita, Hueyotlipan, 
Tzompantepec, Tocatlfin, Ixtacuixtla, Tepeyanco, To
tolac. 

Atlzayanca, EL Carmen, lxtacuixtlo, Espaiiita, J.M.
Morelos, Juan Cuamatzi, Panotla, Terrenate, Tlaxco, 
Trinidad Sánchez Santos, Xnl tocan, Amm:ac, Atlanga
tepec, Nativitas, Tepeyanco, Domingo Arenns, Ixten
co, Tocatlán, Te tla, Teol.ocholco, Higuel Hidalgo, -
San Pablo del Honte. 

El Cnrmen, Cuapiaxtla, Domingo Arenas, Huamantla,
Ixtacuixtla, Chiautempan, Juan Cuamatzi, Miguel Hi_ 
dalgo, Tocatlán, San Pablo del Monte, Trinidad Sá!!_ 
chez Santos, Zacatelco. 

Fuente: Cuaderno para la planeación del estado de Tlaxcala. 

3. 2. 2. Aspectos de la Participación Económica Estatal 

Dos son los aspectos que caracterizan a la participación 

económica del ~stado Hexicano en Tlaxcala: la Lransferencia -

de capital y la selectividad. 

El Estado ha canalizado una parte importante de sus re--

cursos a los municipios industrial~s (Cuadro 3.8). Esta par-

ticipaci6n económica puede catalogarse como una transferencia 

de capital. 



Cuadro 3.8 
TLAXCl\LA; PARTICIPACIONES FEDERALES POR MUIHCIP!O, 1980 y 1984 

Primera Parle 
(PESOS CORRIENTES) 

1980 '1984 ...... , 

MÚnicipio ' Participaciones I '"", '""'"""-Participaciones % Participacióne % 
Federales como Porcentaje Federales como Porcentaje 

de 1 os Ingresos de los Ingresos 
8ru tos Brutos ·-------

TOTAL 2 381 972 100.00 3. 51 1 054 208 286 100.00 82.30 

,.. Amaxac de Guerrero 8 909 0,37 1.62 14 978 126 1.42 95.14 
Antonio Carbajal 9 484 0,40 1,09 17 1 376 900 1,65 68.91 
Apizaco 38 975 1.64 0.46 101 657 648 9.64 79 .15 
Atlangatepec - - - 11 962 308 \ 1.13 89.29 
Atl zayanca - - - 4 855 000 0.46 72.03 
Calpulalpan 39 545 l.66 , º· 93 25 290 000 2.40 50.04 

1 El Carmen - - - 16 215 700 1,54 84,85 
Cuapiaxtla 437 992 18.39 84,32 13 445 700 1.28 88,67 "~ ')1 Cuaxomulco 396 000 16,·62 84,23 11 878 º400 1.13 94.19 . 
Chiautempan - - \ - 71 795 925 6.81 84, 11 

' Doniingo Arenas - - - -· 13 486 70-8· . 1.28 89.41 
Españita 9 112 0.38 2.00 17 283 245 -1. 64 58.57 
Huamantla 32 994 1.38 0,36 62 520 600 . 5. 93 71. 24 
Hueyotl ipan · 12 157 o. 51 1,28 20°245 605 1,92 81.39 
lxtacuixtla 94 082 3.95 10.07 23 817 500 2.26 96.58 
Ixtenco - - - lG OlS 700 l.52 86.11 
José Mar~a Morelos 4 196 0.18 0.72 16 993 700 .1.61 86.48 
Juan Cuamatzi 8 870 0.37. 1.33 18 323 200 ' l. 74 86.74 
Lardi zába 1 15 491 0.65 3.79 15 639 200 1.48 95.38 
Lázaro Cárdenas 15 837 0.66 3,07 18 273 200 1.73 91.01 
Mari ano Arista 496 090 20.83 26.11 22 362 808 2.12 83.12 
Miguel Hidalgo 27 328 1.15 5.90 14 754 008 1.40 98.'27 
Nat iv1tas 15 619 0.66 1,83 23 686 900 2.25 88.75 
Panotla - - - 16 235 700 1.54 81.31 
San Pablo del Monte 13 657 0.57 l, 14 33 459 600 3.17 89.39 ,_. 

San ta Cruz . T1 ax ca 1 a 

1 

526 118 22.09 81.14 17 641 266 1.67 95.63 CX> 
~ 

,._, , 
:;--~· ¡;.' . . . . .'.·'_:·.;~ __ ; ~-:: " 



Cuadro 3.8 , 
TLAXCALA: PARTrC!l'F·.C!ONES FEOFRALES POR MUIHCJPI0,1980 y 1984 

(PESOS CGRRllNTES) 

¡------------¡ ! 

1 
1 

1980 1 1984 

1 

Municipio 1 1 

1 

1,-~-ar_t_i-c1-µ~cioo°' ¡--- !Participaciones lrarticipacionesi Particl¡;;;~ion::,-1 
F d 1 X como PorcentaJe 1F d 1 I ~ como Porcentaje 

I ¡ e era es de los Ingresos e era es de los lngresos 
___ ___J"B-"'--ru'-t'-o-"-s ___ __, _,__ ___ __._..llru tos __________ ·-

Tenanc i ngo 
Teolocholco 
Tepeyanco 
Terrena te 

1 

Tetla 
fotlatlahuca 

¡ T1.ixcala 
1 

TlilXCO . 

1 

TocatHn 
Toto lac 
Tl"inidad Sánchez Santos 
Trn1npuntepec 

¡' Xuloztoc 
Xu i tocan 
Xicohtiincatl 
Xicohtzinco 
Yauhquemehcan 
Zacatelco 

1 4 800 

14 773 
35 790 
8 531 

25 •11 G 
10 182 

4 826 
18 267 

6 149 
7 857 

21 899 

21 032 

0,20 

0.62 
l. 50 
0.36 

l, 07 
0.43 

0.20 
0,77 
0.26 
0,33 
0.92 

0.83 

U.7Y 

3.66 
7.28 
l. 67 

1.36 
l. Bi 

0.80 
4 .os . 
o. 58 
1. 3G 
0.82 

5,09 

FUENTE: lnst1tuto Nacional de Estad1stica,Geograffa·e Inform~tica 

17 115 /00 
15 631 700 
15 567 660 
13 023 700 
13 494 508 
16 39ll ººº 
Bl 628 Di l 
28 332 452 
12 213 700 
17 ~47 700 
14 375 700 
12 849 OOú 
23 079 644 
16 6i'S 700 
4J S57 308 
22 236 600 
15 774 308 
29 812 248 

l. 62 
1,48 
i. 48 
1.24 
l. 75 
l. 5ú 
7, 74 
2.69 
l. 16 
1, 51, 
1. 36' 
1.22 
2.19 
l .5B 
4 .13 
2. 11 
1.50 
2.83 

;:;un 
92. 35 
!W. 72 
97. 70 
o5, 94 
94. ?.~ 
711.45 
81.9fl 
70.59 
94.6l 
9S,46 ., 
96, 28 ~ 
81. 79 
139.22 
88.23 
87.54 
83.97 
&1.48 

...... 
°' \J1 
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El Estado proporciona infrnestructura, servicios y esti

mulas fiscales, todo lo cual implica apoyo n la iniciativa --

privaJu. Iu<lt> este capital, nl nl1orrar gastos ele implanta- -

ci.6n a \.as empresus y Jlroporcionarlcs una localiznci6n de 

gran rentabilidad, realmente est5 siendo trnnsferido a la ini 

ciativa privada. Anteriormente hemos visto que los complejos 

industriales, ¡Jor su orientaci6n al exterior, no hnn benefi-

ciado notori.amentc a }_os territorios do11de se localizan. Ue

esto se <les11renJe que el ca¡litnl estatal transferido a trav~s 

del apoyo a la industria se queda principalmente en el gran -

cnpitnl privado, y no llega de manera significativa a los es

tratos sociales populares; un cierto beneficio radica en el -

hecho de que, al emplear una considerable cantidad Je obreros 

del municipio donde se encuentra la empresa (condici6n que p~ 

nen los gobiernos municipales), esta industria deja en el mu

nicipio una parte del capital generado. (Cuadro 3.9). El as

pecto de los impuestos pagados al municipio, por su parte, no 

llega a ser significativo en los primeros a6os, debido a los

estímulos fiscales que se ofrecen: reducciones desde un 20 a

un 40%. 

La industrializaci6n tambi&n ha proporcionado una mayor

dinimica carretera, lo que implica una demanda por servicios

que debe satisfacerse. Este progresivo equipamiento es, des

de luego, Gtil, no solamente para la industria, sino que pue

de servir de apoyo para otras actividades econ6micas. El pr~ 

blema en este punto es que, como ya vimos, el equipado carre

tero no alcanza todavía una igual distribuci6n en toda la en

tidad, y se concentra en las rutas industriales, por lo que -

en la actualidad sirve principalmente a esta actividad. 

Otro aspecto importante acerca de la participacion econ6 

mica estatal en Tlaxcala es su caricter selectivo, el cual de 

pende de las políticas economices. Esto significa que la se

lectividad de la inversi6n y gasto pGblicos obedece a facto--
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TL:~?.::i.•J1.: ·:·.-:.~r'.:D~ =~·:;1os '·'.".''dCIT~1.LE$ 

lloO y 1'34 

(PE.SOS SCi<:RlL'iHS) 

. ---·--·----------T .. -----19so-------~-----1-9a,,---- --~¡ 
:·\JniciéiO ¡· ···· -------~J---,-1 -- ------- __ I _____ ji ¡ ngreso5 , 

!::;re~os Eruto!> i l .~rut0s Ingresos Brutos ¡ 'l j 

---- --~ --- ----------- ____________ _J ________ J~~~-~~!-~~~1 _______ --- ------ i _____ ---- - ! 

TOTAL 67 789 116 100. ºº 122 280 925 4 66 100. 00 

A.11axac de Guerrero 549 169 0.81 l 16 15 743 017 1.13 
Antonio Ca.rbajal 573 565 J.19 143 15 109 691 l. 97 
Apizaco 8 536 264 11. 59 22:, 11B 434 346 10. 03 
Atlangatepec 619 210 0.93 194 13 3% 876 1.05 
Atl Byanca 537 994 o. 79 5¡ 6 ).\0 528 o. 53 
Calpul•lr>n 4 17' 701 6.31 l9B 50 5·10 170 3. 95 
El CJr~:ien 084 63B 0,86 7'; 19 110 765 J.49 
C•;apia.tla. 019 411 o. 71 ll 15 163 005 J. lB 
Cu.v.1;nulco 470 l 3B o. 69 li7 12 611 285 . o. 99 
Chi:>ut~~pan 6 051 907 8. 93 146 85 314 510 6. 66 
D~mingp Arcr.as 173 1112 0.40 124 15 084 032 l.lB 
Españita 456 480 o. 67 83 29 508 067 2 .JO 
Hua.;.;intla 9 059 453 13. 36 247 87 755 043 6. 85 
Hueyotl ipan 952 731 J. 41 115 <'4 874 !BB l. 94 
htacuixtla 933 843 J. 38 45 24 661 776 J. 93 
lxtenco 582 016 0.86 97 !B 598 660 J.45 
José l'ar1• Morelos 580 136 0.86 112 19 651 366 ·!. 53 
Juan Cu ama tz i 668 229 o. 99 39 11 125 251 J. 65 
LardizAbal 408 601 o, 60 47 16 396 664 l. 28 
L!zaro Cárdenas 515 922 o. 76 67 20 078 071 l. 57 
P.ariano Arista l B99 767 2.80 183 26 905 411 2 .10 
Miguel Hidalgo 463 047 .. 0.68 81 15 013 946 1.17 
Natlvltas 854 808 J. 26 50 <6 688 979 2.0B 
Panotla 645 632 0.95 47 19 968 405 J. 56 
San Pablo del Monte l 192 832 l. 76 40 37 429 201 2. 92 
Santa Cruz. TlaxcJla E48 404 0.96 87. 18 447 964 1.44 
Tenanci ngo rn1 031 o. 90 90 21 173 794 l. 65 
Teolocholco 61B 13B o. 91 72 16 927 050 1.32 
Tepeyanco 588 764 0.87 5~ 17 546 364 1.37 
Terrena te 403 304 o. 59 4~ 13 329 752 l.04 
Tella 491 626 o. 73 58 21 521 290 !. 68 
Tetlatlahuca 509 561 o. 75 .40 17 386 205 l. 36 
Tl ax ca 1 a 8 995 922 13.27 253 104 054 061 B.12 
Tl axco 1 873 067 2 .76 92 34 ~61 2B9 2.70 

,. TocatH.n 563 .532 0.83 17G 17 301 866 1.35 
Totolac 534 793 0.79 59 18 ?30 143 1.42 
Trinidad Sánchn Santos 601 541 O, B9 87 15 058 925 !. lB 
T:omplntepec 447 206 o. 66 53 13 345 9% l. 04 
Xa1oztoc 1 051 125 1.55 106 18 ll9 7)8 2. 20 
Xa 1 tocan 604 978 0.89 65 18 6S9 797 1.46 
Xicchténcatl 1 657 517 J,92 217 1~ '68 nB8· 3.85 
X"icGhtz1nco 7 66 005 l.13 l;}.J 25 401 927 

l. 981 Y·3uhquc.;;ehcan 413 066 0.61 47 !7 730 453 l. 39 
Za ca te1 ca ; 2 899 609 4' 28 107 36 587 360 2.86 

·-------·--r:or;..: la infor;rQciór. sobro ingrc~os brutos r.:i.nici 1-;a112~ la o:-:tlcne <: 1 :.'•EGl ;riedi dnte !.líl registro 
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res de loealizaci6n, pues dicha inversi6n se canaliz6 hacia -

las zonns con mayores ventajas J.ocacionulcs para el emplaza--

miento industrial, Esto implica otro aspecto de participa- -

ci6n estatal que est& detr5s del proceso de industrializaci6n; 

la invcstigaci6n como servicio socialn1ente necesario, misma -

que es la base de la inversi6n y el gasto pGblicos, los cua--

les son servicios ccon6micamente necesarios. Sin embargo, --

las políticas reales han rebasado los límites propuestos por-

la investigaci6n: "La política de estímulos fiscales y el --

ofrecimiento <le terrenos destinados al uso industrial no con-

cuerdan. Cuando una empresa pide la ayuda de los servicios -

de asesoramiento poro una localizaci6n, del gobierno del esta 

do, se le propone en la mayoría de los casos, un terreno en -

los parques industriales existentes 11
•

6 
Al parecer., los estu

dios locacionales que determinaron al Valle de Puebla-Tlaxca

la como zona ventajosa para el emplazamiento industrial, se -

han basado principalmente en las relaciones de distancias, -

costos, vías <le comunicnci6n, existencia de una zona de mano

de obra potencial, e infraestructura disponible; y no conside 

raron la organizaci6n social y espacial de los territorios en 

cuesti6n, la calidad del uso y acondicionamiento espacial en

función de los recursos naturales (léase suelo y agua) así co 

mo el carácter de su economía y su posible respuesta al proc~ 

so de industrializaci6n. Actualmente, tal respuesta no sería 

ya una suposición teórica .. Aquí resalta por sí sola la dife-

rencia entre el mero análisis locacional (cuya utilidad no p~ 

nemes en duda) y la investigaci6n integral como complemento -

necesario del primero. El análisis locacional se ocupa de --

evaluar una localizaci6n en funci6n de las relaciones costo-

beneficio y no se pregunta por las estructuras sociales (y en 

consecuencia, espaciales) de los territorios. Los factores -

de localizací6n (medio físico, poblaci6n, comunicaciones, 

etc.) son considerados como influencias de posición, y no co

mo elementos dinámicos que definen una organización territo~-
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rial. gsce punto de vista requiere necesariamente de estu- -

dios sociales mis detallados; };¡ planeR~i6n espncinJ es íntc-

gra y debe estudiarse cono tnl. 

A nivel global, la consecuencia principal de las políti

cas econ6rnicas, de industrializaci6n principolmente, es haber 

vincul<1do a Tlaxcala ele modo más estrecho con la ciudad de -

Puebla en lo que se refiere a canalizaci6n de capital, atrac

ción comercial y movimiento de personas; estos vínc11los, sin 

embargo, son desiguales, corno ya hemos visto. La industriali 

zaci6n est5 formando en Tlaxcala un espacio organizado hacia-

el exterior y fuertemente polarizado. Les ciudades de Tlaxca 

la s61o tienen importancia local, como consecuencia tenemos -

un gran sistema urbano polarizado, ya que a este nivel las 

ciudades no han desarrollado una identidad funcional, pues to 

das ellas tienen importancia s61o como centros de hebitaci6n

y con servicios comerciales b&sicos, mientras que carecen de

centros de decisi6n, y actGan en funci6n del centro rector --

Puebla. En resumen: "el reforzamiento de la relaci6n directa 

con la ciudad (de Puebla) y la difusión de actividades indus

triales, se tradujeron en la intensificaci6n de los lazos en

tre la ciudad y el conjunto del espacio regional, y no de la

ciudad con otras localidades (salvo ea relaciones de depende~ 

cia) que presentar1an una Rspecializaci5n funcional dentro de 

le rer,ión urbana de la ciudad de Puehla." 7 (paréntesio nues-

tros). 

De este modo, Puebla ha estrechado sus lazos con las zo

nas industriales de Tlax~ala, mas no con el espacio íntegro.

Las ciudades de Tlaxcala llevan una din&mica relacionada con-

sus entornos, pero no evolucionan de modo asociado. Puebla,-

si bien es el centro de decisión y el centro de gravedad, no

ha crganizado el espacio, sino mis bien lo ha polarizado, evi 

tan,do la jerarquizaci6n de la red urbana. La anterio~ organl 

zacióa espacial, basada principalmente en las actividades pr! 
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marias, estfi siendo actualmente modificada por el proceso de

industrializaci6n. 

3. 2. 3. Problemas de la política económica 

3.2.3.l. Problemas de la planeaci6n espacial 

El problema fundamental eH que en realidad no hay mues--

tras de una planeaci6n espacial. Podemos caracterizar los --

problemas al respecto en dos formas generales: 

1) Ausencia de un plan director para la ocupación del terri 

torio, lo cual se refleja en los conflictos por la ocup~ 

ci6n del espacio, El uso industrial avanza sobre terre-

nos agrícolas, y el uso habitacional crece desordenada--

mente también. En ello se han descuidado dos aspectos -

elementales: primero, la relación entre los usos econ6m! 

cos y segundo, la planeaci6n del uso econ6mico en fun- -

ción de los recursos naturales. El resultado es una fal 

ta de complementariedad económica y territorial. 

2) Deficiente cobertura en la distribución de los servicios 

públicos Plementales. El estado de Tlaxcala tiene un nú 

mero considerable de caminos; sin embargo, la difusi6n -

de las lineas eléctricas no alcanza el mismo nivel. Es

to es m&s acentuado aún si hablamos de teléfonos o tel&-

grafos. Hemos explicado que sin los. servieios públicos-

y sin toda la dotaci6n urbana general, no puede esperar

se un despegue en el desarrollo de las localidades exis

tentes en las zonas atrasadas. Sin este despegue, la p~ 

blaci6n no dispone de las condiciones adecuadas para la

producción, y con ello lograr la consolidación económica 

territorial, la cual implica una divisi6n del trabajo, -

tanto sectorial como territorial. Dentro de las lreas -
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m5s dinfimicas existe tnmbi~tl una selcctivídall Ct\ relnci61\ a -

l.os nie<líos de c<111t1Jni~oci~n mfis modernos. Una muestra de ello 

es el cuadro 3.4. 

Dentró <le los dos puntos nnteriures se resun1en los pro-

blemas de planificación esracial en Tlaxc:ila. I,ns dGficien-

cias de planeaci5n sPctorial c3t~n vinculadas a los primeros. 

Por ello, deben resaltarse tambiin los aspectos principales -

de <!llo. 

3.2.3.2. Problemas de la planeación sectorial 

Las zonas mis atrasadas de la entidad han sido desatendi 

das en lo que sP refiere a planeación sectorial. Las obras -

de irrigación, control de erosión y conservación de suelos, o 

instalación de delegaciones gubernamentales (SARH) o paraest~ 

tales (CONASUPO) tienen el inconveniente d12 que no forman pa_i: 

te <le una determinada planeación económica. Son acciones en-

focadas a resolver problemas o necesidades, y aunque induda-

blemente son positivas, no se ha pasado de la fase de corree-

ci6n a la de prevención. Tienen deficiencias espaciales (en-

lo que se refiere a distribución) y deficiencias sectoriales, 

pues corrigen, pero no impulsan a las actividades económicas. 

Las zonas m5s desarrolladas de 'rlaxcnla sí cuentan con -

planes rectores; sin embargo, existen incoherencias espacin-

.les (ya comentadas) y problemas de planeaci6n sectorial. El

principal de estos últimos es la falta de integración entre -

los subsectores y las ramas de actividad; es decir, una falta 

de complementariedad. No sólo existe una desarticulación eu-

tre la agricultura y la industria, sino que tambi&n hay una -

falta de integración interna en la industria: las ramas indus 

triales de los complejos de prorlucci6n tampoco estfin integra-

das. Un aspecto importante es que esto tiene una ra!z estruc 
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tura!, pues las posibilidades de integreci6n son muy limita-

das debido a las ramas que ahí exi.sten, pues 6stns son princ! 

p a 1 mente de maquinaria y equipo , q t1 Í. mi en , e 1 e e t r 6 n i e: .:·1 :' o.; ·t el P -

rurgia. 

