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I.- INTRODUCCION. 

El cultivo de la papa en México data de varias dé
·Oadas, iniciándose la explotaci6n de ésta Solanácea en las -
partes altas, conocidas como "Sierras". Las variedades que se 
empezaron a sembrar y que aún en la actualidad se siguen sem
brando o produciéndo son las nativas o criollas, laa cuales 
en un principio fueron seleccionadas ~or la naturaleza y pos
teriormente con la participaci6n del hombre llegaron al nivel 
de oultivadaa. 

Gracias a los trabajos realizados en el cultivo do 
papa en ldéxico y otros paises, y principalmente a la investi
gación realizada en diferentes regiones, se ha logrado crear 
variedades mejoradas. 

Actualmente se siembra desde los 20 mts. S.N.M. ha,!! 
talos 3 500 mts. S.N.M., con diferentes variedades adaptádas 
a cada regi6n, lo cual ha permitido que so cuente en el merca 

1 -
do con papas do diferentes tipos, tales como: de pulpa amari-
lla, crema y blanca así como de piel color rojo, rosado y ~ 

rillo, además de que se puede disponer de papa freaua en el 
mercado durante todo el afio. 

En un principio la papa fué considerada como un -
11cultivo de subsistencia" y actualmente tiendo a ser consider~ 
da como un "cultivo básico", dada su capacidad de producción 
de alimento por unidad de superficie cultivada. 

Se estima que en México hay una superficie aproxi
mada de 55 000 Has. sembradas con papa, de las que 2 875 naa. 
se encuentran en el Estado de Tlaxcala, de las cuales, 600 
Ras. se siembran con papas de tipo Alpha, mismas que son alt! 
mente susceptibles a la enfermedad conocida como Chahuixtle 6 
tiz6n tardio, el resto de la superficie se siembra con el ti
po criollo, en el que su principal problema es el alto grado 
de contaminaci6n de enfermedades virosas. 
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En el Estado de Tlaxcala; las zonas de Emiliano Z~ 
pata, Villarea.l en el Distrito de Temporal N°. II, juegan un 
papel muy importante en la producción de papas criollas para 
semilla, siendo de estos dos lugares de donde gran parte de 
los agricultores de las sierras, satisfacen su demanda de se
·milla. En general el Estado de Tlaxcala adolece de un sistema 
adecuado de producoi6n y manejo adecuado de semilla de papa, 
de variedades adecuadas y de 'un uso racional de los insumos, 
ennontr~,dooe, por ejemplo, que en el caso de loa fertilizan
tes, se Útilizan distintas fuentes y dósis de nutrientes qtte 

van de: desde insuficientes hasta exageradamente altas, aun~ 
do a ésto 1a escasa y mala distribución de la precipitaci6n 
pluvial y la presencia de heladas en las primeras etapas del 
cultivo; todo esto influye a que la producción no sea tan bu~ 
na como se puede lograr, dándole un mejor manejo al cultivo. 
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II.- ANTECEDENTES. 

En base a la problemática descrita, desde 1 952 se 
.establecieron experimentos en el Estado de Tla:x:cala, enfocados 
a mejorar las prácticas y manejo agron6mico general del culti 
vo, de eata investigaci6n ae generaron f6rmulas de fertiliza
oi6n que dieron buenos resultados en esa época y, que si ac
tualmente alguien utiliza esas f6rmulas, es por accidente, ya 
que aseguran la mayoría de los agricultores que la f6rmula 
que cada quien utiliza es la más adecuada. 

Alrededor de 1 957, con la crenci6n del programa 
de "Producci6n de semilla certificada de papa", el Estado de 
Tla:x:cala participeS logrando importantes produoc:J.ones de semi
lla, sin embargo, no s6lo so ha dejado de producir semilla, 
sino que también se han dejado de practicar las ·técnicas est_! 
blecidas desde ese entonces, provocando; con ello, un deteri,2_ 
ro en la calidad de la producci6n actual. 