Lo anterior significa ~ue el cdrrt:gir Jicl1u problema si_g_ 

nificaría todo Ull cambio '"structural. Ln ciudad industrial -

Xicohtincatl, por su parte, es el complejo industrial que tie 

ne, segGn sus ramas, mayores posibilidades de crecimiento ver 

tical, aunque la integraci6n con el espacio agrícola (semico

mercial) que le rodea si representa un problema de difícil s~ 

luci6n. Recorden1os que este con1plejo industrial tie11c princ! 

palmente empresas siderGrgicas, de maquinaria, químicas y en-

sambladoras (ver cuadro 2.J). Esto hace factible la paulati-

na integraci6n de estas ramas; pero loe vínculos que Estas -

puedan establecer con las actividades agropecuarias son limi-

tados. La ciudad industrial es el complejo industrial de ma-

yores posibilidades de integraci6n interne, pues sus ramas, -

ademfis <le no ser mt1y diferentes, tiende11 a seguir ln misn1a ir 
nea de producci6n industrial que son las pesadas y la provi--

si6n de insumos o equipo para aquillas. Sin embargo, esto ha 

ce que la ciudad industrial sea, al mismo tiempo, el complejo 

industrial con menos posibilidades actuales de complementari~ 

dad con el aspecto agropecuario, 

La falta de planeaci6n entre la industria y la agricult~ 

ra se ílldlllfi~scu tambi~n en la progresiva disminuci5n de la -

mano <le obra en el agro, la cual se mueve hacia el subsector-

industrial. El crecimiento desmedido que ya empieza a mani--

festar el sector terciario en las mayores localidades (princ! 

palmente en Apizaco, Tlaxcala y Chiautempan) es otra muestra

de problemas en el disefio de las políticas sectoriiles al in

terior de las ramas y a nivel territorial. 
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Hemos tratado de demostrar que coda la problemática nx--

puestn en la pt"t=sente investigaciíln c.:.; consocuenc:in de ttnn 

particípnclón e.~Latal Je tipc1 tL·:.!¡~~;fc·.r~ncin dQ. c.apita.l que ha 

dedic:.idu .i a mayor parte de su:..> fl~cnrsO!~ 3 i.mpuJ sar la indus-

trin mediante ]ocalizac.ione:.., v'2ntajo::;o.s y s"in vinl.'.11larla al 

resto dl~ la e:struct.ur<J. económi.c:1, 

embargo, que tales accion..:.:.s sí.gue11 la Jóg.ic11 dl~1 c..JpitnJ, y -

visto desde tal perspectiva, puede parecer L~gico y exento de 

toda critiea. Dado que este trabajo no tiene el objetivo de

cuestionar los mecanismos capitalistas de producci6n, ni he-

n1os elEthorado las conclusiones tomando co1uo referencia un si~ 

tema de ecnnomia centralizodu pl.a11jficacla, es {JartiCltlarmente 

importante aclarar que, aGn dentro do la 16gica del capital,

la planeaci6n econ6mica del estado de Tlaxcala ha sido incli

nada hacia un S•Jlo sector y tiene ;1cl~m~s seri;ts incoherencias 

espacialcR. La planeaci6n de Ja economia en la concepci6n e~ 

pitalista no est5 re5ida con la capitalizaci6n del campo, la

cual po<lria ef0ctuarse al n1cr1os en lns 5reas de agricul.tura -

comercia I. Ademfis, la ampliaci6n de los ciclos productivos -

puede buscarse tanto en la orticulaci6n de las ~amos indus- -

eriales como entre las actividades primarias y las secunda- -

rias, es decir, evaluando las perspectivas de complementarie

da<l sectorial y espacial con el fin de proporcionar los ele-

mentas necesarios para la formaci6n de un aparato productivu-

y distributivo integrado. Sin t3l~s consideraciones, las zo-

nas industriales se comportan m5s bien como 5reas de produc-

ci6n monoseccoriales y que llegan a incidir en los 5ectores -

menos capitalizados en las formas que ya vimos: desplazamien

to espacial y econ6mico, absorci6n de mano de obra, etc. 

Asi, aGn dentro de la 16gica del capital, se han deja<lo

aparte exten&as zonas de la entidad (norte y noreste princi-

palmente) las cuales tienen capacidad para incorporarse a la

dinamica cap~talista: léanse lns áreas forestales de Tlaxco,-
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o las zonas centrales de Atlangatepec, Tctla, Calpulalpan, 

que pueden adquirir gran importancia como zonas ogricolas co

merciales. Las politicas estatales han dado prioridad a la -

industria, que aunque es la actividad m5s capitalizada, no es 

sin6nimo del desarrollo capitalista por sí sola. Incluso en-

lo que se refiere a la industria, tnmbi6n existen problemas -

de ploneaci6n dentro de los esq11cmns capitalistas: se invaden 

~reas de agricultura comercial, se prupicin la creaci6n de ex 

tensas zonas ocupadas por la industria en lugares donde la 

disponibilidad de agua no es muy elevada, lo que convierte al 

Valle de Puebla-Tlaxcala en un territorio con una enorme de--

manda de ogua. La perforaci6n de pozos se incrementa, a lo -

cual contribuye el desmedido crecimiento de las localidades.

La incompatibilidad de usos ogricola, urbono e industrial es

una fallo de planeaci6n, aún dentro de lo 16gica del capital. 

El sistema econ6mico capitalista, repetimos, no est& re-

fiido con la planeaci6n sectorial y territorial. La industria 

constituye un factor muy importante de di~ersificaci6n econ6-

mica, mas no garantiza este proceso por sí sola. Para ello -

es necesario buscar su integraci6n con el oparato productivo, 

lo que significa tambi6n una integraci6n de espacios, una pl~ 

neaci6n para la ocupaci6n de los mismos. El papel del Capit~ 

lismo Monopolista de Estado y su interrelaci6n con el capital 

monopólico privodo, al que apoya, tampoco est& refiido neces&-

riamente con los principios de planeaci6n espacial. Puede --

ser, efectivamente, una de las razones de que las &reas deprf 

midas contin~en si&ndolo, en funci6n de que se ha buscado im

pulsar las zonas con cierto desarrollo, pero aún estas areas

tienen, como hemos venido explicando, problemas de planeaci6n 

espacial, lo cual obliga a no centrar (y por lo tanto limitar) 

el problema a la crítica de las bases estructurales; es nece

sario estudiar las bases en las cuales se apoyan actualmente

las formas de participación estatal; el Plan Estatal de Desa-
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rrollo es la opci6n l6gi.c3, por 1.o que. éste deberá analizarsc

cn st1s bases v su rclaci6n con los mccanisnios estatales q\te -

e~.o::ist:eu nctua.lmente en Tlnxcaln. 
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CAPITULO CUARTO 

ACCIÓN ESTATAL Y PROPUESTAS 

4. l. Programas Estatales desde 1986. 

4. l. l. Análisis de los programas de desarrollo regional 

Los mapas 4.lA, 4.1.H y 4.1.C muestran la distribuci6n de 

los programas de desarrollo regional realizados o proyectados 

hasta 1986 en Tlaxcale. De .su an6lisis especial se derivan -

varias consideraciones. 

Lo primero que se aprecia es el mantenimiento de una mis

ma politice respecto a los territorios menos desarrollados, -

los cuales siguen siendo relegadoH a un segundo t~rnlino. IJos 

municipios de Uueyotlipan y norte de Lázaro Cárdenas y Espafi! 

ta estln ubicados entre la zona occidente y la zona centro -

del estado; y no muestran evidencias de articulaci6n, por la

que su estancamiento marca una deficiente integraci6n entre -

el sistema econ6mico-~wpacial rle Apizaco y el de Calpulalpan. 

Por esto, es observable la falta de programas estatales en es 

ta zona, inclusive en las cabeceras municipales y poblados 

asociados. 

El norte del estado tambiin refleja el resultado de las -

políticas económicas que han predominado, pues s6lo existen -

contados proyectos: de acuacultura en Atlangatepec, de vivien 

da en Mazaquiahuac y algunas acciones sobre el control de la-

erosión y construcción de jagueyes. La necesidad m&s apre- -

miante de estas zonas es la dotación urbana que contribuye al 
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PROGRAMAS DE DESARROLLO 

HEGIONAL HASTA 1986 

SARll 

t:on~.:Nación de suelos l 111111 
Irrigación (rnanten:Un:ientol---1//// 
Prograiws de impulso pecuario_ o 
Pn:igramas de impulso fcirestal_\\\\\ 

Fl'tlt.:iles ((l)NAFRlITl-.------ 0 

(;11·n•terilS al:immtadoras (CEC)_ / 

+ 

lbnisión Estatal de Caminos (CEC): 
Carreteras y libramientos urbarios %' 
(construcción o mantenimiento) ___ f 

caminos rurales--------- ....... ···· 
Tiendas campesinas (DICONSA) ___ _ 

lbspitaJ (SECOOURE) ___________ ® 

J"=rvici os públicos { SECCOURE l ---- e::. 

----'--_...:...._ _______________ .. 

llcajete 
;o 

HUAMANTLA 

Centros de orientación 
social (SECOOURE) ___ T 

Cabecera municipal --- o 
Caminos principales __ / 

Fuente: Cuaderno para la pln 
neación de Tlaxcala. -
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fortulc~irniento de las localidades. ~azaqt1ial1uac 0s la Gnica 

localidad de estos municipios qt10 recibe impulsos <le este ti

pu. A ~].lo h~y q~o ~grcgAr <!Uc la vía que une a esta locali-

dad con t!l i.·entro eji.da.1 Tí~".rra 

co, es ta1nbi~n objeto de atcnci6t1 ~n los programas estatales, 

por lo cual cab(~ suponer que 1.;l l.tinL!1·ariü dl: pl.•neLraci.ón n -

TJ.a:x.co y Acopani leo del Peúón ::;.-. prolong.ar5 11:1c:.i;1 ln.s locali

dades antes mencionadas, eJ norocst0 del 111t111ici¡>io cic 'flaxco. 

El programa de vivienda en Mazaqt1iaht1nc \>ermitc su¡>oner que -

se desea establecer en estn Jocnlidad un nuevo centro base p~ 

ra la actividncl for¿stal; sin ccbargo, n~n e~; pronto para ase 

gurarlo con c2rtezn. 

Otrn zo11a dt'Satcndida <le. progrnmas regionnlcs comprende -

el norte del municipio de Terrcnate y el este de Tlaxco. Las 

necesidades principales aqui son similares a las de Tlaxco y

Atlagatepec. S61o se tiene conocimiento de dos programas, y

ambos HOn de i.n1pulso a ln netividnd pecuaria, concretamente -

en lo que se refiere a budcgas y hornos forrajeros, El grado 

de integraci6n en esta zonn es 1nuy bajo tambi6n, y en suma -

sus necesidades principales tampoco estin siendo atendidas. 

Otro enclave econ6mico que recibe poco atenci6n es el que 

forman los municipios de lxtenco y Trinidad S&nchez Santos, -

donde no se tienen siquiera programas de manejo y conserva- -

ci6n de suelos, aGn cuando los problemas al respecto sen mu

chos, por ser ltna zo11a ltbicada en las f~ldas del volc~1i La~;~ 

linche. Corno zona atrasada tiene tarnbi6n como necesidad pri~ 

cipal la dotnci6n urbana. No ce un enclave de tipo aislado,-

pues se encuentra vinculado mediante caminos tanto a Huarnan-

tla como al estado de Pueblo; sin embargo, YS un enclave de -

tipo econ6rnico (ver marco conceptual) pues se trata de una zo 

na no consolidada econ6rnicarnente, cuya poblaci6n se mueve ha

cia Huarnantla por servicios y productos necesarios. Las acti 

vidades primarias (Gnicas que existen) son principalmente - -
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agrícolas y se enfrentan a prahlemns tle descal1italizaci6n y -

de p~rdida de suelo. 

La z1)na extremo. oriental de1 pstado, que cGmprende la to

talidad <le los municipios de El Carmen y CuapiaxtlA, asf como 

la zona este Je Atlazayancr1, 110 es un territorio 1narginado; 

sin embargu, tnmbi.~n ha sido relegado n scg1111do p]a110 en los-

programas estatales. Ni siquic~a en lns cabeceras mL1ntc·L¡1a--

les de El C:c.irmen (Tequixquitla) y Cuapinxtla (C11npiaxtln) se

observa derrama econ6mica, s6lo Atlzayanca dispone de nlgt1nos 

programas, nun1¡t1e éstos se limita11 .i construcción de ja~ueyes 

e introdu,:ci6n <le frutales, principalmente durazno. A pesar-

de contar con las aguas de lo laguna de Vicencio, no se tiene 

conocimiento de planes para aumentar lo superficie irrigado o 

de mantenimiento de la infrae~tructurn de riego existente. 

Recordemos que esta zona del estado es de los que tienen ma-

yor rentnhilidad agricola (ver mapa 3.11); podemos comprender 

entonces la necesidad de impulsar tal actividad. Aunque se -

tienen algunos asentamientos recientes al oriente de Taquix-

quitla, tampoco se tiene conocimiento de planes paro dotaci6n 

de servicios y equipado urbano. 

Resumiendo, en las zonas m&s atrasadas del estado no se -

tienen numerosos programas estatales, odemis de que los que -

se conocen, si bien son desde luego importantes, no inciden -

s0bre l?s necesidades mis apremiantes que son comunes a todas 

los zonas acrosndos de lo entidad. 

Los programas regionales conocidos hasta 1986 se concen-

tron en dos &reos principales: ol centro de lo entidad, en -

los municipios ubicados al oriente de Apizoco; y en el sur, -

en el valle que tiene como ciudades mayores a Tlnxcnlo, Chio~ 

tempan, T~xmelucon y Puebla. Existen otros dos &reos un poco 

menos definidas: uno hacia el oeste, en los municipios de Ma

riano Arista, Lázaro Cirdenas y Espoñito; otro, en el munici

pio de Tiuamontla. 
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. ~nservación y recuperación 
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0 
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0 
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El sur del estado (mnpn i;. ll) conc:entrn ln mayor can ti-

dad de programas estntalcs. La mayoría cie ellos se reGnen en 

dos grupo!_.;: los de inci.denci.:t en 1=1. espí.!cio rural, que son 

principalmente sobre 1..:unsCL\J.'.".r: i011 dl~ suelos, impulso al sub--

se et o r fo L. es t .::i 1 e i 11 t ro <l u e\; i (;a li L' ~· r 11 l ~1 le!~ . El otro grupo --

son los progran1as de tipo urbano, que se reficre11 a servicios 

público::;. Estos GJ.tj_mos est5n concentrados c11 la v!a Zacatel 

co-Tctlahuaca-Nativít3s-Tepetitln, q11e es una vía de cvacua-

ci6n industrial. Estos programo& de doteci6n de servicios -

evidencian la presencia de unn ~ran demanda y de un im11ortan

te poblnmiunto en las localidades de esta vía. Esto es impo~ 

ta11tc, ¡>or4t1~ la <lotuci6n <le surv.~clos c~1nstituyc un t!l.crnento 

de atracci6n para los rnovimie11tos poblAcionalcs, por lo que -

probablemente asistimos a ].a creaci6n de un 11uevo eje <le con

urbaci6111 esta vez oric11taJo hacia 'l'cxmelucan, que as una ciu 

<lad de creciente atracci6n. Recordemos que la conurbaci6n en 

el sur está orienLaJa ho.ci.:.l P11ebla. 

Por otro lado, no se sabe d~ ningGn programa de amplia- -

ci6n de lae tierras agrícolas irrigadas. S6lo se tienen pro

gramas de mantenimiento para la infraestructura de riego ya 

existente en Mazatecocho y en lluactzingo, niunicipio de José 

María Morelos. Esta es la problem6tica principal de esta PªE 
te del estado: las deficiencias de apoyo a la agricultura, -

que es la de mayor rentabilidad en el estado. No s6lo faltan 

programas de apoyo a este subsector, sino que los proyectos -

que favorecen la (0r1naci6n dP ~onas conurhanas o la expansi6n 

industrial actGan también en periuicio de lo actividad agríe~ 

la, pues la problemfitica de esta actividad ust& representada

principalmente por la reducci6n de la superficie dedicada a -

ella. Los programas para conservaci6n de suelos y de intro-

ducci6n de frutales no ser&n suficientes mientras no se esta

blezcan las condiciones paro evitar la reducci6n del espocio

agricoln en esta zona. 
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No puede decirse que en el sur del estado el rengl6n agr! 

cola y el forestal est~n ol.vidndos, pero ol ir1conveniente fu~ 

damental es que loe programas estatales no corrigen o contri

buyt.:!11 a ...:urrc~ir el rrnh10m.:J de ln incoherencÍ<l entre el avan 

ce urbnno-inJustrial y eJ. i.:'~p.:1\: i o .J.t::ríc0]..q, ya que el resto -

de los programas (vivienda, servicios pGblicos, mantenimiento 

de carreteras) son respuestas a los exigencias del proceso de 

industri.alizaci6n, pero no hay una coherencia entre ~stos y -

los progrnmns encnminados al sector prin1ario. Este l'roblema

fundamental es de soluci6n compleja, pero la base de €sta de

be ser un plan de ocupaci6n territorial. 

Al centro del estado, en el grea de atracci6n de Apizaco, 

estfi la zona de concentraci6n de los programas estatales. Es 

perticularmente significativo que €sta se encuentre al orien

te de Apizoco, pues se trata de una zona dinfimica en funci6n-

del corredor industrial y de su relaci6n con Uuamantla. Por-

el oeste, Apizaco no tiene vinculas de tnl complejiJad: es -

una zona con bajo grado de ordenaci6n espacial y que corres-

pande principalmente a los municipios de Xoltocan y Uueyotli

pon. La zona al oriente de Apizaco comprende este municipio, 

Tetla, Santa Cruz Tlaxcala, Tzompantepec, Xalostoc y Tocatl&n¡ 

es la segunda en importancia de la zona sur, en cuanto a pro-

gramas estatales. Estos son bfisicamente de conservaci6n de -

suelos y establecimiento de tiendao campesinas. Tampoco aquí 

se tiene conocimiento de programas para ampliar las tierras -

irrigadas, ni rlel mantenimiento de la infraestructura de rie

go ya cxis tente. 

Aunque en esta zona la presi6n del uso urbano-industrial

sobre las tierras agrícolas no es tan acentuada como en el -

sur, tombi€n es necesario elaborar un plan de ocupaci6n terri 

corial. Tambi&n en esta zona se puede afirmar que ln proble-

m&tica es agrícola; aunque dicha actividad no se enfrenta a -



205 

una grave i11vnsi6n inJustrinl, si resiente los efectos de es-

ta nctivitlad en ln pérdida de manr de. ubru. :\sí, aunqUe el 

problema del agro no es tan agudo, la falta de programas esta 

tales de apoyo amplia lns posihilidaclcs ¿o qu0 01 pr1Jble111a se 

a g r a ve . X u l o ~ t e .._.._ e G t ;j r· n 11 t: :1 f :1:..; e i..1 t:1
• J n t o c. i ü u d e s e r vi e íos , -

y esto l1übrS ¿e contribuir a fortaJ.e~er el ereciwicnto <le es

to localidad y probablemente la inmigrnci6n y tercializnci6n. 

Por otro lado, la introd11cci6n d0 tie11das en las comunidades

car..pe~;i uas es evidencia de que c.l subs is teina urbano es rnuy -

central iz3do y c:oncc11trn en su mayori~ ln actividad comercial, 

y con ello los movimientos de pob1Rci6n respectivos. Visto -

de este modo, los programas de establecimiento de tiendas, 

que pueden entenderse como los primeros pasos de un 1'<lesccn-

tralizaci.1ín comercial", son de parti,.ular importancia. 

Los programas r1:gi.onalc~: del área e.le liuamantln están 

orientados al sector primario, no s5lo en lo ctue se refiere n 

con8ervaci6n de suelos y apnyo a la actividad pecuaria, sino

tan1bi~n en la construcci6n de cami11os, pues ~stos buscan ce-

necear los poblados con &reas agrícolas y pecuarias. Debido

ª la tradici6n pecuaria de esta parte del estado, es compren

sible la existencia de programas para reforzar esta actividad. 

Es necesario ampliar los programas de apoyo al subsector agrf 

cola, el cual est& perdiendo mano de obro. Esto es de singu-

lar importancia, pues la agricultura del valle de llu.?tn:rntla -

es de las más importantes en el estado. 

Al oeste del estado de Tlaxcala, en les municipios de -

Calpulalpan, Mariano Arista, Lázaro Cárdenas, Espa~ita y el -

norte de Ixtacuixtla, los pocos programas estatales se han -

orientado a la construcci611 y mantenimiento de caminos. En -

todos los casos, se trata de rutas que salen de la zona indus 

trial de Nanacamilpa y se conectan con las rutas de evacua- -

ci6n industrial, Otras zonas industriales, como las de Espa

aita y Hueyotlipan, que forman parte del corredor CalrulRlpan, 
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estfin ul1ic~das muy cerca de lns carreteras principales. De -

todas las zonas din&micas del estado, fsta es donde el sector 

primario ha sido el m5s relegado en los programas estatales. 

El objetivo del desarrollo regional implica acciones cu

yas dimensiones abarcan varios niveles: er1 el esracio van 

des<le el ni.vel l.ocal l1asta el. regional e incluso nacionnl; en 

el nivel sectorial van desde el ser.cor económico hasta las ra 

mas de actividad; en el tiempo comprenden al corco, mediano y 

el largo plazo. Cada uno <le estos niveles, por penerales que 

puedan parecer unos y puntuales otros, son indispensables 

siempre que est5n cornplementadcs entre sí. Es dudoso que el-

desarrollo regional pueda lograrse solamente con planes glob~ 

les o sólo con proyectos puntuales y aislados. Siguiendo es

te mismo razonamiento, el an5lisis de los programas de desa-

rrollo regional que hemos realizado debe completarse con un -

au&lisis de las líneas generales de la políti~a econ6mica, d~ 

finidas en el Plan Estatal de Desarrollo. Cabe aclarar que -

no confrontaremos dicho plan con los programes que hemos ana

lizado, pues corresponden a períodos diferentes (analizamos -

los programas conocidos hasta 1986, y nos referimos arriba al 

Plan de Desarrollo 1987-1993). Sin embargo, el analizar el -

Plan Estatal actual nos permitirá advertir la forma en que -

se conciben y plantean los problemas que hemos venido estu- -

di ando. 

4. l. 2. El plan estatal de desarrollo 1987-1993 

Los problemas económico-espaciales del estado de Tlaxca

la que hemos venido estudiando a lo largo del presente traba

jo son el resultado de un procesn dPG&rrollado desde el dece-

nio pasado. Si dentro de los objetivos que nos hemos plante.!!_ 

do figurara el analizar los planes estatales, sus planteamie~ 

tos y seguimiento, seria necesario examinar al menos los pla-
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nes correspondientes a dos sexenios anteriores al preseI1te. -

Sin embargo, no nos l1emos p1·upuesto elaborar una resefia-an51! 

sis ll~ iah politicns ~ue se itan <lefi!tido pnra Tlaxcala; por -

ello, centraremos 11uestro a115Jis~~ en 01 i'lan (le Desarrollo -

Estatal 1987-1993. Es imp~rtante mencionar que la presente -

investignci.6n fue realizada fundamentalmente en las afias -

1988-1989, por lo que seria arriesgado comparar o confrontar

dicho plan con la problem&tica Tlaxcnlteca, a escasos dos - -

afias de entrar en vi~encia, Por elJ.o, hemos entendido a este 

plan como una respuesta a la prohlcmfitlca del estado hay dia; 

el dia~116stico de dicho pl~n, co1no veremos, parece confirmar

esta aseveraci6n. 

Una de las partes fundamentaleA del plan son los progra

mas estrnt€gicoR, delivndos del misma diagn6stico, en donde -

se reconoce la necf'si.dad de "rnodifícar los enfoques convenci2_ 

nales que dividen la realidad en sectores estancos, derivando 

de ello, acciones fragmentarias para ser aplicadas, a veces -

contradictoriamente, svbre esa rea.lid ad compleja" . 1 (Subraya-

dos nuestro;;). Asimi.,;mo, se habla ya de un "metndo sistémico 

que permita una visi6n din5mica que atraviese por todos los -

sectores de actividad, involucrando en su acci6n y sus resul

tados a todos los agentes econ6micos y sociales que concurren 
'} 

en el desarrollo de un proccHo de1-ermina<lo~ 11 
.... 