Durante la década de los sesentas se probaron di-
ferentes fungicidas para controlar los tizones tardíos, _prin
cipalmente, habiéndose recomendado en esos afies producto~ es-
pecíficos, miamos que en la actualidad a pesar de estar vi-

gentes no son muy utilizados, pues basta que una casa come~ 
cial promueva un producto nuevo, para que éste sea empleado 
por los agricultores, sin una investigaci6n agrícola regional 
anticipada. 

Con bane n todo. esta eoma de factores que han ven,! 
do a restar calidad al cultivo de papa, la Representaci6n en 
el Estado de .Tla:x:cala, desde el año de 1 976 a la fecha, hn 
querido restringir la superficie cultivada de esta Solanácea 
a 2 000 Has., con el dnioo fin de poder atender a los produc
tores con la asistencia t~onica que requiere eate cultivo y 
así poder, incluso, volver a producir oemilla certificada y 
elevar la calidad de este producto. 

- 3 



::·· 

III.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA EN 

ESTUDIO. 

3:1r LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El Estado de Tlaxcala está situado al sur de la A! 
t::.planicie me~icana y se localiza entre loa 19°06'1 O 1 ' de la
titud norte y 97°37 130' 1 de longitud oeste con respecto del 
meridiano de Greenwich. 

Limitt'l. al n.oroeste con el Estado de Hidalgo, al no! 
to, este y sur coz. el Estado de Puebla y al oeste con el Est! 
do de ;.Jéxico. 

Tlnxcala es la entidad más pequefta de las que int~ 
eran la República I1Texicana; su extensi6n territorial, de acue_! 
do con la Direcci6n General de Estadistica de la Secretaria 

2 de Indu3tria y Comercio es de 3 914 Km. , de los cuales el -
56% es de territorio montañoso y el 44% son de planicies. 

Conviene señalar, para evitar confusiones, que el 
gobierno del Estado y algunos investigadores asignan a esta e~ 
tidad 4 027 Km. 2 de superficie. 

Politicamente se divide en 44 municipios, los ·oua~ 
les están a~rupados en tres Distritos de temporal, como a co~ 
tinuaci6n se enumeran: 

DISTRITO DE T.EITORAL N°. I. 

Ixtacuixtla, Panotla, San Juan Totolac, Amaxao de 
Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxce.la, Antonio Carbajal, 
Lardizabal, Nativitaa, Santa Ana Chiautempan, Juan Ctlamátzi, 
Santa Isabel Tetlatlahuca, Tepeyanco, San Luis Teolocholco, -
Zacatelco, !.!iguel Hidalgo y Costilla, Xicotzinco, XicohtencaU, 
José r.:aría Morelos, Tenancingo, San Pablo del r.ronte y Ya.tlhC!Il! 
me can. 
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DISTRITO DE TEMPORAL N°. II. 

Xnlostoc, Terrenate, Coaxomulco, Tocatldn, Altza-
yanon, Tzompantepec, Ihamantln, Cuapiaxtla1 El Carmen Teques
quitla, Ixtenco y Trinidad Sánchez. 

DISTRITO DE TEMPORAL N°. III. 

Calpulalpan, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, .Mariano Ari,2_ 
ta, Hueyotlipan, Atlangatepec, Domingo Arenas, Tetla1 X~lto-

can, Apizaoo y Espafiita. 

l 
.;. 
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REúiONALIZACION DEL ESTADO DE TLAXCALA • 

Estado de 

PuE'bla Distrito 
de 

Tempora 1 

No.ll 

\.,_~. Huamantla. 

. ' ., ......... . r 
,-r· Distrito 

de 

Pueobla 

Distrito 

de 

Te-mporal 
'· de 

) T~mporal 
No.lll ¡ No.l 

Calpuldlpan'\ Tlaxcala 
Estado de . Estado dt' 

Tlaxco. \ 
Hidalgo • Puebla 

·~ 
~· 

Estado de México 
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DIVISION POLITICA DEL ESTADO O~ T~AXCA~A . 