Estas observaciones revisten gran imp~rtancia, pues reco 

nocen ya los problemas fundamentales sobre los que hemos veni 

do insistiendo: politices de apoyo e un solo sector, conflic

tos (contradicciones) espaciales derivadoo de una planeaci6n

parci•l; asimismo, reconocen ya la complejidad de las estruc

turas econ5mico-espaciales y la necesidad de un enfoque tota-

lizador y dinfimico. Estas consideraciones, sin embargo, deb~ 

r&n tenerse presentes al pasar a la acci6n, pues luego se - -

aclara que: "la política que orienta a los programas estrati

gicas He Ancauza hacia dos vertientes, de m6xima prioridad en 
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la ate11ci6n de las necesidades 80cinles de los Tlaxcnltecas;

por un lado, se dirige a aquellns campos de ln realidad so- -

cial qua reqt1ieren, ~011 oportunida'l y urgencia, soluciones -

viables v que constituyen d1-,mandas sociales reiteradas; y por 

el otro, se enfoca a imprimir un impulso decisivo a aquellas

&reas fundamentales que pueden destacar y fortalecer el proc~ 

so de cambio en la entidad". J (Subrayados nuestros). Así, -

deberfin retomarse las premisas que el mismo plan se~ala, de -

lo contrario, se corre el riesgo de que, en el manejo de am-

bas variantes, se incurra nuevamente en lo mismo: el "impulso 

decisivo'' a zonas din&micas puede canalizar a ellas la gran -

mayoría de los recursos, y la satisfacción de "demandas socia 

les reiteradas" puede quedarse en eso: una satisfacción que -

significa medidas correctivas, sin pnsar o lo prevenci6n, que 

en este caso significa la planeación, 

El Plan consta de ocho programas estrat&gicos, entre los 

cuales destacan los siguientes: 

Alimentación y nutrición 

Creación y mejoramiento de oportunidades de empleo 

Rescate y aprovechamiento racional del patrimonio eco 

lógico 

Fortalecimiento de la infraestructura básica. 

Alimentaci6n y nutrici6n 

La problemática que ha dado prioridad a este plan es re

sumida como sigue: 

"La producción de básicos de origen agrícola y p0.cuu.rio, 

sólo en apariencia es suficientP para satisfacer las necesid~ 

des de la población Tlaxcalteca, pues su comercialización y -

tran$formaci6n est5 viciada por una serie de pr~cticas que -

distorsionan los sistemAs de abasto en favor de intereses de-
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agentes econ6micos ~ue participan en alguna fase de lo cadeno, 

intereses que muchas veces son de carácter extra-estatal".
4 

Y m~s adelante se reco11oce: 

''EsL<J situación S(: <leh1.: a la tn3.nera en que Tlaxcaln se -

l1a integrado a los mercados macroregionales, cuy~ 16gica ha -

sido determinada por procesos que ... han orientado 1'1 produc

ci6n y la especializaci6n agrícola y pecuaria de acuerdo con-

" 5 las necesidades de los grandes centros de consumo . 

Se advierte ya que la proble1115tica <leJ. agro estfi relaci~ 

nada con necesidades extraest~talcs y desatcnci6n por parte -

del Estado. Sabemos que no son los Gnicos problemas del agro 

en Tlaxcala, pero sí son coml!nes a la agricultura de las áreas 

menos desarrolladas y de ellas se habla en este programa; es

to se comprueba al observar los municipios prioritarios del 

mismo: Atlzayanca, El Carmen, Domingo ArenAs, Tequixquitln, 

Terrennte, Trinidad Sfinchez Sontos y Atlangatepec. Sin embar 

go, falta considerar la proble1n~tica agrícr1la del sur: inva-

si6n de tierras agrícolas por la industria y el uso hebitaci~ 

nal, y la p~rdida de mano de obra en favor de la industria. 

Esta cuesti6n no parece haber sido definida en toda su magni-

tud. En el an&lisis del siguiente programa abundaremos al --

respecto. 

Creaei6n v mejoramiento de oportunidades <le ~mpleo 

Los prop6sitos del programa pueden resumirse en tres as-

pectas: 1) promover la inversi6n privada y social, 2) mejo-

rar las condiciones de trabajo para apoyar el incremento de -

lH productividad y 3) mejorar los lazos entre la oferta y la 

demanda en lo referente a empleo. 

El rengl6n que sigue siendo el mas socorrido para ello,-
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es la industria: "El mayor reto que. enfrentará 1'laxcala en 

los pr6ximos seis a5os es el de crear suficientes puestos de-

trahaju fu'-.!L· .. 1 Jc.l élmCíto :i~~ropl~cnario ... Las expectativas de 

los 11axcall~cas j6vcncs obli~~u11 rl LID ~sfuerzo concertndo en-

tre los distintos sectores de la sociedad para generar opcio

nes de trabajo en las actividades industriales y de servicios 

modernos." 6 

Adem&s, se habla de impulsar a la peque5a y mediana in--

dustria y de un programa de apoyo a la agroindustria. Esto -

Gltimo es la Gnica referencia al problema del agro en el sur-

de la entidad. A\1nque se hace referencia n una mayor colabo-

raci6n entre agricultura e industria, no se habla de que esto 

debe acompa~arse de una planeaci6n espacial que corrija las -

incompatibilidades que ya existen. En suma, sigue faltando -

un plan de ocupaci6n del territorio. 

Agregado a lo anterior, resalta otra cuesti6n del progr~ 

ma, al afirmar que: "se fomentara la ampliaci6n y consolida-

ci6n de inversiones en grandes y medianas industrias, por pa~ 

te de grupos nacionales de capital privado y social. Se tra-

ta de alentar actividades cuya producci6n atiende mercados a

nivel nacional y de exportaci6n para los cuales Tlaxcala ofr~ 

ce una ubicaci6n geograf ica y une infraestructura de servi- -

cios ventajosa. Para fortalecer este tipo de inversiones se-

procurara el mantenimiento y funcionamiento adecuado de los -

servicios de apoyo a la producci6n como son las comunicacio-

nes, la transportaci6n, la energía, el suministro de agua y,

en general, las obras de infraestructura de los parques indu~ 

eriales localizados en el estado.,,? (Subrayado nuestro). Se 

contibe entonces a la infraestructura comu upuyo a la indus-

tria principalmente, y debemos resaltar la necesidad de que -

ésta pueda servir de apoyo a todo el aparato productivo, No

es solamente cuesti6n de afirmar que la infraestructura exis

te, y que todos pueden utilizarla, pues si ésta no fue elabo-
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rada en funci6n de los requerimientos de toda la estructura -

productiva, su caliclnd y distribución (caminos, líneas, serví 

cios) no podr5 apoyar igualmente a todas las nctivi<lades, si

no pri11cipnlmente n aqu~llas bajo ct1yas nccesid~des ft1~ diAe~ 

ñada. 

En otros aspectos sí. se aprecia un avanc.e t!ll cuan lo <:t re 

conocer las deficiencias d" complementariedod; 

"La falto de orticulaci6n eficiente del aparato producti 

vo es a lo vez un problema y una opci6n pare generar puestos 

de trabajo y consolidar la infraestructura productiva del es-

teda. Por ello, se plantea impulsar el desarrollo de empre--

sas medianas y pequeñas que puedan, por un lado, abastecer de 

materias primas, partes, piezas, otros insumos y aGn equipos, 

o la industria local y regional; y por otro, proveerlo de se.E_ 

vicios de mantenimiento y reporaci6n de equipo, maquinaria e

instalaciones, así como asistencia de tipo legal, contable, -

o<lministrotivo o de investigaci6n. 

Para el efecto, y como primera actividad, se requiere de 

una investigaci6n cuidadosa que determine las necesidades y -

los opciones reales en ese campo de industrias y servicios. ,,R 

(Subrayndos nuestros). 

Efectivamente, el principal problema de los complejos in 

dustriales es la falta de integraci6n, aspecto que ya ha sido 

reconocido y se implantan ahora medidas correctivas. Respec-

to a lo complementariedad industria-agro, se habla nuevamente 

de un amplio programa de,desarrollo de la agroindustria; sin 

embarg~, no se explica en qu& consiste. 
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Rescate y aprovechamiento racional del patrimonio ecológico 

Nuevamente se admite aquí la falta de pluneación para la 

industri.a; se habla del lmpacto "de un proceso industr.ial ~ 

no prcvi6 las consecuenciilS :1egativas de su arribo ni de su -

expansión (y que) ha provocado la contaminación sobre todo el 

sistema hidráulico de la entidad. 119 (Subrayado nuestro). 

Más adelante, también se reconoce que: ''los cambios en los mo 

dos de vida, v la ausencia de equilibrio en el desarrollo han 

como consecuencin, fenómenos do desequilibrio traído también, 

ecológico." lü Cabe añadir a esto, que el problema no es solE_ 

mente eco16gico, jino tambi5n socio-econ61nico, como hemos vis 

to. 

Por otro lado, dentro de las metas de este programa se -

proyecta: "Asegurar que el crecimiento industrial del estado

se apegue a los lineamientos aplicables y, desde luego, se d& 

en los espacios físicos destinados para este pro~ósito, que -

están integrados por los corredores industriales. 1111 (Subra-

ya<lo nuestro). Aqui surge una cuestión: es válido plantear -

la interrogante sobre si estos espacios fisicos son los más -

adecuados en todos los sentidos. Se habla de respetar las --

áreas seleccionadas, no de evaluar si son las más racionales-

(en función de las necesidades del agro). Esta pregunta se -

fundamenta en que hemos n1utiLraJu qu~ en muchas ocasion~s lA -

industria se ubica sobre terrenos de vocación agricola; esta-

ubicación, entonces, también debe ser cuestionada. El progr!!_ 

ma, a nuestro modo de ver, necesita replantear tal aspecto. -

Esto, unido al control del crecimiento industrial que ya se -

persigue, habr& <le ser la base de un plan de ocupación máe -

efectivo. 

Fortalecimiento de la infraestructura básica 

En los lineamientos se reconoce la necesidad de contar ~ 
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con una infraestructura para el proceso de acumulación de ca-

pital y el crecimiento económico, Pero al mismo tiempo se 

tiene ya conciencia de la problemltica de ln zona norte al 

afirmar que: "la presencia de ln infrncstructur.:i b5sicn repr!:_ 

s~nta, igualmente, oportunidades de proporcinnar bienestar, -

pues se refiere a aqufilla con sustento en ln cual se ofrecen

servicios de salud, de educación, de agua potable, de alcanta 

rillado y de vivienda. 1112 

Estos planteamientos son ya un gran avance, y en base a

ellos el programa de infraestructura reconoce lo siguiente: -

"entendiendo que el capítulo de infrae\ltructura es un campo -

presente en todos los programas y por tanto envolvente de - -

ellos, se ha querido destacar la importancia de atenderlo, 

planteando la necesidad de su ampliaci6n o fortalecimiento en 

las áreas donde aún existen rezagos considerabl~ su mante

nimiento y conservación que significa proteger un patrimonio

físico de la entidad; y su adecuación o complementación en 

otras esferas para propiciar un más rápido desarrollo o un ma 

yor bifnestar. 1113 (Subrayado nuestro). El plan maestro, se 

nos d~ce,, tendri com6 base la prioridad para las &reas menos

beneficiadas basta ahora. 

Una parte importante en los lineamientos de este progra-

ma es el propósito de "impulsar acciones tendientes a reorde-

nar el uso del suelo y el desarrollo de la infraestructur'a b!,· 

sica.
1114 

. Al .re~pecto se explica mlis adelante: '.'S~~.est~1'.~~,'cié-: #G;'~ 
rán,las bases de la expansión urbana de acuerdo con los,.resU!'.'·.,t. 

tadcis .del, catastro territorial que se realizar.a .:et\ las ciuda-

des.de m,ayor creci111iento, definiendo zonas canfor.me al uso -

del suelo para .el que sean más aptas, procurando no ,i.nv.ad.i.r -· 

irehs propicias para el cultivo. 1115 Ya que se planea la ne~~. 
sidad eje controlar la expansión urbana en favor del espacfo. -· 

agrícola, nuevamente insistimos en la necesidad de co.nt.rola.r·

la expansión industrial bajo los mismos criterios. 

" ~ ;~ ', 
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De11tro de los proyectos <le constrt1cci6n o mejora de cami 

nos, dcstacnn aquéllos q11e rPsponden a los problemas dei:iva-

dos de ln <lin5mica industrínl: 

Modernizar la red federal en los tremas con problemas 

de congestionamicnto: Texmelucan-Tlaxcala; Apizaco--

Huamantla; y Chiautompan-Puebla. 

Construir los libramientos de las ciudades de Apizaco, 

Calpulalpan, Tlaxco, y concluir el de Tlaxcala. 

Conio hemos visto, el Plan Estatal de Desarrollo 1987-

1993 del estado de Tlaxcalu cont·!en<" planteamientos que permi 

ten observar una mayor toma de conciencia respecto a los pro

blemas de industrializaci6n y las deficiencias de los munici-

pios del norte. Vemos también que sus principales <leficien--

cins est5n centradas e¡1 el ~rea de plnneaci6n espacial; pues

aunque ya se habla de un control en el uso del suelo en favor 

de la agricultura, éste se ha limitado a la expansi6n urbana, 

cuando el crecimiento industrial es un factor igualmente se-

rio al respecto. Vemos que este Plan, que constituye una di

rectriz general, se apoya principalmente en el aspecto secto

rial, que es manejada como la base del programa del"desarro--

llo, mientras que el aspecto espacial no forma parte de es 

tos lineamientos b&sicos para el plan general previo, sino 

que se mueve a niveles particulares (expansi6n urbana de las

ciudades principales, &reas agricolas, zonas decretarlas como

corredores industriales, etc.). En pocas palabras, la polít! 

ca de desarrollo, de tipo sectorial, es global, mi~ntras que

el aspecto espacial se desarroll6 a ritmo m&s lento y actual-

mente, a niveles particulares. Esta diferencia, que es parte 

medular del plan que hemos analizado, es revisada por Jean -

Labasse: "Al contrario que las ter.nicas de desarrollo, para -

las que 1 a concepci6n gl aba 1 precede he.bit u almen te a 1 as orie!!_ 

taciones sectoriales, las políticas del espacio son normalmen 
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te el fruto de una alaboraciGn lent¿1 y progresiva, precedida

de mGltiples acciones locales divergentes en ocasiones. El

equipado de un determina<lo puerto o e8tación, la cuns.Lruceión 

de cualquier gran co11junto o de unn ciltdad nt1eva, se llevan a 

cabo i11rluso sin referenciarlns n una red de circulaci6n o a-

un armnz6n urbano determinados. La pJ.anif icaci6n espacial es 

tá, pues, señalada con el sello de la recuperación." (Subray~ 

dos nuestros). 16 

Como hemos visto, las acciones que el Estado ha emprend! 

<lo e11 materia territorial son loculistas y nGn no están cante 

nídas dentro de 11n plan de. ocupación territorial. Asimismo,-

tenemos ejemplos de complejos territoriales de producci6n que 

fueron formados en funci6n de un mercado exterior, sin refe-

rencinrlos (por usar las palabras de Labasse) a una red de --

cirr.ulnci.ón o armazón 11rh(lno locales. Hablamos de los par- -

ques, corredores y la ciudad industrial. Vemos que el pirra-

fo citado arriba contribuye a explicar la etnpn en la que se-

encuentran las políticas econ~micas en Tlaxcala. Sin embar--

go, tambi6n se nos aclara que en la planeaci6n espacial se en 

cuentra la "recuperaci6n", e.s de<:ir, el recoger los programas 

realizados para integrarlos en políticas espaciales globales, 

cuya elaboraci6n deber& estimularse desde ahora. El mismo --

Labasse agrega: "Con frecuencia tocio ocurre como si el Estado 

se creara constantemente otros problemas y dificultades; de -

todas formas, llega el día en que la l111pcuvisaciG11 J¿ja Je -

flerlo para pasar a una coordinación in'spira<la por una visión

s in té tic a !' ~ 7 
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4.2. Alternativas para la Planeaci6n Espacial 

4.2.1. Perspectivas de expansi6n industrial y urbana 

En este apartado hemos elaborado una propuesta sobre los 

problemas de ocupaci6n territorial en Tlaxcalu. A continua-

ci6n se explican los criterios utilizados. 

El aspecto fundamental para determinar las perspectivas

de ocupaci5n espacial por determinado uso es definir previa-

mente la pol.íti~a general que deber5 regir; esto es, la línea 

que guíe los par&metros a considerar. En el coso de la indus 

tria en Tlaxcala, las' líneas generales para cada zote se defi 

nieron tomando en cuenta la problem&ticu de cada tcrritorio,

asi como las consecuencias en caso de expandersc aGn m~s el -

uso del suelo industrial. Asi, se definieron dos as~ectos -

fundamentales: la reserva territorial de las ciudades, y las

posibilidades de expansi6n de los complejos industria:es. Ca 

da uno se sustenta en los siguientes criterios: 

1) 

2) 

3) 

Reserva territorial de las ciudades: 

Relieve. Las zonas accidentadas o con barrancas C)nsti-

tuyen un obst&culo al crecimiento. 

Calidad agrol6gica del suelo. Este punto es necesario,-

debido a la necesi~ad, ya sefialada antes, de preser1ar -

para la agricultura a los suelos mSs adecuados a el:o. 

Otras limitantes geogrSficas. Se refiere a obstScu~s -

que eventualmente puedan presentarse, como demanda ~ -

agua, ausencia total de caminos y demls equipado, coi- -

flictos con la industria, etc. 

En base a esto se determinaron tres opciones: 

Zona apta para la urbanizaci6n. Territorios adecuadm -

para el crecimiento urbano y que no perjudican al espl--



1) 

2) 
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cio agropecuario, ni entran en conflicto con el uso in--

dus t rin ~-. 

Zona urbanizable con limitantes. territorios que, aun-

qt1e aceptan urbanización, ésta delier5 ser muy controla-

da, yn que los territorios tendrfin limitaciones de agua, 

tet~renos, etc. 

Zo11a restringida para el uso del suelo urbano. Aquí no

es aconsejable el uso habitacional por obsticulos físi-

cos o por generar conflictos de incompatibilidad con 

otros usos. 

Posibilidades de expansión de los complejos ind~etriales: 

Re~ursos nr·t1ifcros. Ln oferto de agua es fundamental p~ 

ra la industria. Pero adem5s se trata de considerar que 

si esta actividad se ubica junto u la agricultura de ri~ 

go y el uso urbano, se generar& una gran demanda que co! 

tiihuira a la falta del recurso. 

C
1

alidad agrológic11 del suelo. Nuevamente se refiere a -

~a protección de los suelos aptos para la agricultura. 

3) Relieve. Se consider6 como obstficulo en el Rmplazamien

to y en la accesibilidad. 

4) Otras li~itauLes. AlgGn otro criterio que obligue a li-

mitBr la expansión industrial. 

Se determinaron tarnbi&n tres opciones: 

Zonas aptas. Los recursos y la organiKAción territorial 

permiten y pueden favorecer la industrializaci6n. 

Zonas aptas para determinado tipo de industria. Se divi 

dieron en dos tipos fundamentales: la pesada (que requi~ 

rP gran infraestructura e insumos) y la ligera (cuyas m~ 

nores exigencias de localizaci6n, sus efectos de polu- -
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ci6n relativamente bajos, y sus mercados e insumos le --

permiten ubicarse mgs cerca de zonas urbanas). Las ca--

racteristicas de una de ellas pueden permitirle su ubica 

ci611 en territorios du11<le lu 0Lrn ne pcdrf~ uhicRrse ade 

cuadamente. 

Zonas restringidas para el uso industrial. 

Con ello, se definieron tres politicas territoriales pa

ra las zonas expuestas al avance urbano y/o industrial: (Mapa 

4. 2). 

Politices de impulso. En ella se podr5n dar los estlmu-

los necesarios para la industrializaci6n: infraestructu

ra, servicios, etc. Siempre ser5 aconseja ble buscar, al 

mediano plazo, la integrnci6n de los complejos indus tri~ 

les entre sí, y con el resto de la estructura producti-

va. Tal objetivo tambifin deber& figurar en la~ políti-

cas de impulso. 

Política de control. Significa que podr5 darse el avan-

ce industrial, pero no con total libertad, sino con un -

cuidadoso seguimiento de la disponibilidad de recursos y 

con una zonificaci6n muy estricta, cunado se trate de --· 

5reas asociadas de cerca al espacio agrícola. Tambi&n -

es recomendable una cuidadosa planeeci6n de las ramas i~ 

dustriales, buscando las menos perjudiciales para la - -

agricultura y quB puedan llcg~r a estRbler.er lazos de -

compatibilidad, como las agroindustrias, o los alimentos 

balanceados. 

Política de restrir.ci6n. Deberá aplicarse a los territo 

rios que no acepten la ocupaci6n industrial, ya sea por

tratarse de zonas agrlcolas de alta rentabilidad o por -

entrar en conflicto con otros usos del suelo. 

La definici6n de estas tres políticas territoriale~, a -



MAPA 4.2 

POLITICAS RECJ'ORAS PARA LA 

CCUPACION URBANA E INDUS -

TRIAL 

RESI"RICX:ION ~ 

eotrrror, [[J] 
IMPULSO o 



220 

su vez, constituye la base sobre la que se plantearon los li-

neamientoR para los planes de ocupaci6n territorial. 

bases 1~1s <liscuti111os en el apartndo 4.2.J. 

Estns -

En la aplicaci6n de las politices que hemos definido es-

necesario tomar en consideroci6n otros elementos mús. Hay --

que tomar en cuenta que cada uno de los tres tipns de comple-

jo industrial debe ser analizado de modo diferente. La ciu--

dad industrial tiene una localizaci6n precisa y pretende, en

teoria, una integraci6n vertical y una cierta auronomia terri 

to ria l. El parque es tambi&n localizable de forma precisa, -

pero busca (siempre en teoria) una integreci6n con su entor--

no, de lo cual dependerá su crecimiento. Pero el corredor in 

dustrial es algo más problemático. Sus limites no se definen 

por la exCcnsi6n d~ sus naves industriales, sino por la zona

econ6mica que &seas definen segGn el lugar donde se estable··-

cen. El corredor Calpulalpan es un buen ejemplo: esti forma-

do por tres zonas industriales cuya separaci6n, comparindola

con la longitud del corredor, puede hacerlas parecer como 

tres zonas totalmente ajenas entre sí; sin embargo, estin ubi 

cadoo en una •ona comfin: una franja carreterial que ha canbia 

do paulatinamente su rentabilidad (renta de ubicaci6n) y ae -

hace atractiva para otras industrias. r.on ello, se define --

una zona econ6mica no visible, pero que ejerce fuerte atrae--

ción. La ubicaci6n de PEMEX. HYLSA y VOLKSWAGEN fue lo que -

orill6 al gobierno federal a decretar corredor industrial a -

la carretera Texmelucan-Puebla. Por todo esto, al hablar de-

expansi6n en un corredor industrial, debe entenderse a .&sce -

como una zona económica definida por la distribuci6n de las -

naves, y no atenerse a la localizaci6n precisa de ellas. De

be hablarse de expansi6n EN UN corredor industrial y no de e~ 

pansi6n DE UN corredor industrial; esto filtimo, aunque facti

ble, es otro nivel de Anilisis. 

Fue bajo todas las consideraciones explicadas antes que-
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s e d e r .t ni e ro n i as pe i- s p e e t : '.1 .:i. ~; rl ~ • :! v 1111 e '"' 11 r b ;in n - in d u s t r i a 1 en 

las zonas tlin&micas Je Tlax~ala, adcrn5s <l~ ~~~~¡1{r una metodo

logía ~e an5lisis cartogrifico. Sa consultaron las cartas to 

pogr5ficas, de cnpacidad de tiso ugr!col¡1 y de uso de suelo 

eliiboracla por la Secretaría <le Prog1·a1uaci6n ~· l 1 1·~st1p11esto. 

Esto permiti6 el manejo de los criterios 0xplicodos anterior

mente, con lo cual se elaboraron las sigu.Lcntes propuestas de 

ocupaci611 territorial. 

a) Las. zonas industriales del sur d~l estado, Ixtacuaixtla, 

Paczacola, corredor Malinche, Zncatelco y Xicohtzingo -

(mapas l;.5, l1.l1., 4.3) han siJu incluídas dentro de una-

misma polítirn: J.a de restricci611. La razón fundamental 

de esto radica en la importancia del uso actual agricola 

e~ escas zonas, que son las de mayor rentabilidad en el-

estado. DebPmos recordar que los suelos de alta vocu- -

ci6n agrícola no son muy extensos en Tlaxcala, por lo -

que debe tomarse en cuenta la necesidad ~e utilizarlos -

pare fortalecer ~l ~gro. Por ello, el 11so ·industrial y·· 

urbano deben ser estrictamente controlados, y en lo pos! 

ble, restringir su expansión. Además de la vocación del 

suelo, el elemento agua es tambi§n rieterminante en esta-

:t. una .• La cxi~tencia dP pnzos, corrientes fluviales y d~ 

pósitos de agua no tiene la potencialidad suficiente pa

ra sostener, además de la agricultura de riego, a un 

gran crecimiento urbano e industrial. EP un trabajo muy 

detallado del Valle de Puebla-Tlaxcala, Miguel Escalonj
8 

ha determinado que la explotación del recurso agua en la 

zona sur de Tlaxcala es muy aguda, y ofrece un serio pr~ 

blema para la expansión urbana e industrial. Hay que --

mencionar nuevamente que esta expansi6n es desmesurada y 

no fue orientada por un adecuado conocimiento y planea-

ci6n de los recursos hidricos; sino solamente por apoyos 

financi~ros y conveniencias de ~ercado. De hecho, los -
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complejos industriales estfln hasta ahora muy localizados 

debido a la disponibilidaJ del recurso agua. El mapa --

~.3 mti~stra CRta sitt1aci6n. l.as cincn n<1ves :i ndu.stria--

le.'..> qui::: <lc.fi11('n el corredor H.i1in::.::he (·~tá!1 asocicidns a -

las localidades principales: Lhí<-1utc..:r.:pw1 1 Tc.o1o(_'holco, -

Acuamanala y Nazatecocho, que son las principales zonas-

de recepci6n (ie agt1n. Este factor hu sido hasta ahora -

ln limitante prJ.ncipal en el t:rccimic11to de este corre--

do r, Del mismo 1nodo po<lPrnos cntencier l~ t1l1icaci6n, cer-

cnna n las localidades pri.nci¡lalPs, Je lrlS naves ir1dus-

trialcs ~ue forman el corredor Panzacola (mapa 4,4,). 

El parque industrial lxtacuixtla no estS pr6ximo a ning~ 

na localidad, pues fue mejor dotado de servicins como --

parque industrial. Sin crnbar30, la presi.6n espacial es-

t5 por incrementarse: la creaci6r1 de tino nuava zona ceo 

n6n1ica í.n<lustrial en lu carretera Texmelucan-Tlaxcala ya 

tiene ciertos indicios, como son loe proyectos d~ vivic~ 

da y 1~ existencia de algunas indusLrias emplazadas en -

las proximidades de Texmelucan. Debido a que aquí cene-

mas ~ambi&n una importante &rea agrícola, la presi6n es

pacial posiblemente se agudizar&; en el mapa 4.5 se mues 

tran los usos mfis convenientes, recordando c¡ue esta zona 

est~ incluida en tina política de 1~estricci6n urbano-in--

dustrial. 

La p:roblemática del ª!::'"" v el suelo, particularmente ag~ 

da en los municipios del sur de Tlaxcala, hace necesario 

est9blecer prioridades sobre la ocupaci6n territori~l y-

el aprovechamiento de tales recursos. Al respecto, los-

planes mis recientes se han inclinado nuevamente por la

induqtria. Ante este hecho que es necesario aceptar, 

nos Vfmos obligados, sin embargo, a hacer hinc~pi& en la 

posibilidad de dar la m&xima prioridad a la agricultura. 
' 
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EsLu nü tiene que. significar !-:C'r:csn!·i::i.-ne!i.te 11n clPsp1rtzR.-

p0sihilida<les de integraci6n entre a1nbos secto1·es. Uuo-

de los objetivos que p~eden constituir unn guía pera - -

ello es buscar la ompliaci6n <le los ciclos de producci6n, 

criterio que, como hemos vjsto, ya l1a sido conside1·ado 

dentro de los esquemas de Ln política ~con6mica (l&ase -

Plun Estatal de Desarrollo 1987-1990). Vemos ec1tonces -

que J.R hase constituye en Ltn ait1ste Ju Jos olJjetivos. 

b) l~a zona centro de]. estado, confo1·me al 1nn¡1u 4.5, admit~-

una politice industrial de control. Esto 110 significa -

que no hay¡1 prohlemas en ct1llntu a Jlr~siG11 espacial o di~ 

tril1uci611 <le agua, sino que ~stos no alcnnzan ahora nive 

J.t,s críticos. Sin embargo, es necesario agregar que la-

politica de control debe ser multifa~torial: urbano in--

Uustrinl, por un lado, ya que su c..:recimi.ento <lcbe ser -

estrictamente controln<lo c11 !Jase a u~n evalt1aci6n agrol~ 

gice del suelo lo m&s detallada posible, y tambiin en -

fu11ci5n <le la disponibilidad <le agt1n; agrícola, por otro 

lndo, porque actualmente esta actividad se enfrenta a -

problemas serios de salinizaci6n en algunas zonas de Ape 

tatitl&n, Tlaxcala y Panotla, debido a la influencia del 

bJoquc Tla:-=cnl.:J en 01 sj,qtPmR f1,1vi::il At:oyac:-Zahuapan.
19 

Por ello, el impulso a ln agricult~tra de riego requerir5 

de estudios concretos y detalladns en esre aspecto. 

La expansi6n urbana e industrial, factible en esta zona, 

deber& realizarse de forma controlada. Para ello se ha-

considerado, por un lado, la disponibilidad de agua y la 

capacidad agrol6gica de los suelos, y por otro lado, las 

posibles formas de relaci6n entre el espacio urbano y el 

industrial. .. La ocupaci6n de la industria jynto o dentro 

dol espacio urbano es factible si se buscan ramas indus-
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eriales de bajos niveles <le poluci6u y que puedan tener-

un mercado en lqs ciL1dl1dcs cl1 do11de se e11ct1entrnn. Al -

rcS\)t·1,.·t•), la~; !";1mn.s rnanufac:tu1·era.s, tL~:·:til.t!.s, t~l .. :..:::!::róni

cas, etc., resultnn más nconse:jablos que ln sidcrurt;ia o 

la quí111ica pesada, cuya 

ber& buscarse fuera de 

loculizaci6n m5s conveniente de-

los cspncios urb~111lJS, Aquf ln oE_ 

ci6n son los parques y corredores industri~les, p~tes ta 

les zonas est&n destinadas a la industria y su ubica- -

ciGn no estfi asociada n las zonas de ex11¿111si6n 11rbana. 

Sin embargo, es i:ecesa·:-io recordar que hcm0s resaltado -

la necesidad de analizar nuevamente la dolimitaci6n de -

los corredores industriales, pues en el sur dol estado 

Estos se localizan en suelos aptos para la agricultura 

(principalmente los corredores Panzacoln, Malinchq y llu~ 

mantla). Por ello, la ubicacl6n que nosotros proponemos 

poro la industria pesada debe ser precedida ~0r una red~ 

finici6n de las fireas dc~tina<las como corred~rcs, par- -

quos y ciudades industriales. 

c) Las zonas oriental y occidental de la entidad (mapas 4.6 

y 4.7) tambi&n son propicias a una política de control -

urbano-industrial. El crecimiento de las localidades de 

Calpulalpan y Huamantla no es acelerado, lo que permite

planear previamente su expansi6n conjunta con la indus--

tria. Estas dos zonas de la entidad se caracterizan por 

un amplio territorio <lispot1ible como reseLVH tarritoria1 

para la industria: los corredores Apizaco-Xalostoc-Hua-

mantla y Calpulalpan. Estos e'spacios son las opciones -

para la industria siderúrgica y química; sin embargo, el 

agua constituye un factor limitant~. La alternativo se-

ría, entonces, la construcci6n de una infraestructura hi 

<lriulica adecuada. Debido a la alta inversi6n (federal) 

que esto requiere, la ocupari6n indu~trial no puede dar

se a todo lo largo de los corredores sino en forma de --
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aglomerados, como los tres que existen en el corredor 

Calpulalpan. Con esto st buscar!3 no 5~ln controlar el

ava!lce urbano G industrial, :-;inv ta~abién :_qil LccJ.r rcgio-

nalmente y de for1na m5s ~dcct1ad¿1 la inversi6n pGblica f~ 

dcral, a fin de evita1· d¿rrucl1cs; si la 1,~tt1l.atinn expan

sión territorial de la inc\usLria se ha efectuado de un -

morlo <lis~ontinuo e insl1ficicntemcnte controlado (1€ase -

establecimiento de corredores en zonas con problemas de

disponibilidad de ngu~ n corto plazo, y alta competitivi 

dad del uso del suelo), es necesario corregir a corto -

plazd estas desviacionos con lo finalidad de evitar que

la industria se convierta a mediano plazo en un factor -

de <lesarticl1laci6n econ6mica y te~ritorial. No podemos-

afirmar que lo sea actuPlmente, pues hasta ahora no ha -

propiciado la decadencia o dcsploznmicnto <le nctividades 

econ6micas primarias, ni ha originado problemas agudos -

de tercialízaci6n en las ciudades; sin embargo, tampoco

ha logrado integrarse totalmente al resto del aparato 

productivo, ni crecer internamente de forma vertical, y

sí lw caus¡¡dn ya proh 1 emas de• compat cbilidad ep el uso -

del suelo, hn contribuido a la p6rdida de mano ~e obra -

en el agro y absorbe una coniiderable cantidad de la in

versi6n y gasto pfiblicos destinados a Tlaxcala, sin con

tribuir notoriamente a la acumulaci6n de capital en la -

entidad. En una palabra, no ha logra<lu sentar las basPs 

que le permitan actuar como factor de articulaci6n econ6 

mica y territorial. 

4. 2. 2. Zonas prioritarias para dotaci6n urbana y equipado 

No esti de mis seiialar una vez mis la importancia que -

tienen, para el progresivo fortalecimiento de las localida- -

des, los servicios públicos espacialmente bien distribuidos.

Jean Gallais justifica tambi&n esta aseveraci6n en t&rminos -
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más amplios: "liay unt1. fo!-rr.<'l dP ·inversión que las regiones de

primidas se rncrece1~, sin discusi0n ;1lgun:-i: 1n~ servicios sani 

tarios y soci~les <lebería11 díslriht1irsc en ellns en pro por-

ciEn superior a la meclia n¿1cio11nJ. So11 esenciales para nseg~ 

ra1· la base ht11nann rcgionul ~ ¡Jl1r<1 frenar 1¿1 te11d~11c511 al des 

poblamiento) por lo que conclil~ionun J.n inici,1ción de cualquier 
. rl '""' . ------·--·- ..... 1120 

tipo e ordenacicn regional en una zon¿\ e11 <lcprus1on. 

(subrayarlo nuestro). Este Le~~to e~ fu:-:d:.1?.1entnl, no sü lo por-

que reconoce l~ importn11cia Je la dotaci~11 ele scrvic·los, sino 

porque los co11sidern el primer paso rlcntro <le las acciones 

destinarlas al fortalecimiento de las locnlirlndce, y por lo 

tanto, a la consolidac.~Gn ccon6micn <le sus territorios. 

Durante la presente in"estigación se p11Jo apreciar que -

los territorios donde se presentan las defic·icnciu~ Je scr\'Í

cios estin al norte y oriente de Tlaxculu y corresponden a -

los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, norte de Tecla, Atl--

zayanca, Terrenate y El Carmen. llacia el sureste estfin dos -

municipios: Trinidad Sinchez Santos e Ixtcnco, que forman un

enclave socioecon6mico (ver marco conceptual). 

Puesto que no es posible equipar simultineamente o todos 

los poblados que así lo requieran, es necesario realizar una-

selecci6n de aqu~llos que eerfin prioritarios. 

tomó en cuenta: 

Para ello se -

lo. Que las lo~alidades principales deben fortalecerse para-

que su atracci6n sea capaz de retener a la publaci6n que 

actualmente esti expuesta a la atracci6n de ciudades co

mo Apizaco, Tloxcala y Huumanllo. 

2o. Que el fortalecimiento de las principaleM localidades -

(entre ellas las cnbeceras m~nicipales) no implica una -

nueva concentraci6n arbitraria de recursos, a nivel in--

tramunicipal. Lo que se busca es que la poblaci6n sea -

capaz de satisfacer sus necesidades; para ello es necesa 
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rio una seri.e de lu~ares de i1trnccí6n, y es mfis conve- -

nientP flllP ~st:os sP eneucntrc•n en el m1111·iejpio y no fue

r n de él , e o m o u e tu u l m l~ n l e ~u t· e de . 

Jo. Que la dotaci&n urbana no beneficio solamente a las loe~ 

lidades prioritarias, como pudinse parecer. Entendemos-

que dotaci5n url1ana no implica s6lo servicios pGblicos,

sino también medios de.: comunicación ( línens), oficinas -

de cr€dito, centros ele educaci6n, apoyo ¡1 las activida-

des econ6micas, etc. Todo esto puede favo1·eccr las com~ 

nicaciones y el comercio; toda lA dotaci6n urbana es ca

paz ele crear fuentes de empleo. Así, los poblados cerca 

nos pueden encontrar en las localidades impulsadas posi

bilidades de empleo, de apoyo financiero, así como un -

mercado potencial o medios de cornunic~ci6n. 

4o. Que la dotaci6n de las localidades seleccionadas no seri 

el Gnico paso. Por el contrario, deber& extenderse pau-

latinamente hacia los dern&s poblados. El estrechamiento 

y la progresiva diversificaci6n de los lazos entre les -

localidades podr5 formnr un siste1nn a es~al.a ].ocal.; as-

pecto que es importante, ¡Jorque actualmente este siste-

ma, esti orientado hacia las ciudades principales del eB 

tado. 

5o. Que la~ lu~aliJaJes prlncipHl~s ya cu2ntan con cierto 

equipado y servicios pGblicos, por lo que ofrecen actual 

mente una base sobre la cual trabajar. 

En base a estas consideraciones, se pro¡>onen las siguie~ 

tes localidades prioritarias pare la dotaci6n urbana: 
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CUADRO 11. l. 

LOCALIDADES PRIOR[TARJAS Pi\!\A DUTACION DE SEl\VlCIOS 

Municipio 

At lzayanca 

Nomb1·c de la .lonll.idad 

Atlzayanca de llidal¡_;,1 

Santa Cruz l'ocitos 

San Antonio Zoapil.n 

Mesa Redonda 
·-----·-·--~-----------

Terrc.natc 

Tetl.a 

Tlaxco 

Ixtenco 

Trinidnd Sanchez 
Santos 

Terrena te 

Los Amele~ de Nicol.'Ís ll ravo 

Toluca ele G1!aclalupc 

Loma <le Vacas 

José Ma. Morelo~ y P~r/Ún 

Tlaxco 

Atotonilco 

Acopanilco del Pei\6n 

MA.zaquiahuac 

Ixtenco 

Zitlaltepec 

Cntegoría 

Cabecera Municiprl 

Localidad mayor 

Locnli.dnd mayor 

Local.idad mayor 

Cabecera Municipal 

Luca.l id ad mayor 

Localidad mayor 

Localídatl mayor 

Lornlidad mayor 

Cabecera Municipal 

Local Load mayor 

Lcicalidad mayor 

Localidad mayor 

Cabecera Municipal 

Cnbecera Nunicipal 

En el mapa 4. 8 se presenta la d istribuci6n de es tas loe.E_ 

lid ad es. Puede verse aue corresponden a los territorios me--

nos beneficiados hast~ ahora por la invcrsi6n y gasto pGbli--

cns a nivel estatal. Menci6n nparte merecen algunos casos. 

Josi María Morelos, centro ejidal, expuesto a la presión del~ 

crecimiento de la ciudad industrial XicohtGncatl. Es válido-
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o ~mpliación ___________ _ 

---~ Otros caminos ___________ _ ---'l. 
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esperar que, por este f~tctor, Ja loc3l.id~d divr!rsifictue su es 

tructura y que las demandas de ln mano de obra industrial pr~ 

µ i L. i a n 1 ::. f 0 t• 1!l ~1 r i fÍ n d e 11 n s e e t o r d l: s e r v i e i o 7; y f u en t e s d e e m 

plt!o, de mudo que 1n llJc.al..id~!d '-'v;1 t0mbiGn un 1.:anc1l a¡::iropi.:J.do 

para ]~t agric:ultura, C[tle C!i Je 1·ie~~o y ron ci~rt¡1 <li1nr•nsi6n -

co1nercinl; si11 embai~go, en esrc caso se nül:C8itar~ mucl1a aten 

ci6n y LlUB planeaci6n cuiJ¡1dosa ¡1ara eví.tar que la di.115mica -

industrial contribuya a <lebiliti1r ul agro, que ya resiente ln 

presi6n de este complejo ln<lt1strii1l. 

El caso Je M~zaquii1l1ttnc, al noroest_e del mt1nici11io de --

Tlaxco, tambifin requiere de especial atenci6n. En real id ad,-

todas las localidades al oeste <le Tlaxco son igualmente pequ~ 

ñas y poco fortalecidas. Actt1almente, sjn emborgo, Mazaquia-

huac es el punto de cancentraci6n de planes de vivienda y co-

nexi6n carreteril con Tlaxco. Por ello resnlta conveniente -

canalizar hEcin esta loc~lida<l una mayor- c¡111litlaJ de servi- -

c.:ios y equipado. 

El resto de las localidades, a exc~pci6n de las cebece-

ras municipales, fueron seleccionadas en funci6n de su tamaño 

relativamente mayor, <lP la cantidad de caminos <le que dispo-

nen actualmente, y de s11 ubicaci6n que les permite canalizar

los movin1iintos ¡)rovenicntes de zonGs rnfis ;1isladas, ya sea 

por ser loialirlades de incerconexi6n o por ser el punto de 

convergenc!a de los caminos vecinales. 

Dentro del equipado :; lo~ servi~íos hay que resaltar las 

redes al&ubricas y de carreteras. El trazo y construcción de 

estas Gltimas requiere de estudios particulares mfis complejos 

entre los 'lUC debe incl\tirse el nnSlisis del terreno. Dado -

que tales aspectos estfin fuera de la línea de este trabajo, -

nos limit;~emos a proponer la mejora de los caminos rurales -

ya exist~nt.es, así como a seílalar la conveniencia de contem-

plar la ;osibilidad de nuevos trazos. El diseño de las li- -
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ne as a l á m b r i e as es ta en l [l m l.~;¡¡¡ [i s i t: u a e i ó 11 ; s i 11 embargo ' es -

l'rin10r·n, q11e las lí- -

L1eas <l~ ~lectricic!nd mantengan, en una pri~1e1·u ~la¡lH, priori

dad sobre las irncas tcleJ~rfificas y telef611it:as; llttscar el cu 

brimiento totnl mediante ulectricidn<l dcberfi ser el objetivo-

principal. Segundo, las local.i<la<lcs c¡ue hemos sc~alndo como-

prioritarias pueden ayt1dar a ct11n1ilir este obietivo, pt1es para 

ello es ventajosa su ubic~1ci611 inter111e<l:ia e11tre las zo11as con 

servicios y las localidades menos f~1voreciJns. Buscar el cum 

plimiento de objetivos como &stos implica la eliminaci6n de -

las rupturas al5mhricas y de cRn1i110H. 

4. 2. 3. Bases para un plan de ocupaci6n del territorio 

En varias partes de este tr;1b¡1jo l1e111os ex~resa<lo qu¿ la

problem&tica industrial del estado de Tlaxcala radica en una

falta de control sobre la ocupaci6n territorial, es decir, --

una falta de control en su difusi6n. El proceso de industria 

lizaci6n, una vez iniciado, se l1a n1ovido por la inercia de la 

16gica del capital; sin embargo, la falta de una planeaci6n -

espacial previa, aGn dentro de esta 16gica capitalista, se m~ 

nifiesta actualmente en todos los problemas de presi6n espa--

cial analizados en este trabajo. Nuevamente toca al Estado -

el papel principal en la soluci6n de estas deficiencias median 

te la elaboraci6n de lineamientos para la ocupaci6n territo-

rial. 

Aunque la elaboraci6n de un plan director de este tipo -

es un asunto complejo, y por ello cst& fuera <le nuestro alca~ 

ce en este trabajo, creemos necesario aportar algunas ideas -

al respecto; por ello, expondremos ahora los puntos b&sicos -

sobre los cuales deber&n fundamentarse los planes. 

Uno de los aspectos fundamentales de estos planes es su-



CUADRO 4.2. 

CRITERIOS PARA LA OCUl'ACION TERRITORIAL 

Análisis del U•r-rítorio: 

- Agrológico 
- De limitantus del locn-

lizaci6n 

, _ ___,,_} ____ _ 
Zonificaci611 Je :'.lre..1s: 

!-------------~ - De e~pansi6n industrial 
- De expansión urbana 
- De expansión industrial 

y/o urbana con limítan
tes. 

- Zonas restrl11¡~i<las al -
uso urbano y/o índus- -
tria l. 

Definici6n <le ~reas bnjo 
alternativas industriales de: 

- Impulso 
- Estricto control 
- Restricción total 

l 
Definición de las bases para los 
planes de ocupaci6n tMrritorial: 

- Delimitar difcre-ntes zonas, ca 
da una con bases propias. -

- Resaltar los puntos más impor
tantes a considerar en cadn zo 
na. 