··Estado de 

Puebt a. 

Hidalgo. 

·"' /'", 

,./ FStado oe 
México. 

' 
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CLAVE DEL MAPA. 

1.- !XTACUIXTLA. 

2.- PANOTLA. 

3.- ~)AlT JTJAU TOTOLAC. 

4 •- A11AXAC DE GUERRERO. 

5.- SAlTTA CRUZ TLAXCALA. 

6.- TLAXCALA. 

7.- A1TTONIO CAlllM .• TA:U. 

8.- LAllDIZAB.U •• 

9.- lTATIVITA3. 

10.- SArl'rA AHA CRIAU·I'EJ':lPAN~ 

11.- JAUil CDlll.JATZI. 

12.- SAHTA ISABEL TETLATLAIIUCA. 

13.- TEPEYAJWO. 

14.- SAlT LUIS TEOLOCHOWO. 

1f'i.- EIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

1'(.- XICOHTZHTCO. 

18.- XICOHTENCA'l'L. 

i9.- Jü:iE UARIA MORELOS. 

20.- TENANCINGO. 

21.- :JAU PABLO DEL WJNTE. 

~2.- YAUHQ1I'.ó11ECAN. 

23.- Y..ALOSTOC. 

24.- TERRErTA'rE. 

25.- CtJA.'{OL"UICO. 

26.- TOCATLMT. 

27.- AL'rZAYANCA. 

28.- TZOIJPJJTTEI'EC. 

29.- rnJA!.TAHTLA. 

30.- CUAP!AXTLA. 
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31.- EL CARMEN TEQUESQUITLA. 
32.- IXTENCO; 
33.- TRINIDAD SAJ'lCHEZ. 
34.- CALPULALPAN. 
35.- LAZARO CA..."tffiENAS. 
36.- TLAXCO. 
37.- MARIANO ARISTA. 
38.- HUEYOTLIPAN. 
39.- ATLANGATEPEC. 
40.- DOMINGO ARENAS. 
41.- TETLA. 
42.- XALTOCAN. 
43.- APIZACO. 
44.- ESPAlttTA. 
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3:1:1: ALTITUD. 

El suelo de Tlnxcala corresponde a una de las re-
giones más elevadas de la Rept.!blica. Mexicana, sus elevaoionee 
vc.rían entre 1 880 y 2 740 metros .de alt11ra sobre el nivel 
·del :mar, como a continuaci6n ce puede observar: 

r.:m·:ICIPIOS ALTUR..\ S. N. M. 

Ixtncuixtle. --------------------- 2 192 
Panotla -------------------------- 2 232 
Totolac -------··------------------ 2 208 
.A!na.."G:lt~ da Guerrero ----------- 2 519 
Sa:tJ.ta Cruz Tlaxcala. ------------ 2 239 
Tlaxcala ---------~--------------- 2 ?.52 

Lnrdizabal --:------·-------------- 2 240 
Nutívitas ---------·------------- 2 178 

Santa Ana Chiautempan ------------ 2 256 
Santa Isabel Tetlatlahuca -------- 2 239 
Tepeyanco -------------------- 2 218 

zacatelco ----~------------------- 2 186 
Xicohtencatl --------------------- 2 210 
Tenancingo ·---------------- 2 229 
San Pablo del Honte ---------- 2 360 
Yauhquemecan -------------------- 2 515 
Xalostoc ------------------------- 2 592 
Tdrrenate ---------------------:--- 2 470 
Altzayanca ---------------------- 2 623 
Tzompantepeo --------------------- 2 489 

Huamantla ----------------------- 2 544 
Cuapi~~tla ---~------------------- 2 483 
El Carmen Tequesquitla ------- 2 380 
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Ixtenco --------·---------------- 2 592 
Calpulo.lpa.n ,__ ----------- 2 578 

Tlaxco -------------------------- 2 522 
Hueyotlipan ---------------------- 2 581 
Atlangatepec -------------------- 2 448 
Tetla -------------------- 2 522 

Xaltocan ---------------------~. 2 492 
Apizaco ------------------------ 2 408 
EspafU.ta ----------------- 2 707 

3:1 :2: CLTIU. 