- Alternativas ele corresponsabi
lidad municipal, según los mu
nicipios de cada zona. 
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car5cter territorial partict1lar. Esto sign:ifica que no es p~ 

sible elaborar un plan rornGn poro toda la entidad, debido a -

que la problemática no e.::. i~t.1n1 11n todos los i:1un-ir i_pios; por-

ello, se deberin estoblecer diferentes ircus ~uycs problernus

y posibles alternativas permitan unificarlas en un mismo plan 

plurirnunicipal. Por otro 1a<lo, en virt11d de que las difcren-

tes problem5tlcas Je ocup~lci6n tcrritori:1J e11 Tlaxcal.a involu 

eran¿¡ la industria en unn u otra forma, los pl;1nes de ocupa

ci6n Jeber&n tener como objQtivo ft1i1<lan1entul controlar el - -

av1nce in<lustrial y urbart(J e11 favor <le u11 progresivo fortale-

cimiento del campo. Dicho control debe cornpreader lo utiliza 

ci6n dirigida de los recursos (16ase suelo y ogun, principal

mente) las perspectivas <le computibilida<l, incompatibilidad y 

complementuriedad entre los usus económicos. [sto no deberá-

entenderse cuma un freno :1 la industria, sirio corno u11 i11tcnto 

por canalizar su avance por directrices c[tl~ ¡1e1·mitan su inte

graci~n con ln estructura acon6mica. 

El cuadro 4.2 muestra los criterios fun<lament~les consi-

dera<los para definir loR baees de un plan de ocupaci6n, Dado 

que nuastra intenci5n es ofrecer las bases para ln futura el~ 

joraci6n de tales planes~ <lcbemos retomar ].as fire~s m5s via-

bles diagnosticadas en el apartado 4.2. l. y junto r:on ello -

agregar ahora dos puntos mfis: una propuesta de ~oníficaci6n -

para los pldnc~ dA ocupoci6n y los criterios y aspectos prin

cipales a considerar en cada zona (mapa ~.9.), 

Plan de ocupaci6n para la zona sur 

Definiciones. Se considerari como zona sur de Tlaxcala-

al territorio comprendido por los municipios de Ixtacuixtla,

Lardizabal, Panotla, Totolac, Apetatitlan, Juan Cuamotzi, - -

Chiau~empan, Tlaxcala, Nativitas, Tetlatlahuca, Teolocholco,

Tepeyanco, San Pablo del Monte, Miguel Hidalgo, Zacatelco, --
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Xicol1tzingo, Xicoht5ncatl, Jí'R~ Mnr!¿t Morelos y Tena11cingo. 

Objetivos fundamentales. Le plencaci6n del uso del eue-

lo con la finalidad de eviter la rcducci6n del espacio agríe~ 

la. 

Aspectos Je mayor importnnriil. a) La evaluación agroló-

gica detallada de los suelos ]Jara consignar los m5s a¡>tos a -

un espacio agrícola, y parn re<l~finir las zonas consideradas

hasca ahora como parques, corredores o ciudades in<luetrialcs. 

b) La utilización m6s equilibrnda posible del recurso agua, -

tanto en las nuevos pcrfornciones <le pozos como en las zonas

dc abastecimiento actual, asI como ln distribución del liqui

do. Una distribución equil ibrru\;¡ implica no solamente <>Vitar 

el beneficio de un solo uso econ6mico (industria y zona urba

na en la actualidad}, sino un detallado seguimiento de los o~ 

.ietivos de esta zona. c) El control a corto plazo de los fe-

nómenos de conurbaci6n, ya formadas o incipientes. Dicho con 

trol deber& hacerse tambi&n siguiendo los objetivos bisicos -

del plan para esta zona. 

Areas que requieren de particular atenci6n 

a) El corredor inJuHtrinl Hnlinche. Ser~ necesario conside 

rar la capacidad y distrihuci6n do los pozos de agua, -

así como los proyectos de nnevas perforaciones; la eva-

luaci6n agrol6gica del suelo deberi ser muy detallada. 

b) La franje carretera Tcxmelucan-Tlaxcala, donde la evalu~ 

ción de los suelos debe s~r detallada, nsí como la eva-

luaci6n del recurso agua. 

e) El tramo carretero Tepeyouco-Tetlatlahuca-Nativicas-Tex

melucan. Ante el creciente flujo y los programas de vi

vienda, este tramo puede constituirse a mediano plazo en 
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una nueva zona <le eonurUación que delie ser prev-i.sta y con--

t rolada. Las reservas de u1~11¿1 y el rcct1rso suelo tnm- -

bi€n deberin resolverse prnfercntementc en favor del es

pacio agrícola. 

d) La conurbación de la vea ;·Jaxcal.a-l'11ebla, que debe ser -

controlada, pues representa un;1 p~r<li<lil Je stiperficie -

agrícola, así como uno demanda que lleva a sobrexplotar

el recurso agua. 

e) La conurbación Tlaxcala-Chiautempan, que deber5 contro-

larse bajo los mismos preceptos de1 inciso anterior. 

Plan de ocupación para la zona occidente 

Definición. Se considerar& como zona occidente de Tlax-

cala al territorio cu~tpr~uJiJo por .los m11nicipios Cnlpulalpan, 

Mariano Arista, Lizaro Cirdenas, Espaiiita, Uueyotlipan, Domin 

go Arenas y Xaltncan. 

Objetivos fundamentales. Planeación de los territorios-

alternativos para la industria; tornar las medidas necesarias

para prevenir la reducción del espacio agrícola de mayor ren

tabilidad y para prevenir la prcsi6n espacial. 

Aspectos de mayor importancia. a) Lo evaluoci6n agroló-

gira detallada de los suelos para consignar los mis aptos de~ 

ero de un espacio agrícola, y para redefinir las 5reas consi

deradas hasta ahora como parques, corredores y ciudades indu~ 

eriales. b) Considerar a los corredores industriales come --

una alternativa para la industria, en función de las restric

ciones del plan para esta zona. e) La prcvenci6n de los fen6 

menos de crecimiento urbano para su eontrol. 



Zonas que requieren de part.i1·u.Lar atención; 

a) La ciudnd de CalpulHlpno. ~;u L:r(!Cim.iL~nto c.11 ]a actuali-

dad i:::,; mo<lera<lo, pero couviPne tomnr L1s meJ i.das 11ecesa

r i :i ~; p ¿¡ ta .:: o n t ro 1 ;1 r un e r t· e i 111 i í.' n to que pu~ d e d .:.1 r :·; '' u me -

di.an~.-"'O corto plazo, sobre: todo sL l:.) in<lustria ~iumenta -

sn presencia Lc:rritorial. T<il 1..:s med i dns deberfin ,_:omprc.~~ 

de r J. a se J. c. e e i (in d L~ :.í r L~ a:; , <L ~; í 1..~ ~-, lih~ 1 .:~ fa et i b j ! id ad e u -

] <l <lo t n L~ i O n de sel' vi \'. i n :; . 

b) El iirca correspllndic•11tc al corrr·dor indusr.ri.al C:a.lpulal-

p íJ. n , d .:id o que• ¡; s t <l es un <"1 d v 1 :1 s z t.Hl as alter !1. 11 t ·i vas p a r a 

ln ocup3c:ión i.nclustrial. AquI lo fundamental, miis que -

\.:!j sut!lti, L!S .la di~~punibi i idnd de <igua, pues estü dQter

m:inará en muclio l:Js ~~onas J~:l co1·redor qui:. son m:is ade--

Plan de ocupación para la zona oriente 

Definición. Se considerará como 2011n or~cnte de. Tlnxca-

la a los u11111ic.iµios <le Amaxac, Yuuque1nchcan, Apj_zaco, 1'etla,

Cuaxomulco, Santo Cruz Tlaxcal3, TzompanrepPc, Xalostoc, Toca 

tlán y lluamt!nt.l.a. 

Objetivos fundame11tales. Aplicar las medidas necesarias 

para J.o~rar ttn avance control3<lo <le la indt1stria mediante una 

restrirción a ésta én los s11C>Jos m5.s aptos para la agricultu

ra. 

Aspectos <le mayor i1nportn111··i:t, :-?) J,a C'.'~~lu~iciqn ;:igrol6~-

gica del suelo n fin de rescrvi11· l.os nins aptos 11ara la ilgri--

cultura. h) Dise~ar las medidas preventivas necesarias pura-

controlar el paulatino crecin1iento urbano, eritre las cuales ~ 

deberfin figurar la selectividad de suelos agrícolas, la polí

tica de oc11pacion industrial. y la distribución de servicios -

públicos. 



Zonas que requieren de partict1lar atenci6n 

a) 

b) 

e) 

d) 

E 1 e o r red o r A p i_ za e o - X n l fU; l o...:~ ll u aman t l <I • Cnmo 1..·~..; unn zo-

11.a alre1·n:1tivn p11rt1 1¿1 c~:·:¡;;_i11.si.ó11 .í.11dt1stric.1l 1 es neees:1-

ri11 {'V<31u~~r lc.1 v::.Jid·1·.1 ,_'.L tl1;; ·;uc:lo~. !ll'fi<Jr:1ndo los m;is

apto~~ a 1;:1 ~1~ 1,rict1.Ltur .. ¡; c:-;lo t.:1mbiG11 (iL~1,c~rií uti.lí.znrsL~ -

ta m h i é n l~ o m o e r í t: e r i n par ~1 r C'. d l! f .t n i r ~ 1 :í re n en 11 ~·~ í de r n d a 

t'()J110 corredor lnJt1sLr.ial. f·. s t o~~ dos él s pe e t. d s r; e r ;í n 1 a~.; -

ll as es <le L as in e d ·i d n ~; l) ~l r a ('.o 11 t r u J a r r: 1 a v n 11 e e i. n <l ti s t r i a 1 • 

La ciud<:1d de H11nm.nntla. Su t·1·1~ci1nicntu en 1<1 ¿1ctt1al.ida<l 

no L:~ t.11..'.elera<lo, lo que permite est;¡bJet..:er 111Qd.idas p1·e-

ventivt.1s para l'.Vitar 1111 crL~ci.niie11to d0smehu1·ado. Tule.s

rn l~ d í. d a~· deberán e o m p r l~ n de r p r í ne i p a 1 rn en t l~ l. ¿t sel l~ e: e i 611 -

¿l.! fire~1~, la r,·1ctibilidatl J1..· l,:_¡ dist·rih11cil)ll ,te los ser-

J d:;, lltl:-iiltit;-; 

ocupaci6n industrial. 

I.a ciu<lnd de ,\pizaco, St1s fenómenos de crecimiento de--

heH t.llldlizar<.;e mús a fondo, con el fin dl~ controlarl0s. -

l~a ¡1usibilidod de t111a ~1sociaci611 territorial de esta ciu 

da<l con ramas iPdustrinles susceptibles <le coniplementa-

riedad (alimenticio, construcctGn, de muquinario y equi

¡10, textil) <lcber5 contempln1·se, aunque siguiendo sie1n-

pre el objetivn funJamental del plan de esta zona. 

·1..a ciudad indusLrial XÍ.<'ohréncatl. Es 110cesario definir 

los l!n1·ites n1fixi11!tls del c:rcci11tie11to de este co1n¡Jlejo te~-

rritoria.L. Para ~llu habrá que eonsic.ierursl:i que 1:1s L:ie 

rras del ejido Jos~ ~tn. Mclrelos son ele JJOtencial agrfco

la, y 1~1 formaci6n Je Pste r:r1mplP:j0 tambi5n deberil estar 

sujeta a los objetivos fundamentales del plan. Lo cual

significn que su crecimiento d~berfi controJ.arsc, y de -

ser necesario restringirse. Asimismo, deberfin contem- -

plarse las posibilidades de que este complejo pueda rela 



cün1nrst..:• con la est!-u1·L.u1·a econümicn. !Lltl o q u l: \ J p ro d t11.~ 

ción del mi.smo corcespP!1dt"'.- il tin mcrcadll muy f•spL~t=i.~11.iz<l

do '} ex.trnest<.ltal (vt•r r1unt 1.' ,J. L. l.J,) ~ PStCJ tlJ're~·· .. ~ Ji:.i. 

cttJtades, p8ro pueden cc,nte1n¡1L;1r~;e l.ilS !'osil>J.l.idalies t!~-

emp1ear mano de.~ obra lo<'a.l ~1 ofrccin1i~nto de servi- -

c. i u~ a los e m p 1 e ad os d l' .l ,-¡ e i u :J .:1 d i_ n d u s t r i ;{ l . 

Consideraciones pare la elaboraci6n de los planes 

Ser5 1leces;1ri.o obscrvur un~1 niG!Liµlc corrcsnonsabiJidnd, 

El Gobierno Fe<lera.L <leher~ cr;Laborar junto LOil .Los gobierno.s

es tata les y mu ni e i pal. es ¡)ar n el a!) o r <l r pro y e e tos de r i va d os de-

1 as pri?,misas de c.:i.clu uno Je los plane~. Lo::,; proyectos quL-! d~ 

berán <le cunsiJerarsc L:omo prinriLurÍ.fJS 1't1rrL'spuud1~1<1n ,] 1;1~.,-

zonas qt1e hemos s·e.iirtlc1d11 cnH;l) dP 111;1yo r ~\l.1•nt: ión, Cnda uno ÜL'-

]os prnyc,·t.os, aJ SL·r t!lahor~11ln, rL'q111.:rir.1 dctenn'iundas .tt:lio 

ne s es t He a l es , d i. f eren tes fo r m a~; de g ;1 s t u e in ve r ~--; i ó n p i.Í h 1 i - -

e.os como servicios 1 Lnfrnestruct11r~1 industria] y agrícola, o-

comunicaci.ones. J, os p l ;1 n c.: s , L· n t o ne!"' s , d e~ be r á n se r .l ;i base~ ¡) .!.: 

r a orientar l. ;1 p ;1 r l i. c. .L ¡1 ;1 e ¡ ü n L" e o i1 ó n1 i e :1 ci s t :.t t ;1 J , J P rno ¡jo que· -

nalrncnte ulta ocupnci6n territorial de ucuer<lo ni pla11 corres

pondiente. 

Cabe aclarar qtie lns !1ases prop11est:1s 11qt1Í µz1ra los pla

n e s <l e o e u p a e i O n no so n , 1..· s t r i e t a m l-! n t e h ¿t li 1 a n U o , ~.; in ó n i rn o U l.-'- -

planenci611 integral. En rea1idaJ, gí.rau ttlrededor de ln i.n--

tlustria, yu se~ pn1·n imtJt1lsnrl:1 o c:t1nt·1·oln1·ln, c11 bnse il ln -

idea fundamental de impulsar H Ju u~ricultura V el sector prl 

maria en ge11cral. 

Las posibles forn1as q11e Lon1e, desde al1or~1, eJ. 11roc0so de i.11-

dustria1 izaciün en Tlaxca.la. liemos seguido la idea de que -

las alternativas (en este caso, de ocupaci6n territorial) no

pueden dcterntinarse sin conocer antes lo proble1nfiticn y sus -



causas. En eslc trabaj0 .'._~e ha visto qu.:.~ la in<luslr1.'.1lizhcifin 

dl~ 'L'la::cala 0s. aJ mí~jmu Lii.:.rn¡iv, i::ot~'r •Je ?1"<11\ dinámi_ca y f¿1c 

tor de problemas esp.;1ciaJes. i.JcCLuLda ~:...;! 1:1 pcl;blc1~1;Ítfc.--1, 

llay que determinar J.nH forrn¿1s de control parn la m.ismn, l\E•s<le 

sus bases. 

EntendLdo as], la:; h<.1::iC::> :1qu·í pru¡Hiv:~~:i\'.; traL;rn 1.~l binu-

l' e l ro...: l~ :; n l t.: r r i 

l o r:. a 1 son ta m b i é lt i' a (te d f..' l ~1 p r () h 1 e. m ri. t i e i.l d l'. o i_· r (! /~ í r J ; un J ~· 

pla11enci.6n tcrritori11l plol1nl v mfis dctnlladn es t111a tur0a -

mtis complei.:1 e i.Illt..~r<lisciplinari;¡, dondL~ l.lCbt..!rá cunsider~irsc~

t a u. b i é n 1 u p 1 anea~-: i ó n c. e o n 0 mi e r1 ~e c. to r i al so b r P 1 a que n u n l) s 

ocupar,~mos :1 [on<lo -y so.\ amente 0shozüt't.'.lllOS al r.,unns ideas eu -

e ~ a\> u 1· t ;¡ tl u !, • 3 . 

1,as b;1ses expuestas uqu~ son l'üt\~cct1cncin <le unn proble

m5t ic¡l ge11e1·aJü por ln indt1Hlrit1; pur esta rz126n 11uc~tra ~ri1t! 

ficaci5n para los planes de ocupaci5n territorial no cubre a

codo el estado. En las 6rcas donde la industria no ejerce 

presión actualmente también ~•c. r0qu i.L'l"t..""ll acciPn(~f; estGtales ,-

de o t ro tipo , que ,~o n vil! n c a t (' 11 <l L'. e L~ n Ld 1.: o 1· to p 1 .:.12 o . Es t ns-

son, por u11 lado, lu dutaci6n url1nt\11 y el et¡11ipa<l0 (¡1t1nto - -

4.2.2.) y por otro, las bases para 111 consolidación económica 

terriLuria1., sobre ln que hemos c::·:puesto nlgun.:1s ideas en cl

apartado l;.J.2. 



l¡. 3. Consideraciones relevantes :;obi·c p1.ane¡1ci~11 cco116n1icn 

4. 3. l. Sobre la integración de los complejos industri.ales 

Los corredr•rcs, p.-1rqul!s ". 1:1 L·-iud:1J j11duslri;1j q1tL' ~:v L~lll~Ut..'n-

t r a n en el e. s ta do d e T 1 a=-~ e a J. :1 s n n un c._ _j i.~ m p 1 o de p o l. í t i e as q u e: 

han h u s e ad o C-! l el (! s a r ro J lo a t r .1 v é ~¡ d e 1 a p o y o ;¡ un de t e r m L :'!. ;; J u 

sector o ra111ns econG1nicus. Hemos v .i s to que , desde L: t3 t t:' punto 

de vis ta s L~ e t. o ria .1 , .\ os e o m p l t! jo;; i 11 d u s L r .i. :1 l l'- s L i en L~ n e o mo - -

principal i.nconvenit.'.flll~ J_n f;1lla de 1111;1 inlcgrac.ión int12rn:1,-

<le un crec.imiL-!llto verti.c.n.i y de 1111a arti.c:11Lac:il1n c.011 los esp~~-

cios agru¡>t~cu.:.i1·ios; e11 pocas p;1.la1Jras, no ;-_;e J1;1n .J.I:1¡,.li:1do no-

tablcmPnte .los r.ic. los de prodticci.ón. La i. n d u~ t r ·i a l í. z a e i ó n m::. 

J ir i e ú es p a e i. u s q u l.'. l! s t a b d ll u r l.'. a 11 i z ;id u::_; .;¡ l red e ti() r d l~ l. i.l u~~ r i -

e LI l t U r ll p r Í 11 C i. p :l l_ !TI l'. 11 t L: , p U l: ;; e X j ~5 t J <I '.' ;t U 11 ~¡ f ir m C' t r il d Í C i Ó 11 -

textil en Chiauteu1¡1an. 

u b .i e ad o e n t re !'u e b L a y l' l s i :; t l' m a '1' 1 :.1 x e ;1 .l a - C 1 i i u u L e m p :.in 1 u e u p -~i_ 

do por vario~.; muni.cipLos de re<lllcída L'.xtensión, ~n donde ~;e -

tenia aGn una mnrc¿1<la i11clit1~1ci611 [ti sector ¡1rin1¡11·io, y Jon<lc 

el 11 tianguis 11 constituín unci importante forma <le difusión co

mer e i a J. • 
2 1 Sobre as 1: as es t r ti e t· ll ras , mar e a ti amente r ti r ¿1} es , se 

inicia postcriormc11te u11 fct16111cno ele n1o<lcrnizaci6r1 corno apoyo 

a lu in<lt1stria; v1as y re<les ¡1nr11 co1nt1nic:1ci6n y trans1>ortc,-

i11fracstructuru n1cjor distribuid~1 un aumento consecuente en 

e 1 f l u j o ve h j e 11 lar y en la d i n ñ. rn i t'. n en gen era l . 

P a t r i e e !·1 el e r e su i:i e ~ s í e ::; t e: r :·o e e.:;; o : 11 P res e~ e i 3 ;no s en - -

tonc~s un espacio donde el peso <le J.a organizaci6n social de

las co1nuni<lades es todavin niuy in11Jortant.e; se <lellc entender -

el nrmazón urbHno <·omn sohrep11estn, y f-'Tl intPrrel ar.ión con --

una red <le comunidades .. c.n víns dl2 "modernización'' (comí- -

llns en el original).
22 

Y m5s udelnnte complctn ln dcscrip--

ci6n de este proceso de cambio: "El espacio considerado ha -

sufrido, en los Gltimos 50 aaos, una modificación radical, cu 



y <..i. ex p .l i e a c i L; n d e be b u s e a r s e L~ n 1.;1 {, o n j un e í ó n d e l )!. r :.l n c. r e. e .i. -

IJl i en to d e l ¡¡ ¡1 o b J a e i ú n , l a L~ ros i ó n v l J r ;1 l t ~1. 1.: re• e ~-e 11 t: e de - -

tierras, ~J_ .. __ ~~sa t~~~1_}J~_ el l-~ _ _J:.5::_~-~~-~~:__~~!_!:_~--~- l a_~i- gr ac-.:..I.9-:: _ _:.~~~:1.-

b a i o" , .1 a e mi g rae i U 11 '.-' , n b vi a m P. n L u. , t~ L <.:re e i m i en t. o d l! l él i. n - -

f l u en e i a ci e M é x 1 e o ~: ~ a o t r a r· !:..i e ;¡ J r 1 , d e l a 1..: i. u d ü d d L' Pu e b .1 a 11 
-

23 (sl1b1·ay.1Jos nti~slros). 

A est.:.1 sobreposición de c:;tructuras Jistinlas hoy que -

agregnr su ':arác.t e r central izado r: "Un cc.nt ro me tropo l. i tan o -

tiend~ 11 dirigir r•l desarrr1LJ.o econ6mico ¡¡or !;1 so]tJ 1 ex¡1~r·i-

mentan<ln en prim121~ J.ugnr l.os efectos Je cuHlquiL~r impul.so dt.:_:: 

d e e .l r_• :·: t. e r i l 1 r ( e o m o n u e v J. s t ~ L 11 i. e as u i n J u s t r i ;1 s ) y produ--

ciendo uu Jesequilibrio gr3n<lc entre el centro pujante y pro-

gresivo, y L.1 peri f0ri tJ a i sl ;1._la, u L'Il J.~prcsión. E::;Ld L!S Ja -

tendencia normal en una cconond.a ca pi ta.lista do1nínante, que -

crece de~;<le un E oc.o princ i.pal sobré~ un tcrri2no vacío u oc.upa

do por otros tipos de economía que no pueden competir, porque 

la compecenciit les es 
,,2 !¡ 

ajena. 

La industrinliz.:Jcjón st~ rL•alizó entonces sin haber forma 

do previamente unn estructura social y econ6mica cnpaz de in-

tegrarse :1 el.la en los territorios seleccionados. En esto ra 

di.ca l.'.l causa e.le que no hayi.1 u11 rn;1yor benef.icio en estos te--

rritorios. 
11 Una política de polos de desHrr•_d lo, u cu~lquicr otri.i PL'l:í.Li:_ 

ca basada en la impluntu,=i5n <le t111z1 .industria clave, como lzl

industria niotrLz, qL1c tendría SL1s efectos mL1l.ti11licaclores so

bre toda una serie ele otras industrias, 0st~ ~nnr!enudn al fra 

caso, porque fnltan ]as vir1culaciones a otras i11dustrias que-

ex is ten e. n los p a í;:.; es des ar 1· o J.1 a el os . " 2 5 Y 1n5s ndcln11tc i11sis 

te en 11 la necesidad <le impuls<.1r un desn1~rol.lo regional o lo-

cal, en todos los aspectos de la vida, pera poniendo especial 

&nfasis en los factores sociolcs, dentro <le loe reKiones domi 

nadas por una economía tradicional. Para concertar los es- -

fuerzas limitados de un gobierno central, se considera en el-



senti<lu rc~ional, pero no se couccr1tru sohre tin sector Gnico; 

la concentración sectori.11 h:i sido llll et·ror (en Jos p.:1ísL~s --

d o n t.l t.' s 1:: h <l en s a y ad l1 ) p o r h ah e r ·'' l' i n :·; p i r ad o t.'. n L as n e e e : ; ¡_c.! ;~ - -

rJ es de J os p ¿¡ 1 s L! ~j ;1 v ~1 n z ad 11 '..; • " :.: ÍJ 

Si. fundan1er1t:1n1t>s 1.o 111c_jo1· ¡1osih]c las itlc[1s ex¡1res;1tlns -

arriba, e.s porque consi<leramu~; que una planl.!nc.iün mds racíu--

na 1 p ..t r n 1 o s e o m p l e j o s j n d u s t r i a l. t' s d e b t: r ú ha ~a r s L' p r l~ e i. s ame.::!. 

te en la solución de este prob.!.t~mn. E J mis m ~) ~·lo r r :i s a f i r m a : -

11 ... s12 11a criticado ln cunce11trnc:i.ón dc~t esf\1er20 de desarrL)-

do s \J b d C' s a r rol lado , e un l a i. i11 ¡1 o r t a ne i a d l• ] i a e t l1 r ~·o e i a t :· 1. a 

full:t J0 t1_1d0:: Lo~:\ i..:le!11'.'!!LOS dt· l:t '.iir\;_\ i1hlu.~trinl mndernn. 

He nq11'Í otra razón m5~, pue.q tHJ poi ítif·a no pui..:de funcionat·

bien incJ.usu <lon<le existen irtdustrias de nt¿1nufactt1rr1 cuando -

es tas in d ti .s t r i as e f~ t á n <l t· s r: 0 n ~e ta d ns en l re s .í • Como pro pos i-

ci6n positiva puecle nfirt1:1rsc r¡t1t• ser1¡¡ ventajoso lnc~lui1· en

e J. p l a n r l:: g ion a .L in e en t j v o ~J p n r a é .l de f:l :1 r ro J. lo de un e o m p 1 t~ j o 

intlustriill í11tegr¡1Jo t~c11i~;1n1cnte, y no cleterminudo solan1cnte 

por la existcnci.:i de capi t:i l di~;ponihle. 1127 

La i11tegraci6n de los 1:um¡1le_jc's i11<lt1stria.Les 110 es un --

A Q 1l n t 0 s en •· i ."! 1 n > ~, !11 P n n ~ n ~' 11 Q i P n n e: ·i d P r ;nn o .:; 1 n ~ ·i t n ;u'. i O n d e -

estos cn111p1cjns e¡1 'rl¡txc~ln. S i 11 (' m h a r ~~o , (· 1 F s t a <l o Me xi e a n o 

deberá <lescmpPñar el papel principal en est;1 i.ntegración. Ln 

participaci6n directa no se presenta como la opci6n m5s vi;1-

ble, puesto que significaría i11~;tnl.ar o crear una gran cant.i-

dad de empresas industriales estatales. Este' po<lr1n ser u11;t-

alternativa a 1ncnor escala, pues u11¿1 serie de empresas estat~ 

les, ubicadas en el estado, puecicn actt1a1· como compradores de 

la empresa p1~ívada o como ¿1rtic1Jlitdorus entre rnn1as i11dustria 

les 1 y entre ~stas y las actividades prin1arias; de este modo, 

contribuirían a una paulatina ampliaci6u de los ciclos produ~ 

tivos, ndem&s Je representar empleos para la pobleci6n. Sin-



embargo, esto. opción es muy ambiciosa en el cuso de TLt:\.C;llJ. 

debido il 13 gran cnntidl1d de qn1pTl!!;as estatales qtie l1arí~111 

f a 1 t n JHt L" a a r t i e u 1 n r t a n l a s r a m ~l s e í. n d tt s t r i a .LJ l..-: un t e n i d ;¡ ~ e n 

4 corredores, G parques y unti ciudéld tndustri:-il~ E:-:.istcn me·-

di d .-::is <J l t ~ r n ¿1 t .i •1 as d e a e 1' i éi ~1 e:.; t ;1 :.:. a ] como un;.i. pnrticipaL i.ón-

jndirc.:~ . .:1
1 

poi· meJio dt~ f'slímuJ(1!; l í n ·~~ t~ ~: d i !' l' e t r i. e,_. s <[u e~ l a 

vorez.c..ir: :1 1.t.-i r.am;¡:--: industi~i;tJc.·~ .;~.:.·: r11 11···JL~n dctuar como ttrli 

culadorns. 

Si.n embargo, dühe tom;.t rse en cuf~nta que estas nuev.1s in-

d u H t r i as no el e: h i? r 5 n d e E' s t a r d r i e n t .;1 d :1 s t. o t a J. me n t l" al ex te-

r i o r , e o m o l u s i n d u s t r i a~ q u e a e t u n .L me n t (· e :-: i .s t en ; e ~; t o p é r m J~ 

te advertir que el problema es m11y comple_jo, put~s 1~n Ja i.:nlí,

d3d no existt:.· un me rea do capa2 de.: rt.?c i bí r toda 1<1 produce ión 

industrinl, o al menos nn.:i p;irtu ~i;~nlfic:at"iva de t!sta. Y t~s-

que las industrias traba;ju11, ~ctt1a.Lmer1te~ 

mo::-rcado c:111tivo que no está c~n TlaxcnJ a. 

en función de un -

L.n creaci611 de u11 -

mercado ¡1otenci~1J e11 la e11Lit!~d ~H proble1nfitica, y lo es 1n<.ts

afi11 co11sicleruntlo }¿1 gr;in Jive1-~[d¿1tl Je raatns i11dustri¡1lcs 

existe11tes (ver m~1rcu ti~ ~·fnr~nt·i¡1); ¡tJen1~s, tlO se tratn de-

que T 1 ax e <.1 l a a b so 1· b ~1 t o Ja l <1 \) 1· o d ti i.; e i. ó n in ll tl s l r i 11 l . 

existo tln 1ne1~1:ndo ~xtcr110 c¡uc tllJ tier1c porqu~ supri1nirse. 

Quiz5 fuera m~s co11venicntc ínve1·tir las }lnses ciel proble1na:

en lugar dt! tratar- de cre.<lr un gran met~cado para las indus- -

trias que ~xisl~¡1, !1:1!1ría que tratat· de orientar 1.as ra1nas in 

dustriales c¡ue puecian nrtirul;1rse con las actividnc!es del es

tado en busca de una ampli:1ci611 <le l.l)S cicJ.0s pro<lt1ctivos. 

La actual situnci6n exige c;1mhiar el enfoque sectori~l y plu

nc3r lns ramas iri<lustriales en f11nci6n de la economía del es

tado y de sus co11dicior1es ter1itori01es. 

Por otro 1.ado, tainbi~n es necesario anulizur objetivn v

críticomante la idea de la difusi6n del Jesnrrollo. Esta - -
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idea de concentrnr Jos re.cursos en po1.:us puntos, espc~ rnndt) -

efe e tos de a r r ;1-:; t re Cj u L.: l\ t.:. .. d r r ( 1 J l t.! n v J r L' !-i to del l 1..' r r i t ,_, r :_ ·J • -

ha siclo muy !)ien ana.Ll¿;1da por Jean G~.l l;1i.~ <:ll afi_rm;1r que 

t a 1 id e d. 
11 

i.l C C.! p t: a l ,:i p O 1 a r Í t. i.l C i Ó l1 d l~ .i l'. H p ;¡ <:: j O y r1 0 L O !l f i e l" C 

un a id en t id a el re g i. un a .l m fj f, que a J a~ íl r l~ d s <J u t:~ d i. s pu n 1.' n de 

actividades r11otrircs exportn<loriJS 

espacio en unid:tdt.!6 regionales di st: i ngu í cn\lo la::; que: ~.ion í n tL) 

da la e e: o no mí .:1 na e ion a 1. , y l. as d 1.:> m 5 s , que! e o 111 o es p a e í o i_ n d i f (' 

renciado, dc~;orga1ti?.at10 e inliti.l, co11vierte en uno de los L'lc 

n1entos de su ~8strategia~. EJ. ge6grafo preocupado ¡1or el <le-

sarrollo, si nJmite una clifcrcncinci611 entre regio11es desi- -

guaJ.1ne11te desarroll;1tllJH, 110 ace¡1t~1 el co:1ce11trar de 0ste moJcJ 

su an5 Lisis 1 o.bnndonnndo una amp.l La ~no man' s J.and;> a la nc-

ción d~ drenaje q11e llC d0jaJ·i111 de ejercer sobre c1la l.us po-

los de de~1nrrollo ... (el geógrafo) rehus.1 resignarse al aban-

dono de las regio11es geog1·5fic:t!5 i11tcrn1c1lias qt1e se c1Jnvcrti-

riu11 en rcgio11Cti deprln1id;1s ... Y cllu porqt1e so11 rct~io11es 

que, como las otras, albergan a uuos hombres en su s12no ... El 

geógrafo, preocupa(lo por 1~] hombre jn¡nL!Jlato y c.otidiano, t1(1-

pucde aceptnr Ja doble dlsnrmonin que enturbio el desnrrollo

nsí. concebido: li.l disarmonía espacial y la J"isarmonía socíal. 1128 

I~a industri~1li2nci611 ¡>or si sol.a no es µarantía para el-

desarrollo. Es nerP~Pri~ tcrn~iC en cue11ta 12 orgnnizaci611 so-

e i a 1 , e e o n ú mi e a v ter r i t o r- i a 1 <l 1..~ .i ~ .s p a<~ i o se 1 e e e ion ad o . 

Hasta ahora hemos hablado el~ una orientación de las r;i--

mas i11dustriales para los futuros Ct\1pluzami011tos, que JesJe -

luego no se ev.i.tariín, P.n lugnr de llribLir de lus comp.lejos que 

ya existen. La razón de ello es que la segt1nda opción es rniis 

dificil; se requeriría apoyo estatal, mediante el ofrecimien

to de otras zonas vcI1tajosas y con est[m11los fiscales tarnbi€1, 

para motivar a la iniciativo privnda. Todo esto implica un -
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cnor111e des¡11.ieguc de recursos moteri~Jes y fi11ar1~ieros, por -

Lo q u L' J a re o r í en L a e i ó n el e~ 1 o:-; :i e tu e? J L! s L" o m p le .Í os i Il <l tt s t r i ~1- -

1 es n n puede !-i e r \In o b í e t i v C' más q t1 L: a l. ;1 r ¡,•.o i1 J n z o . 

El objetivo de ln integracj.Gn ve1·tical Je Ja industria -

en e] estado de Tlaxcala presl1.nta \'lt1·os c1:-;pe:l'.los sol) re los --

qt1e co11vie11e insistir. :-Jo se t r a t a so l a m '~ n le de un a i 11 t t.: gr a -

ci6n vertical de los complejos i11d11stri¡1les; 110 se trata sol~ 

mente de amplittr los ciclos prod11ct·ivus industrí.:.1ll.>s, sino (lL~ 

una integración <le activi<lJdcs prí.mnrias y sccun<lari.a:->. ~o-

scrvir1a de 1nucl1n pnrn el sector primario de ln c11ticlnd l¡1 -

cx.Lsteucia de complejos indusrrialc~s inLegrad·Js Je forma in-

terna, y que sin e11tlJargo, estGn 01·ientn<los al cxt·erio1· en Sll-

t:otalidnd. La verdade1·n hase lle u11n futt1rn plan~aci611 no ra-

dica sóliJ en planenr ln i.nte.grac i.ón Lndustrial, sino n ln es

truc.tuca proJuL:ti.vu ell su LoLali..dad. Una posi.bi.liciad al res

pecto sou las agroíndustrins, renglón qn\.! no ha siJo nmplia-

mente difundido en Tla:{c.:ala, n17í.s que en lo referente a algu--

nas i11Juslri¡1s alimentici.as y 

lluarnantla y Panzacola y en el 

[orr¿1_jcras en los corredores de 

parque rxtacu.ixtla. Estos son-

Los G11i1·os ej~mplos de 1·eJ.nc·i6n e11trc el agro y cJ sector in

dustrial, por lo <¡t1e es <lcs0:lhlc a1n11liar esta~ relaciones. 

En este aspecto, las zonas de agricul.t11rn comercial son

las de mayores posibilidades, fundamentalmente por dos raza--

nes: pur un lct<lu, la uLicaci.Úu e.le la inüustria respecto a la 

agricultura co111¿rcial, yu t¡t1c esLus us<Jti ccon6u1icos estfi¡1 re-

lativamente pr6ximos entre si. Y por otro lacio, ln factibili 

dad de u11 mercado tanto estatal co1110 exterior para el ¡>roces~ 

miento de e u 1 ti v o :..1 e o mere i ~le~; y <le i. n ~~u mu~:: par cJ l ü .2 et i vi J H <l 

ganadera, 1~uya ubicación principal está hncia el oriente de -

la entidad. Con ello surge otro punto a considerar: evitar -

una política que promueva ngroindustrias pero que relegue a -

segundo plono u la agricultura tempor~lera. Se presente otro 



p ro h l f'"~ :.1 e o uq d e j o q u e <le h e r ;i ,, ~· r ~1 P i-t l i za do J et' ci e su f> 1· n í l: e s . -

Los cuLL.í.vos de s11hsist:enc};1 nt'..i pue.dl~n ser sub.stitu1do:-; por -

C U J. t Í. V O S i'. t) ID L' r C i. ¡] .{ e S S Í l I \) S t? O f r t.;' C e l1 1 J. !-\ S 1 l f i. C i (? 0 t 0. S b a S t:' S -

econúmic;.ls y técniL.a.s. :\bund:.1rt'mos l~!l ello <:tl ht1hlar soht~l~ -

1<.ls poslbilidades d(• l~nnsolid..:_11..:¡Gn l~conórnica territoriaJ Ll~ 1.rJ.. 

e o 1 a en 1} J n parta do 4 . ·3 . :2 • 

Sin e.mbrirgo) todns las consideraciones hecho.;; ha~lla ac¡uí 

respecto A lus posii1ilicl;1tlcs <le í11tcgraci6n ccon61nicn ~n reln 

ción con 1a industrin no coint:iden c'.on los planes estatales -

aeltJa.lc!-1 '21\ lo q~te !>e refierl.' a husc:ir .la inrer:r;11·ión p..:_lul:\t:j_ 

na de !.;u; ind11"-;tr[¡1; ... eun c~t rt_~sl\) del apdl°<it:P produr:tivu. En 

el convenio firma<ln entre SEDC[ y SECOFI en muvo de J0F7,
29 

-

Re dio n u evnmen to l~, i- .Lo r:i.1.I ad ~t l. as ramas i ntl us t ?:' i (.1 les con pos~~

bi li<lad es limitadas parr1 su integrnc·i6n \:011 eJ. 1:csto Je la es 

tructurn económica. Los estimulas fiscales fueron distribu{-

dos como .sigue: 

CUADRO i1. J. 

CONVENIO SEDUE-SECOl'l: DISTRIBUC lON DE ESTIMULOS 

INDUSTRIA 

PRIOR 1T 1\R IA 

PEQUEÑA INDUSTRIA 

POR RAMA lNllUSTRl 1\L 

1987 

Categoría 
llienes de capi ;:;i l 

Categoría 1 l 
Bieues de consumo 
duradero 

}flCROlN!JUSTRIA ------ -----------------

TODA LA INDUS'l'RIJ\ --------------------

Fu en te: Gobierno del Edo. de Tluxcala 

2W 
20i: 

15~~ 
¡5¡; 

30~; 

30% 

!.10;~ 

1;0% 

lOí: 

a la inversión 
al. empleo genern<lo 

;¡ la invcrsi6n 
al empleo generado 

u la .Lo versión 
nl empleo generado 

a 1.a inversión 
al empleo generado 

en la adquisición 
quinaria y equipo 
nal. 

de ma-
nacio-
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Un pocu antes, en n1¿1rzo de 1987~ se c~rc6 lu ~11eva Se~r~

tar.ía tlf~ \)0sarrollo [nd1.1strlal, 1'll).l) u:)jCt'~'.'(' '.~.í•nr.•r3l l~f? 11 l'rO 

mover t•l desarrollu uconüm.ic~1 d(~ la eatLÍd~¡J ~1 t r:~\:•:'~ ,Jé.'.~ !:· 11 --

mento a l.:1 .:.J.ctividad industrial, or·ieutnndv a la invc1·sión :t-

ta µ,en era e i Ü n de e m p .le os p ro el n L: t i_ v o!; 'í p (~ r 1n :111 en l e~; , q u t' pe r e1 ~

ti r ú n l~levar el ni'.'t?l di .. vi_d;1 dl' Ja pob1al:i.ón.":JO 

Se ha b 1 <l c1 e fomenta i: .:1 la i. n <l u s t 1· i a • n.o J.(; i n te~~, r a 1~ 1 a 

con l.'.t estructura productiv:-1; se hahln <lL·. g•.".11t:r11r empleos, lll) 

de a m p l i a r 1 o:-> e i e 1 os ti L' \l r l) d u L'. c. í ó n . 

t r a n que 1 os p la Lle s res pe{.' to .J. .l H 1) l ¡1 ne a e j. ó n l n Ju s t r La l \.;". n - -

Tlaxcala son u11a contintlaci6n de la mism~ l~nea definida pur

lcs 1>roy0ctos rtue hun operado en rnc!;t ln in<lustrinli~i1ciGn <le 

la e11tid¡1J) iniciada nproxim11dnme11te llcsde mediados Jel p¿1s¡1-

do dec'->nio. RL~c0r\_lc.mo~; que· el proceso <le ocupación industrinl 

eu la entidad sigue ..-1vanzando, y aunque lns altcrnat.i.V;lS que-

se es b o z ar o ll ll q \l r n () p 3- r ('e{.; n ¡·a\.'., t i b 1 l' ~; ;:i 1 e (J r to 1) lazo • ~) 1 e:-.; -

necesarin empezar :ll1ora n sentar \.as bases pnru su futu1·n i·e~1 

lizaciún. l~stas bases l;1s l1e1nos tr:1tado ¡Je csboz3r en todo -

~l apartado ~.1; con ello querc1nos <lecir que el Est¿1do Mexic~1 

no debe ser el. agente fundament¿\J pura establecer dichas l>a-

ses. 

El paso previ(J n los Lntcntus pcir r~solv~1· un problemti 

es mo s ti.· a i: IJ e~ e .: u p .:le i 6 n p <l 1· t.! 1 1n i s IUL) , A1. re~pecto, ~csulta -

estimula11te '2.ncuntrnr en la actualidad muestras de preoc,1pa-

ci6n por parte del Estado respecto a la problemStica de Tlax-

e a la. El Centro de Estudios del Desarrollo Rural (CEDERUI --

del Colegio de Postgraduados de Chapingo realiza actualmente

y d es d e h ne ~ un o s <lo s n il o s , 11 n es t u d i. o p o r e ne ar g o de .L CON ACYT 

acerca de la invnsi6n <le sL1elos tlt;rícol~1s por la industria eu 

el Valle de Puobla-Tlaxcnla. Los resultados de este e:stu<lio-

han permitido elaborar un nncvo proyecto Qon fines de reorde-

nación espacial. Aunctue es poco lo c1ue sabemos sobre este --



nuevo proyce::o, es muestra de unn forma de acción estntal. ( Ln 

i.l1VPStig:.H .. 'ÍÓn) que re'..:ponc!e :! UI1~l CÍL'l"!:<: t.Pr!1:1 •!t__• 1:0flC:Ít.•nci~~ -

ha e i. a 1.., 1 p r c1 b le m ;1 d 1: T 1 a:-: e ~1 l a . ¡.; o :--; L' t: i e· 11 l' e l.l n l, e ·j m .t v n t ll d e· -· 

il ro y e e Los si mi 1.:i. re:-; en e .i resto de 1 ;J en t i. J.:~,¡ . Aunque la zo-

na s u r e s 1. a q u e p r 1~ s en t a t 1 na p ro h l t:> m J. t i ¡: n m ~ ::;; a g u d a • l.! s d L' 

c.onsidcrarsC! la pu~ ib]J i.dad de dar m~1yor at.enc i6n ~1 La:-; :ír~!as 

industrinlcs d~ Calpul.alpan, !!t1'1mcrnLla" Tetl<1 (CiucLtd indus

trinl Xicoht~ncatl) don<le ya e:-:ir.;t:en zonas de_, i.ncipi.cntL' prl~

si6n industrÍ¿l] sc>l>re el es11acio. 

Hasta donde snhemo~:;, el proyeetu del CEDERU se enfocó, 

al mc11os e11 st1 prin1ern f[tsc, al as¡Jecto lle la presiGt1 indtis-

trial er1 el espacio agríc,11.a, v In i11te~r:1c:i~11 (inter11¡1 v 1~x

tcrna) <le los conlJllejos indt1stri~1l.cs 110 f·igttr6 Jentru de StLH

objet ivos. De c:ua Lquier modci, es un paSP muy serio u favor -

de la zonn agrícol.n más importante de 'l'laxca 1 a. Resta espe-

rar la ficleliclncl co11 que se l.l.ova11 ~l la \lrfict·iczi los rest1lt:1-

dos. 

c;t1a11do se discute acerca de !_a 11ecesitlad Je reoriel1tnr v 

reorga11izur la i11dustr·ia c11 TL~xcnla, siempre ser5 necesarj.u

recordar qt1e este proceso es u11n continunci6n o consecuencJ.o

de la in<lt1strializaci6n de la regi6n urbana de Pt1ebln, con lo 

cual al1mcnta11 J.as exigencias dcJ. problema. Sería conveniente 

pensar hasta qu~ ptinto lus cambios req11erillos lreorientnci6n

de la .industria, control. pnra proteger el l~spacio agrícoln, -

creaci6n de rnecanisn1os o empresas estatnles pnrn articular -

las ramas) debieran empezar e11 este estatlo vecino. En reali

da<l 10.s polos de Jec.iniún eslb11 uhic.dJos ahí., y PueiJiu y Sau

Martín Texmelucan se consolidan cncla vez m5s como centros clc

gravedacl. Los procesos <le J.ndustrinl.izaci611 son rnfis acelera

dos en los e.-ies Tlaxcala-Ch:lautempan-i'ul'bla; Tlaxcala-TüxnH•lu 

can y Zucatelco-Texmelucan. Esta situación nos llevo n plan

tear 1 o"tro aspecto importante en la futura resoluci6n del pro

blema: la necesidad de una correspo11sabili<lacl entre ambos es-
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tados. i~ u e va m ~ n t e e J. (;oh i e r n o Fe d e r a l d e(; L' r- :1 ~; P r 0 J a gen t \.: -

concertador e11tre los g1)biert10.s estatales. El co11vi.:'.nio SE11UE-

SECOl~l C8 un ejem11lo Je cl_lt>, p\1es ilmbas i1tstitt1cÍl)llCH 11uc,ie1l 

e o ne e r t ar un (.~o n venia í n ter e~· t n t a J ~ n e L L' u a J se p 1 a n te e u l ;¡ ~; 

bases i1ec~surias. 