En Tlaxcala se pueden distinguir cuatro tipos de 
climas, de acuerdo con la clasificación de VI. KoaPell: 

Al norte es frio y con lluvias durante el verano. 
Al sur es templado, de praderas con buena prepipi

taci6n, con invierno seco no riguroso. 
En una pequefia porci6n al noroeste el clima es serui

b.tír.lado y con invierno poco benigno. 

3 : 1 : 3 : TEJm'ERATUR.A. 

---- TEMPERATU RAS 
DISTRITOS DE TEill'ORAL 

r.ua:mA i'lTNTI.iA !,ffiDIA 

I 27_0 0 '\OC 1 /¡ í."t"! ·"~ 

11 26°0 2.7°0 J..l.5°C 

III 24.5°0 2.3°0 13.2°0 

C11adro N°. 1 

3:1:4: PRECIPITACION PtOVIAL. 

A pesar de ou peqdenez y debido, sin duda, al reli! 
ve pronl.Ulcindo, Tlaxcala presentll algunas variedades en cate 
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elemf3nto meteorológico, como a continuación ae :podrá obser -
var: 

DlSTniTOS DE TE!.'lPOHAL PnECIPlTACION en mma. 

I 830 

II 782 -1 
[ ___ I_I_I_. __ ,_...~.-___ __,;6~9..;.0 ____ _j 

Cuadro no. 2 

3:·1 :5: SUELOS. 

Las caraot~rfsticas de los suelos aon bastante un! 
for:aes, principalm.entE· los de las regiones occiden.ta.l y cen
t:;~al, en donde, además, son de poco espesor; s11a colorea va.rio.n 
<!el café rojizc ó claro a.l ¡_,Tis obscuro, con :L'elieve acciden
tndo 6 en J.lwmras. Estoo sueloo ~1on loo de mejor porvenir p~ 
ra la agr:i.cul tu.ra. del Estado, jun·l;:,un~;;nte con los que se loca
lizan al sur y cuyas caracter:!stioas son inconfu:n.d:ibleg: pro-

/ 

fundos con textura de arcilla, migajones a:r-cillcsoa o cl.e ·are-
na de colores grises m.ás r¡ue cafés, mal drenadoo y con la to

poerafía caracteristica de los valles. 

Al oriente y en la.s faJclas c1e la 1;1nlintzi, predom! 
m..n suelos mJo pobres: arenosos de color gris claro, proftm-
dos y de topografia accidentada, en donde los valles se pre-
eentan entrecortados por pequeñas elevaciones en sus pa1•tea 
bajas. 

En las faldas del volcán citado y en las .áreas en 
las que la erosión no ha tenido gran influencia, las arenas y 

cenizas volcánicas abundan en grandes extensiones. 

Exceptuando esta ~ltima región de condiciones loe! 
les más v;;,riadan, en las demás hay mayor facilidad para iden
tificar las series de tipos de suelos, porque son más unifor-
l!les. 
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Esta serie de suelos es la siguiente: 

S E R I E SUPERFICIE en Has. 

Gv.adnlune 4 49~ 

Nuñoz 65 019 

Tla:xcala 1i2 60Q 

No.t:!vitns 14 372 

Totolac 1 244 

Ponocatla 36 377 

Briones 1 774 

Zacatelco 24 142 

l!alintzi 23 348 

Cuadro. ll0 • 3 

En estas superficies no se incluyen las ocupadas -
por complejos u. otros materia.les. 