4. 3. 2. Sobre la consolidaci6n econ6mic3 territorial 

El fortal~cimiento ccon5micu territori:il es el rrs\1l_tutlu 

de acciones múlti.plcs y de ml1lli.pJL~s ef~ctos. Las propuestas 

que St.": ín.:.:1uyr>n L"~!l l.on <.:ip<1rt<1i.:los !1.:~.l, 11.2.:~ y /1.2.]. vn --

realidad fortna11 p~1rte Je t~le~ ~1ccic,11cs; 11ur el1t•, nos liinit~ 

remos i1!1nrn a completar e] tem;1 discutiendo r1tros aspecttlS -

qt1e deben tomarse en cticntn. 

El Jlrul1J.e1na que s~ present.a nctualmc[1Le (:orno ft1ndame11tal 

en TJaxc3la es el que se refiere u La fulla de fortalecimien

to del sector pri:nario. Este> se dQl10 110 soln1ne11te n la pre-

si6n do 13 in<lustri~1 (ca ln4 prí.nci[>aJ.cH 5reus l1aju 1~icgu) si 

no tambi~n a :La descapitnlizaci611 en pr5cticame11te el r~sto -

del estado, La agrict1ltura y ganadcria de subsistencia se en 

frentan o serios problemas de pobreza de suelos, erosi6n y 

falta 1le apoyo financie1·0. No se tieno conocimie11to de pla-

nes p¿_irn irrigacióit de sueJos en i.a~ ;l1·c.:is :-1~~rícolas del. nor-

te del e:-;tado, En el cua<lro Li.4 st.~ 0bt.:c1··.·a .-¡11c los Ül!.p.J~ilo::i 

de agua importantes en la cntídnd se enc.o•.'.!ntran en .Los munici 

pios del norte, salvo de Laguna de Vicencio, al extremo orien 

te. Sin embargo, antes de exagerar leR posibilidades de uti

lizar para riego este cuerpo de agu¡1, s~r5 11ecesarí.o un est11-

dio detallado de la salinizaci6n de las 3guns y de los suelos 

en la zonat <la11i<lo 3 su pa~ado lacustre; l1ay qtie recordar c¡ue 

esta parte de Tlnxcaln forma parte de la Cuenca de Oriental,

zona palt1stre que necesitaría 11otahles inversiones para ser -

incorporada a la producci6n. 
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. -- --- --·-·- . -··-· -·------·- -- ------· -----·-·- --- -·-·-·------·~---·---- -- --------- ----------··------~-·----¡------·------·· . 

1\\11 .. :;1··! ¡Jcj \1¡JSO th: 

1~ ~1;.rJcen ami en to 
Capacir;,}d ·;otai 

(MJ } 
u[J icac 1ón/t·~uri1 e i iJio 

! 
l 

f 11iJ l iaod 

1 1 
1 1 

---·-------------------~-------------L___ ______________ L__ _________ , 

Son Jos~ Atlanca 5cj 500 Sahuap¡¡n Atlangatepec lrri~,ic ión 

.:1 Soi :; 1a Luna í\19 Jxcoti5n llueyo t 1 i pan lrrl~ución 

lOG Axocapa L.ÍZMO Cá1·denos I rr iyac ión 

G~ü Totolac liueyot 11 pan irri~oc1ú11 

~4ó San José L)ZtJ ro Cdi·dr.nd:·. i rr FjiiC 1ón 

&GO i eome ti ti a Terre .. Jte jrri~;c1c ión 

2ú0 üca.de So~edad TI axe o iri·iuuciün 

l~ j1] La Cantera i rr· i ~;uc 1é11i 

iOO Las Mürav:l1a:; Domin~o fu·e1F1S ;rri~ 1 Jció:i 

Gil O Tenexac Tt!t"í(.lf1U lt? l rr· i ~,oc iün 

L ______ _ 
-- ·-··- -· ... ---

i'UtHi:; Secretai¡,ia de Agricultura y necursos ilidr~ul icos. Registro de A1macenarniento, l 935. 

··,, 
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M j e 11 t r <1 s en e 1 no r t L: ~;e tt t i 1. i ;:; .:: 1i d l~ J) ,:) s i to~; de• n g ll a \) .·1 r :-i -

considerar Las posihilidndes ll0 irril~¡1ciGn, en ~l sur del es

l a ~I o f--> 1..: pe r fo r a n !' P ?. o~ y ., l: e un~. t r u v l. l n f r a 12 s t r ne tura !i oh r L' -

los sistemas fluviales. La industri.a L i.erit.:: rnucha influenc.in-

en es tu; sin emi.>.J. rgo, est~t ac ti v idnd nn L'~ propi .nmen te del e~ 

t<ido, pues hL•mo~~ v Lsto qul! T l .:1:-:c·a l n n.• ~;\• 1)\.~\ll'l. ic in notable--

mentL'. ('.nn L.1 pri.1uucí":Íl~U tu,J11 . ...;Lri:tl 

l a n e t.: e s i d ad d l' hu ~• e a r L1 i n L L' ¡'. r :1 e ~ ~) 11 d L' L' ~' t. a d L' e i \' i. da d 1...' u n -

el sector primario, pll(~s ésto L:i;nb.i6n es p:1rte del proc1·~so J()_ 

..: o n so .1 i d a e i 6 n e• (~ n n ú m í. (: a t e r r _¡ l o r .i a l . Y~1 hL'ti:o~; halilado ampli~~ 

mout1..->. sobre esta problem5.tic:-t, pero r:onvi01te rest1lt.:ir 11ueva--· 

1nentc c¡ue e11 1¿1 :1ctl1alid~tl 1;1 ;1ctivida<l mfis rapiLnl.iznda de -

'l' J. a:--. en 1 0 no es t 5 in te g 1· .'."1 d a to t a L me 11 t" l"' ~1 1 t~ es L t) Lle J ~r es t r u e tu 

r a e e: o u ó mi e a , pues es t <l o ríe 11 ta d :.1 :1 J l' :-: t t' r -i. n r , y Los p o.los di 

roctorí·~ frst511 Cu~ra <le La entitlaJ: uHÍ, ro<leni,>s tiucir qt1c ac 

tualmentc L¿1 i11Justria, como nctivi<ld<l 0cc1n5mica, cst5 furLa-

1 e e i G n dos e , pe ro n u se in te t~ r a a 1 e e· r r i Lo r i o , p o 1· lo que no 

tenemos u11a ver<la<ler¿1 consol.Ldaci6n ~L:o116111iL·a territorial. 

El Jlroblema <le lu cunsoli<lnci6n econ6n1ica tl~l agro no es 

y a un a e u e i..; t i. ú 11 J t.' <1 t11n d n t ;1 r l :1'""' t í í' !. 1· :\ s ci 1..: L'. u 1 ti v o , 11 i de <l j -

fundir mejoras t6c11icas. i·: n re a l i dad , l a 1.: 1 n ve de l p roble mn -

agrario reside eti un ... ~aml>io L~ll los l.í ne,1miP11tus que guían la-

polttirn econGn1ica. ! . ri in d u s t r i a p o r :; í t~ o l ¿1 n o es s i n O n i m o -

de forl:nJecimicnto económico, y menos aíin t~i representa un -

factor dcsestal>ilizador p~rn Lll agro. J.:1 p0.11tica ccon6mica

<lebc 110 sola1nentc proteger el esp¿1cio a~1·,1pcct1:1rio 1 si110 a<le-

más apoyarlo constuntemPnte :: de formn prn)!.rcsiva. Al mismo-

tieuipo, las mejoras técnicas y el apoyo financiero 1 aunque 

son la bnse, tampoco scr5n definitivos en la cu11~oli<laci6n 

econ6mico sin contemplar al mismo tiempo el objetivo de inte

grar los tres sectores productivos. I~11tnnces, dentro de los

cambios .estructural.es ele la pol!ticn c~u116mica, t1ay dos muy -

impo~tantes cuya presencia debe reconocerse siempre en los li 
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-~-~~~-·--· --¡--------;~ ~~-~ ----·-· ---¡-
Municipio 1 1 

1·-~ -- ----·---.e¡-----·--
;:~! l f· s de :-~ -l / ,. _ 

-·-------------_L'' :~·~1lo j ---·-[ 

EO T /\DO 

f;J;1axt1c de Gutrtc:ro 
Ard.onio (Jrbrijal 
A~ii¿aco 
A:.iangJtr:pc-c 
Atl ~1aytJnca 
e,, 1 p 'l la l pan 
Ei f.anncn 
Ca pi Jxt la 
(.J~<·)rnulco 

C:iiJutt·m~·Jn 

r')1Ji ngo f1rr.nas 
[,paiii ta 
IJi,,1mantl a 
H1 »yotli~Jn 
T.<tacuixtla 

J0s~ ~arla :~or~los 
Jt..,_lfl Ct1am11 tzi 
Lardi :ábal 
Lr~1:aro C5rdc.:nas 
M¡1rlr.no fwista 
Miguel Hidalgo 
tiat ivi tas 
Panotla 
S~n Pablo del Mente 
S¡1nta Cr'UZ T1a;~r:alc 
TuHrncingo 
T«0locl1olco 
Tr:;)Qj'iillCO 

Tl'r·renato 
Ter_ la 
Td la tlauhca 
n.ixcala 
flaxco 
Tocatlán 

7 39. 2 

93.0 
19.8 
21.l 
51,. 5 

136. 5 
6B2.~ 

·13. 8 
9, 7 

l"·· 2 
1SS. 1\ 

192. y 
44 7. 4 
1l ~ .. 1 
15 9. 6 

14. 2 
l. 4 

. 1.1,l 

104,0 
256 .1 

! 9. 8 

94. 2 
130,3 
13. o 
19.8 

209. 6 
24. 5 

511. 9 
1[A.7 

39.5 
5 3 .1 

l4 9. 2 

100.00 

l. 71 
º· J!j 
0.37 
º· r;;, 
2.38 

11. 89 
0.7& 
0.17 
O.ZG 
2. 76 

3. Jó 
7 ,80 
l. 99 
2,78 
o. 25 
0,(12 
0.37 

l. E 1 
4.~0 

o. 3:; 

.. , 'i., 
f.... L í 

o .2 ~ 

3.Go 
o. 4 3 
8. 92 
3.22 
0,69 
0.93 

n.11 

Totolac 65,l 1.13 
Trinidad Sánchez SunlO' t.66,2 8.12 
T.:1 •)1:1µtlntcpec 23.9 0.42 
XJloztoc 19,G 0.34 
Xultocan 20,4 0.36 

~~~¡~:-n __ J ·- ·-:::;···--·::~ ... 

f-o~q·;t:: :1 r~ 1; ·:-,:~ i:._1;.p 1.:.íO 
')'.1 ],_,:: J1: ~·:.; 1.,'n k·,1 lo 

·-----,--
;-~ (:.: -. 1 

<¡J b. I 

?8.'o 
11 .[) 
! 9.1 
:, 9. ~; 

! 2::. o 
:, 77. 3 

•l,t, 

121~ . ú 
421. 7 

JU, L 

1 2G. O 
12.8 

l 9.1 

= íO. e 
1 7. ~ 

.g,;. j 

l l G. ;; 
11. 1 

17.9 
\13G. ~ 

?') ., 

-'-·'-

; 1). ~ 
n.B 
J5.} 
.1 ¡. ~J 

1, s 7 

o 7. 9 
·~45. 9 

21. 2 
s. 'j 

lR. :, 
18.:i 

21. s 

l l. 7,¡ 
0.81 
lí.09 
o.n 
? . ~jo 

ó. 58 

2.SG 
O. 2G 
o.o:: 
o. ~i~ 

l. 72 
?.33 
o. 2·~ 
º· :i5 
~. 79 
:J, 1\S 
:;, so 
0.67 
¡¡.) 3 
U.97 

. - . '; l 

1.18 
~.07 
J .• ;3 
0, 11 
n. 3 7 

-o. 3.' 

!. 1 t j fo~ 
1 L-.Jdus 

9. ~ 
2.0 
2.0 
,¡ ,6 

12. 5 
105. 2 

3.9 
5. 1 
l. s 

l :1. 7 

CG.3 
25.7 
2·i. 2 
23. 6 
l. 4 
O.? 
2.0 

!:S.~ 
25.6 
l. 9 

9.3 
13. 4 
l. j 
l. 9 

23. 2 
2. 3 

g.1. o 
151. 9 

3. 8 
5 :~ 

92. ! 

7.2 
20.ó 

2. 7 
14.l 
2.0 
2.0 

?. • : 

2)8 

do l ¡ 
1 
1 ··-··¡ 
' 1 

-·~ 
100.00 1 

! . 16 
1 

º· ¿:: 1 o. z.: 

1 

o. s 6 
l. J 2 

12 .. '9 
0,4? 
0.62 
U, le 
l. 91 

·-
8,30 
3. 13 
2. 94 
4. 09 
o. 17 
0,03 
0.24 

.1. 110 
3. 11 
0.23 

l. 13 
l. 6 3 

º· i6 
0.23 
2.82 
0,28 

11,.13 i 
18 ,.17 ¡' º· 16 
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FUL~ITE: : . .:cretar'la d;:: ;,qriculturJ .Y P.c4 cur~.os Hi~: 1 ·.jul iu1s. !11·:1~ntario Fores~Jl d1!l Es.tado 
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n C' n mi P n t: os d L~ Jhl l í. t i. e tl i. n d u s t r i .:1 1 ~ p n r u r~ l ,vi o i 1 o!::; e m r l ;.1 z n - -

bett cn111p1:e11dn1· 1·<1mr1~: incli1str·ia1c~; c<i\l·11~¡·~~ 1.le i11Lt.!t~1·;1r~;1.• {·(111 -

e 1 res lo <le L u. es t r u et u 1- a pro d u e vi '-'a . \l u r otro .l n do , ~ s ne -

cesario bt1sc¿11· tnml1i~n la com1>lc1h0nt~rLuJn<l cspacinl. 

Asimi.Hmt1, hay que rt'.saltar L.:.: nt·ce:~i.l!,1d Je cunoL:er y pl~ 

t1c~1r !:1 utilizal:ión de! los rl'l:t1r;.;u~;, ;1~;í t~Vm(i su Jistrihución; 

el renf\lÓn fon's tal, por ~.icmpJ o, n»1vs t ,-;1 1 a necesidad de di 

cho conoc imicnt o, ello para pi·npi.L: iti r Hl1;!. i ndus tri a capaz de

articu.iHrse 1,.:on las activi.dndcs pri1li<ll·ins. Las existencias -

volumétric.as de ho.sc¡ues en cad~t mu11iL:l¡;iu (cu;1dro li.5) dclJen

ser tom::idas en cuenta por los gulii~rih)~; 1~1unícipales pnr.a ela

borar pJ.:111cs c¡ua, ul ser to1nados en ct1enta 1)or el G0b.i0rno F~ 

t.let~al, ser[in ele t1tilidaJ ¡JLira t-:.1.1 1.),\1·:~\· 1:!;:.: ¡il)l1tic:1s .L11dus- -

t rin 1 es. Estas ¡101íticas, que.· ~;un 1.iL- tipt~ ~l:'l:torial, l1.:1bi:án-

<le sE!r 1.:ompJ.(·mentadas por La L·Juhor:tt:ión d1.~ pl;111c..•s dl~ ocupa--

ci6n territorial. l1 ara elaboras· pla11cs in<ltiscrialcs, ser5 ne 

cesn1·io disponer además de uo invent;1r i.o de recursos de. todo

tipo: natur3Les y l1umanos. 

ll0mos querido explicar tnt\o estl• \H)!'quL' l.:i presente. 1-n-

vestigac Lúr. nos h.:i l.LcvJ.tlo a eonl:lui1· 1¡t1r~ l.a tlí.sponibilidad -

de recursos fue tom¿ida en ct1entn Rol¡11u~ntc pnra tibicur activi 

dü<les de transtormaeiGn en b.:i:.:c n nn;.1 rL:léH:-ión costo-benefi-

cio; y no para delint.:!ar las base~~ de 1tna poJ:í.tica industrial-

y de su emplazamiento territorial. La necesidad de esto se -

hace patente al racordar que lD in<lustrii1lizaci6n de Tlaxcaln, 

adcmfis de estar J8tcrminncla locacion;1lntente f'or un firc~1 econ6 

mica (c.L territorio industrializado (!t· Puebla) y nt1 por una -

vc·rdader.i. polít lea ü.stnta.l de de.s;1rrl11lo, ...:~stú ba.sadn en cstu 

dios econ5rnicos de rentabil.idaJ, y llll sv t.on1G ~n ct1c11ta la es 

tructura e~o116mico-territori[ll y socinl Je! estado. Por ello, 

ser& neccsurio cambiar las bases (le l;tH ptllíticas econ6micas

de 1 Estado. Todos ].os resultados ele esta investigación han llevado a es 

ca cvnclusi6~1. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

l~u Jlartlcipaci6n eco116111icil e8tat~l (PEE) es u11 te!1Jil geo-

gr5fico, lu cual. no se limitn iJ dec:i1· c¡uí! :;c;1 cxprcsable espa

l:ia1.tnente pc:1ra t!lc1bortlr co11clt1si1)lll~!::i ac.t•rc;1 dt~ s11 distribución; 

sino que., más i.ntrÍ.nBec.amente, L·s un f;icr1ir ft1nd.:11ne11tal Je. la-

orga11izucJ6n espacial. er1 }1~xico. l l e in o ~' ¡_~ x p l í e ad o n n t e r i o r me n -

te las razones ¡1ara i11corporar ;¡ 11uestro pnis \1n_jo e.l esquema

del Capitalis1no Monopolista <le Estadc>~ lo t:ti~I s·ig11ifica u11 Es 

tndo qu~ µ~trtic:ipu ;1ctivnn1entc 011 lus clife1·entcs 11iv~les del -

pro e es o pro d u e: t i v o : q u C' e o rn p r <1 

b a ·j o e o n J i e i o n l: .s d i s t i n t a s ; q u c. p r o Jl n re i o n ¿1 v ¡¡ r i o n t i p o s d e - -

servicios; que invierte, gnsla y consume; t:11 fin, que se <lis-

tribuye ~11 el tcrritorJ.o y dispo11e Je sus recL1rsos en al juego 

de ft1erzns del capi.taJ.isn10 mexicano. l~stc carficter de empres~ 

rio, <le otorgador tle serviciL>S y <le Le~isJE1clor est5 enfocado u 

apoyar primordialmente ~11 cupital privado v, en segundo térmi

no, n atender las 11ecesidades Je la po~laci6n. 

Toda organiz3ci6n socio-econ5111ica se 1nunif iest;1 cspaciEll-

mente, bajo un cierto tipo <le orJ~a11i%at:i611 terrltori.aJ.; 

el ca1·~rr0r, l~~ 11uliticas y lns pr5ctict1~ clel Estn<lc) Mex·[cuno 

tienen una m.J.n:i.ff.::!St<.1ción espacia], o diclio de~ otro modo, los -

procesos gcogrúfico-económicos t~stán condicionatlo.s por el. C.:ipi_ 

tallsmo Monopolista de Estado ei1 ~l~xii:o. J~stlJ 1 geogrfificamen-

t e 11 a b 1 a n J o , s ·i t~ n i .f i e a q u e e 1 Es t ad o p ro p i e i a l a fo r m ;¡ e i ó n d e -

compJ.ejo9 tcrriturÍitles <le protll1ccí6r1 indt1striul; otor~a la i~ 

fraestruct11ra necesaria para conformar zonas agrícolas comer-

ciales; contribuye a la integrnci6n de espacios mediante el es 



ll t c. a e ion e~; al fi m h r 1 e as l' .i. n u 1iÍmh1· i .._: ;1 :> ; ¡ u t r 1.1 d u(· t' [os ~.;u r v .i ._, :i u~; -

plibli_L'.u~; ('.ll l.~1~ !oct1lid;1df·:--;, ¡•t:<1ptl:·\·i(•1\;11i\l.i ,¡:;Í <ltlU!·~ t·1t-'menlo:; 

indispensnb1l'S p;1ra eJ fort:;1l()ci1hil'HtP dv ]1)s ¡nisib.Ll~~ centros 

regionalc~;;; ,;n fin, qut:: el E~Ladt1 :·h:-·:-:i.~·•u;u .. :s decisiv\J <:lila 

formaci5n Je lns cstrt1ct111·u~: 0sp~1cia1L·s y en eJ niovimiento y -

sen ti el o d t..~ 1 o~ p ro e e~> os es p ne í :1 t t~ !l , i· ('ro r da 1HI ( 1 q u 0 e~; tos <los -

ú le rn en tus ~;o n l 0 ~; q u 1..· de f í. n ü n J a u r g a n í z. ;\ •: i ó n d e~ l es p a e i o • 

Ef~ct ivnmente, hemos visto q11u en T t<..1x1..:n 1 a J ;i dif cl"L'ne ia

clón de zonas dinfirníeas y r12zúg.'.:1tla~ t't\rrt.'.:.;ponde con las <life.--

ren~ins Je Ja PE~. Los territorios que han mo~:tr;,1<.L.: más cam--

bios en n1t.~nos t'iempu son aq11bllos don<l~ t! l Estado ha ofrecido

s e r vi e j os , i. !l f r ne B t r u e tura , don d l~ ha es t i r.1 u ta do la i. n v 1.~ r s i Ó n -

prívad::._, y Jonde lia concentrado l1i mavl1r partt: d1..~ 1;1 inverHi.Ón 

y gas to p ú h l í c. o s . Ah o r a b ·i e n , n u i.~ )--; L r , 1 i n v l~ :; t i. ~· a e -¡ ó n t a m b i é n -

evide11ci5 que toles zo11as din51nicu~ 11(1 est511 cxcntrts ele pruhi~ 

mas. 

la PFE en l.n orga11iznción del espacio, os neecsario ngregar -

que e11 ·r1axcoJ.a existen, aGn e11 ln8 znnns 1n5s z1ten<lldas de la

ent.i.dad, se.ríos pToblcmas de planeac.ión, principalmente terri

torial, deHtacattdo aquellos asociados la i11tlu~Lria. A cunti 

nuución so fundamentan di.::h1;s pnst:ttlatloH. 

Efectiv~ru8Iltc> ui e11 este tr;tbu_jo 1\os enl~ocamos en gran -

medida nl aspecto in<lustrial, se <lel>c a c¡uc es el resl1ltadu -

mas üiportante de las políticas er·\rnowicas definidas para Tlax 

cala. Pero Asimismo heinos a<lvertlJc> c¡ue persisten seri,>s pro-

blemos relacionados con esto. Tales probJ emas son f1rndamental 

mente territoriales y comprenden un t.:.rcc:ímiünto urhanu asocia

do a la industria (ver capitulo segundo) la competencia por -

la ocupoci6n del suelo entre los usos industriul agrícola y ur 

bano, particularmente acentuada en los corredores Panzacola y

Malinche (mapa 2.1); y un congescionamientc de las vías de co-
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muni.cHeión ;isociados A la ind11striri (m•1p;1 1,R y 1.9), con lr:, -

que se definió e.orno vías dt~ P.vacu;1eión indnstrin1. 

Esto:.., probJQ~1.'.lS f·erri.torial~:s ;-;011 el rc.·sulta<lo cJe ann po

lítica de oc.upación industr·ia.1 c.u~·o::; l inc<tmic~ntos resume Patri 

ci: Hele c.ie 1.:-1 sit~uiente forma: "D~sde .:111t.1~s de.· la creación de

los parques (ir~dustriales) el Estado LiltL>rviene c.ou :1c.cioncs -

puntuales, vendi.c11<lo a lJn pre<~io a vcce8 simb6lico, te1·renos n 

los i11d11strinJ.es. Además., 1.:J v-.1 nLnj,1 dl' UUC! ltiralízé1ciún en -

una zona muy cl0nsumcnte poh.Ladu, 1.as i11<lt1strjas se bcncfician

d e 1 a pro xi mida J de Pu e b .l.::~ , n l. m i s m o t: í e m p o q u e s l.' sí t: li .J. n en -

la z o n .:i tl e s a 1 ar í o c.l e T 1nxea1 n. '' 
1 

de terrenos agrícola• y el crecimiento acelerado de lo pobla--

ción. Esta polirica, así como la consecl1~nte cnmpete11cia por-

la ocupaci6n del suelo, son desc1·itus cerleran1ente por Patríce 

Mele: "Sobre u11 espacio agríco]a densam1..·ntc poblado 1 or~~aniza

<lo alrededor <le un gran nlimero dl' pv<¡ul!t1u;; lncal.ida<les, viene

ª sobreponerse 11na buena ínfrnPstructura qu(~ favorece c.l desa

rrollo de un tejido industrial. in~rorsticial. " 2 
He aquí la ba

se del problema territorial al que se eafrPnta actualmente lo

industria en lo entidad. 

Decimos q11e el problema de lr1 i11dust1·in en Tlnxcala es -

fundom~ntolmentc territorial, pues esta actividad ya formo pa~ 

te del aparato productivo de la entidail; sin embargo 1 es una -

integraci6n incompleta hasta al1ora por las sigt1ientes rnzonPs: 

1) Los lazos funcionales entrn 1~1s ramas ele actividad y en-

tre los misn1os renglones í11<lustriales n~11 son reducidos.

Hemos resaltado a todo lo largo de este trabajo los pro-

blemas de amplioci6n <le los ciclos productivos de lo enti 

dad con relaci6n a la industria, pues estn actividad cue~ 

ta con ciclos de producci6n qpe rebasan el marco estatal, 



2 (¡ 5 

por lo e u tl 1 li a y que d ·i f l:! rene i :: r 1.: n L r l'. t o::> •: i. e l o t; p ro d u e t i -

vos <le la industria (que- :-;un ;impl.illb l'.11 función Je su co-

be r L u r a na e .Lona J so b r l: me re ad l) s y \l.1 ¿1 L {.' r j a:> p r j mas ) y lo.:.; -

c·iclos que la inJustri;1 conLri.l1uy~ [I formar ert l :1 ec un o -

mi~ tlnxcalteca, l o s e u a 1 \~ s :o ú n p r ~·'"' t? n t n n r r (' b l L' m .:1 s Je 

una reducida ampli<:tción. 

2) La industria h~ propi.ciadu un« ''"'Y''r diVL·rsLfic;1<_:ión 01:u-

3) 

puciunal, aunque és t.:J. tJe lirn i.La <J lu~ raunici¡>ios asocia-

J os a 1 a o e upa l: i O n i. n d u s t r i a J. ( v L1. r mapa '.2 • 3) mi L! n t ras q u e 

el resto de la e11ti<lad co11scrv:1 t111a e~tructlJril ocup:1ciu-

nnl fucrtemer1te conce11tradit en ~l ~iector pri~urio. 

En lo que .s~ refiere al merca<lo dp prodw:Lo~;, .La industria -

est5 orie11t~t<la ¡1r.inci11nJ.1nentc al. L!XtL'rior Je Tla:<ca.La. 

Dentro de las tres f~1ses del r.:i1.:ln pr.::idth:ti'.'L) (pro<lucción ,-

distribución y consumo) ln L11<lustri.;i ust1 integrada en 

las <los pr·imerus fa~·H~!..;, o ~;e:1 q¡1l· •.-:·, i ~' '~t'. uua organización 

social y t111¡1 estr11cturn pnrn ¡1roduci1:. Esto ~;lgnificn 

que se Jispone <le los cuatro factores de producci6n: tie

rra o cm11lnzan1lcnto (l¡ii~ 5reils JQsti11a<lns Q ln ir1dustrin, 

e u y ns as p L: l.! L u s l o i..: a e in na 1 e~., v ;1 11 (' !H os e o me n ta do) , e 1 en pi -

t.;1.!. (inversión y gasto púb 1icus 1 as'í. como La inversión -

privada), el trabajo (la ebt:ructura ucupaclonal) y la em

presa (la organización de lnH crnprcs0s) muc.lias <le ellas -

e:<tranjeras), 3 

En lo que respecta a la GJ.ti111R r~~P, r•1 consumo, l.:i pro -

<lucción tiene un mercado e.xtraestZ'!.ULl. t\uni¡uc no proporciona-

datos concretos, el Plan Estatal de Desarrollo 1~87-1993 afirma 

que: 11 La producción industrial deJ. estndo, en general, se comer

cializa en el mercado nacional e internacional, a excepr.ión de

la industria textil, del vestido y alimentaria, cuyos pr~ 

duetos se. venden parciaJment<e en el cstndo. "
4 



Por otro lado, P3tricc Mclc rcs~lta que el 80.4~ del va

lor de~ la producción industrial se c:nncr.>nrra en cuntro munici- -

pi os: Chi.::iutempnn ~ Apizaco, Tlaxcal:1 y XicuiiténcatJ..) E;; to es s i~g_ 

nificatívo mu e 8 l r n 

que en esto!':i municipios pred,)iainilll l<ts iudu:-:iLri,1s pe~-;ada~.;, quL1~1 i--

cas, de maquinaria y l.:l!:i textiles te_cnificadas. Como vimos en t..!l

primer capitulo, el mercado di:: tal.vs r¡1ma~.; indw->tri3lcs es prin-

cipal.mente 11:1ciu11nl. e í.11tcrnztci1>nal. Así, ln cnteeoría -

comer e iul industrial <le estos municipios (de tipo e:.;trLJestatnl) que 

aportan un 80.11'.í,~ de la producción t.•statal, contribuye a dar una idea 

<le la propu rciOn de prn<luctos í.nd11strial~s r¡ue se com~rcializan

fuera <le Tlaxcala. Cabe agregar que el municipio de Xicohténcatl -

p o r s í. so 1 o a por ta e 1 3 2 • 4 ~,. d r· l ¡¡ pro d u e e i. ó 11 i 11 d u s t 1· i a l 
7 

estatal. Ei1 este municipio, pre<lou1inan 1:1 i11dustria pe-

sada, qui1nicE1, de uuto11art~s y de equipo, cuyo 1nercado es 

principalmente extroestatnl. 

4) Consí.derado desde 1a pcrspL·ctivn de la producción, es de

cir., las cune.líe ioní~G socia le:,; ~mauo dL: obra 1 organízac ión 

empresarial) ccon6micas (capital en todas sus formas) y -

f{sicas (territorios e infraestructura) paro producir, la 

industrio forma parte ya del aparato productivo de Tlaxca 

lo; sin embargo, con~idcr~rna~ que un¡¡ ~2tividad ccon5mica 

se integra plenamente al apar~tc ¡Jroductlvo cua11do 3barca 

las tres fases de la producci6n y cuando sa de el proceso 

de asimilaci6n econ6rnica del t~rriturio. Esto significa 

r.errnr 1111 c'lrr.ulo y 11nn intr:rncción físici1, pue:s el r.onsu 

rno de la pro<lucci6n es resLllta<l~1 Je 11~cesi<ladcs que exi-

gen la existencia de la indt1stria, así como su crecimien-

to y diversificaci6n, es <leci1~, el c<1nsumo de la pi:oduc-

ci6n propicia al crecimiento de lo actividnd, 

La asimilaci6n ccon61nica territorial y lo excensi6n de -
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uno actividad econ6mica a las treH foses del ciclo produ~ 

tivo son procesos, es decir. no son situaciones t!UC so --

::;,J,· i 1l·-··~·(1n01;1 i-

e as que se re a l izan :-:lo b I" e e l t ¡ ·..:· m p o v i.: ¡_¡ un rn ar e u t: e r r i to 

rial deterininado. Así, la i11Le¿ 1.raci.6n Je la inclustr::ia en 

Tlaxcala es un proceso quv aún csLÉ1 dL:s:1rrol lá11dü~~e. 

Has to a q 11 í nos he-. mo s re fer i d t1 p r i 11l.: i p 11 1 me· n te al aspe et o -

se~torial <le l.a intll1stria en Tli1Xt'.3l.l1, pt:1·0 !1r~111L1s n1c11cionado -

que su probJc111n es fundarne11Lnl1ne11t~ t~rrit0ri;1l. Este es el -

aspecto nl que má:;;; nos abocamos en la prcs1 1 nte investigación,

y cstfi contenido e11 las tres l1ip6tesis de tr:1bnjo, cuyn compr~ 

baci6n o disprobaci6n es neccs3rio ev~lunr. 

Lu l1ipóte.s.i..s l p.L..inlta V<.tl iu.~ 

fueron buscadas en campo, al igual 

~ i l u a c. i u 11 e.~ i.: u lle r ~ l as ll u~ -

q u t~ sus e ;1 usas • Dentro de-

~stas, aqu6llus cuyo existenci.a ~e ¡)tt<lt> ct>n1prol1~lr son: 

Una falta <le integraci6n entre lvs ~n1presas que (ormun -

los complejos industriales. Son aut6nornas en la produc-

ci6n y la distribuci6n. 

Por consiguiente, se tier1en probl.etnas de nn1pliaci6n de c:i 

clos productivos en el contexl:u estatal. 

Creaci6n de nuevas zoni1s l1abitaeional~s L!ll lns 5reas i11--

dustriales. 

Creaci6n de asentamientos hahitacionales que observan ca

rencias de servicios. 

Creci1niento urba110 y consiguiente at1me11to de lE poblaci6n 

en localidades asociadas a la industrio, principalmente -

en el rramo Tlaxcala-Puebla. 
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Alr~ cir<:t1l;1ci6n en las vías <l~ comuni.cnci6n, lo Cl1al taro 

h i é. u se 1._· q 11~ p r t1 L~ b a por l <1. 1· r t?. n r: i ó n de r 1.1 t .J s p d r a 1 o l t1 s . 

Sin embargo, no se detcc:tnrun \1t1·11s fcn6m~11os pl:lntendos

en la l1ip6tcsis, co1no formnci6n de ci11turone~; <le 1nisúrin, crea 

ci6n de localidades sat6litcs o segregaciones acentt1adas en el 

uso del suelo habitacional. Asimismo, hay que aclarar que los 

fen6n1e11os que se detectaron en campo no s~ observaron ~on La -

intensidad esperada, aunqt1e Re puede nfir1r¡1r c1ue la situaci~n-

descrita en la \1ip6tesis pt1<lcJ verific:1rsl~. 

Resumiendo: 1~1 industria, e[ectJ.vnme11te, no ha propicia-

do tina notable ampliaci6n de c:iclos \>ro<luctivos en la e11tiJad, 

pero no est5 colocada en un lugar aislado del aparato prorluct! 

vo, pues cst5 transformando la estr11cturu Hoc.i.o-econ6micu, y -

por tanto, espacial. Sin embargo, loe problemas territoriales 

asociados a la industria son acentuados: la a~ricultura pier

de espacio frente al. uso i.n<l11strinl y t1rbllOo; la saturaci6n de 

vias de comunicaci6n dificultn n0 sol:1rncntc 0l Lr5nsito inter

estatal, sino también loca.l; se Li.eu¡: un notal:de crecimiento -

urbano en el sur, que alcanza ya el cnr5cter <le conurbaci6n . 

La hipótesis 2 habla de las zonas reza~odas de la entidad. 

A ·10· largo de este LruLajo hamo~ po<lirln ('n11statar los siguien

tes puntos: 

Deficiente distribución de los sprvic.ios públicos, princi_ 

palmente en lo que se refieren caminos, comunicaciones,

etc. 

Rupturas en las redes de comunicación, lfiase lineas y ca

minos (ver mapa 2.14) 

Uaja diversidad de rutaa del tronsportc pGblico. Los iti 
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nerarios rrifis jmportantr--:--: p11r :~u 1-.:.~gul.<-1r id ad conectan tres 

puntoK principales de Tlaxcala (Acopiunlco, Tlnxcu v Api

zaco ) y uno del estado d" J'uo::bln, al norte de 'l'laxc.:aL1 -

(Cl1igr1al1uupan). Algunas r11ta~~ tll• pesero~; co11ect:1n Apiza

co con algunos otros pt111tos ('ft!fren¿1t~ y pt1ntos ir1te1·me-

d ios) . 

Prec..lominio dc.1 uso es¡>aci<JJ. BlJl)fl' 1.!l n~:c,11dici.ona1ni.(.:nto t.:~ 

pacial. [st.o sign)ficJ. u11 bajo niv ... ~l dt• capitalización -

paru 1no<lificltr las condicio11cs r1;1ttJri1l,•s ¡1ara apoyar las

actividades primarias (agriculturaº" riego, técnicas d.:.-

recuperación de suelos, et e.). Así, en el norte tle la en 

tidaú se tí(~l11':!11, para l.as al:tj.vi.Jadv~.; ¡1ri111:1r"ias. con(li.(~it) 

II e :-:.• mas b i en de a p ro ve e ll a m ·i e Il l o q 11 L~ d 1.' nHHI i f i e a e i ó II • 

1\lta concQnt1·ac.i6n ocup.:i.ciontJJ en ,1ctividade.s primarias -

(mapa 2.3), Las cuales tienen un bajo grudo de comerciali 

zación (sólo local) 

Por ello, un bujo nivel de circulnci6n e intercambios. 

Por todo ello,~.] proceso de división territorial tic la -

producción presenta estancamiento C!l1 su~ <los fases: 1) T, a ('.0D 

~ulidnci6n eco116mica (o inte11siflc~ci6n) rlc los territorios no 

se ha dado porque las actividudes i..:conómica.s asenta<las en es-

tos territorios no se han fortalecido pn0s •:<Hecen de capital, 

de v~as y medios de transporte adecuados v de lazos de inter--

cambio. 2) El crecimiento interconectado (o integración) de -

dichos territorios no puede esperarse mientras no se de1l las -

condiciones del punto anterior. Asimismo, rec.:ordcmos que la -

atracción de las localidades mayores (Tlaxco principalmente y, 

en menor grado Acopinalco y Atotonilco) est5 limitada a la ob

tención de artículos y servicios como correos, transportes y -

algunas fuentes de empleo. Es decir, funciones centrales mis-
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q u e á re <1 s <l e in f .l u en e i a , pu e s ¡~ :i t :1 U l t i m a ~ t:· r L: f .i e r e• ~1 un H n r -

~~ui:3c·i~n cs11ncinl en fu11cL611 <l~ ln ri11<l:1<l, lll! sus ncccsi,ia--

puede ofrecer. 

La Climprobuci6n de lo l1í11Gte~;i~ 

couclusion0s interesantes: 

.1 r t' o j n , fin al mente , <l.o s 

El Estado Mexicano es un f¡1ctor tur;1J en el. fortalccimien 

tu de las localidades, porque 8S quien proporciona la ba-

se par n e 11 e : 1 o n ::i e r vi e i o f; , t <.1 i. t1 f raes t r u(· t tl r n [ inane i e -

ra, de comunicaciones y p;:ira la pro<lucc"iú11. 

Una localidn<l. para <lesarrol.lnrse como centro rector, 110-

podr5 organizar su ontorno si no tiene t!l 110tPnclal parn

elln, v este potencial reside en el fortalecimiento de la 

mis1na localidad, en su estructurad~ s0rvicio~ de torlo ti 

po. 

La tercera hip6tcsis se re(icre ¡~ ln fl1ncionali<lad de las 

re<lus <le comt1ni.cnci6n. Los aspoctos 'le la misma que ft1eron --

comprobados son los siguientes: 

Las rupturas y menor densidad de caminos en las zonas no-

industrializadas (mapas l.l 2. 17) 

I.a existencia <le rl1tns csperificas Li~ ~alid~ <lP la produ~ 

ci6n industrial, denominadas víns <lv evacuaci6n industrial 

(vfianse ¡seas en el mapa 3.0). 

La correspondencia de cstaH v{as de evacua~i6n con los 

ejes m5s saturados de !8 ~nt!dad, principalmente en el 

sur. 

El \ISO de los caminos en la~ zonas me~os din5ruicas como -

vías de movimientos pendular~s a los territorios mis din& 

micos. 
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Vemos qt1e, en lo que se refiert! u los mu11icipios m5s <li11§ 

mi e os , 1 a h :i p ó tes j s s e e o m pro h ó , pu l.:.' s l' f L~ e t i. va me n L L' ex i s ten r u 

t n s q u Q ;Jt: t. \1 ;1 n e o rn o v í ;1 s d <· +-> v n e u ::t · ! (-; n i n 1 ! 1.l :-:; '~ :- i :1 1 " r¡ t! e f u e ron 

d i ~i e rl ad;_¡~~ par n t.' l 1 L) , p 11 P s s 0 r L' f i ere• n z: J ci ~: l r ;1 ::10 !": Pu e b l a -T l a:--: 

t: al a, Ap iz ac u-ll 11a11:an t 1.:.1, Z ~le a t l' l. ~'t' - rl: t J c1 t ;1l111c :-1-r·.; ..it i vi. l as-'!'t:xm~. 

l u e a n 1 y T l <.} x e al n -Te x me l u e;~ n , t: 11 don d l~ s L· e i l: u 1.: l ¿¡ me j o r i n f r a 

estructura carretera de 1.a entjd¿1<l. !~o~ ¡Jlanes pnra su mejor~ 

miento y ampliación (v'--'r c;ipít11]0 cuarto) tamb.ién confirman es 

ta nscveraci6n, aden15s de evi<lcr1t'.in1· t111a r)rt!r1cupaci611 sobre un 

pos i b le i ne remen l: <1 d (~ l t r fi [ i. e o t..., n d i e l! ns r 11 t :1 s a l .1 u me n t n r 1. as 

industrias en 13 entidad. 

E11 J.o qt1e se refieren Las zon:1s n1ns ¡Ji¡1fin1ici1s 1 la l1ip6t~ 

sis qu~<l6 ta1nbi€n ajt1stada a la 1·1?;1JirlnJ. SL· t11vc1 raz6n ;11 su 

poner que las vias Je cornunicaci611 actGn11 como rut¿1s de evacua 

ci6n, pero ~sta no es definitiva, sirlo que ~st5 relacionada 

con moviiniantos peri6dicos n los centrc1s rle trabajo. ~o se de 

tect6 un marcado <lcspoblumientu t!rt 

co localidades en decadencia. Si 11 

e::; tos :nunic.ipios, 

(•mhargo. hay 

ni rampo-

el cual se pttdo comprobar ln te:rt.:l·ra !i.ipÓL1.>~;is: 

un aspect0 en

.Las vL.1s de -

comunll!aciU11 no hau po<.lido contrit)uír ~1 ordenar el espacio en

ambas zonas pbr diferentes razones: por un lado, las vías del

sur y c:entro han si.do utilizadas para evacnación industrial y

e.stán orientadas ela.rumente hLicia el f:xti.=:r'ior; por otro J.ado,

los Ca1niOOS liCl norte no SOO gnrULllÍ;l p0r s! SülOS para qLJC el 

espacio se estructure, p11es se requier~ tu1obiGn <le un 11roceso

de consolidaci6n econ6mica territorial que propicie el crecí-

miento interconectado de los diferentes tatritorios; en la hi

p6tesis segunda ya explicamos los problemas que existen al res 

pecto en la zona norte de Tlaxcala. 

Vemos entonces que en ambos casos la ~structura de cami-

nos, o mejor dicho, la funcionalidad que tiene actualmente &s

ta, no contribt1ye a J.a organizaciGn del espacio, mas no por de 



ficiencias sino b5sica1uente plJf razonei~ ~structurules Jjf~re11-

mitL~ c.onc 1 ui r también que la L·.:-: i:; Lettt: i ;.i d·~ Lamí 11oh !'l'f' :-; í_ ~ulct 

tampoco L~:..; garantía <le intcgrac iüu l~:-:pac ia 1, puv~~ .:l t~~-•to dt?ht-~

u ni L se La es true tura so e i o - e~ e o u ú rn i <": :1 <l •;' 1 o:: t t'. r r i t n r -i. os , o p a -

ra Jec.irlo en los términos qut! m:1~1l' jamCl~; ~:n t:J marco conc.i..:p- -

tual, los procesos espaciales (1uovimicntos) s~ unen n l3s es-

tructuras espaciales para definir J.u organi~acJGn Jel espacio. 

Durante toJ3 la invcstigncién l1L;r.io~: sc:;~i:jdo cr;t.1 l ínca dr! 

anál.i.sis: dedieamos toe.lo el capí.tul.u ~-a~guudo a definir las es

tructuras espaciales y en el capítulo Lcrcurci ;:;e ~1nalizaron 

J.os prr1cesos territoriales ¡1nt·a (lert~rn1in;tr ln~ r'rnhlcn1n~ tle or 

ganizaci5n del espac.io. Así, el cloble objetivo 1;eneral q11e se 

perseguía era comprobar quP e1 Fst.1do Me::ic/-\nn f'.'S nn factor 

f11nda1nental de organizaci6n espncii1l e11 ·r1ax~ala y determinar

los prnhlemas de dicha organiztH.:"i.ón en rel.1ción n la PEE para

ofrecer alternativas, pri11cípalmet1te territoriales. 

Ser5 necesario, si11 eu1l1arJ~u, seguir tll~ L'eren c1 comporta

miento de la PEE en un futuro próximo, pues durante la gestión 

de Carlos Salinas de Gortari se han tomado ya serias medidas -

de privatiznci6n en servicios (bancarios 1 de comunicaciones) y 

empresaH que l1ah!an estado bajo control estatal. Aún es pron-

to para asegurar una transformaci5n del Capitalismo Monopolis

ta de Estado, pero esto nos habla de la importancia de actuali 

zar siempre nuestra concepci6n <le! Estado Mexic~no para recon~ 

cer laH v1as 1>01~ las cuale~ pueJe e~;µerars~ ~t1 jJ~1rticipaci6n -

social, econ61nicn y consecuentcmn11te, tcrrittlrial. 
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