DESCRIFCION DE LAS SERIES DE ~>UELOS: 

Las series de GuadaJ.upe y Muñoz corresponden a la 
porci6n de Tlaxco, en la parte occidental del Estado, el cli
ma es húmedo, con predominancia de pastos. 

La serie de Guadalupe está nota.blemen·te influenci_! 
da por loa de la serie Muñoz y en parte por los de la serie 
Tlaxcala, ésto por la aportaci6n de materiales erosJonados. 

J.a serie Tlaxcala que se extiende por las eerra.n:faa 
y en general por todos los lugares occidentales, penetra en 
esta regi6n y en otra más de la entidad y abarca las provin~ 

oias olimatológicas consideradas como climas aemi•seco, bdmedo 
y muy mt~edo, con vegetación predominante de coniferas; con ' 
dos tipoG de monte: en las serranías .de monte medio y en laa 
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elevaciones de menor altura de monte bajo, con predominancia 
ds sabinos. 

El sabino (arbusto de la familia de las coníferas) 
marca perfec·tc.:nente los cambios <:J.e· temperatura en las serra
nías~ do.nde el fríe dinminttye. 

El ocote, el pino y el oyamel prosperan muy bien, 
·tanto en .las serranías como en las elevaciones de mayor altu-
ra. 

Los suelos de las series Tlaxcala y Mufioz son los 
únicos en el Estado cuyo perfil está medianamente interperiz! 
do, en los demás, el interperiomo no ha podido obrar en forma 
sensible, por la continua acum.ulaci6n de materiales a que es
tá sujeta. 

La serie lTatívitas se localiza al sur y comprende 
la casi totalidad del valle de ~anotla, dentro de la provincia 
climatol6gica de tipo seruj.-seco, de :pastizal. 

En estos suelos la vegetación silvestre casi ha d.!!_ 

saparecido, qttedundo tan s6lo aquellas especies que por inter 
venci6n del hombre alcanzan muy buen desarrollo, denotando la 
existencia de un suelo de buena calidad. 

Se cnrac~erizan por su mal drenaje y en la actuali 
dad están abiertas al cultivo de temporal, humedad o riego. 

Los suelos de la serie Totolac están formado~ por 
materiales de arrastre, provenientes de los sedimentos lacu.s
tres que se encuentran en las partes altas. Se localizan :pri~ 
cipalmente al lado izquierdo de la carretera :Jan Martín Texm.2_ ' 
ltwan-Tlaxcala., donde los depÓ¡;i tos lacustres afloran en lns 

laderas de los cerros adyacentes. 

Las características que predominan para la oepa-
racic5n de ésta oerie son: el color lJlanqtti.zco de oua suelos, 
únicos que conservan entre sus nrbttstos al Huamuchil y al Pa
lo dulce o Palo azul • 
• 

- 14 -



Esta peqnefla área está comprendida en la misma pr.2_ 

vinoia climatol6gica que en la que están colocados los suelos 
de la serie Natívitas. 

Las series: Popocatla, Briones, Zacatelco y Malin
tzi que abarcan una superficie de 85 624 Has., oe localizan 
en su mayor parte al este y sureste, afectadas por la provin
cia de clima semi-seco y al sur, en la que está inoluído el 
valle de Panotla. 

Hacia el oeste se encuentran las mismas series inv! 
diendo parte de la provincia de clima htfmedo y al sureste, do_!! 
de se localiza el volcán de la malintzi, con provincia aprox1 
mada al muy htimedo. 

En la~ partes muy altas de la porci6n descrita, se 
encuentra la serie Malintzi, cubierta de coníferas: oootea, 
escaso oyamel y·pino. 

En las partes más bajas abunda el sabino, y muy al 
extremo oriental comienzan las palmas y loa pirues, propios 
de los climas templados y calientes; el pirú abunda al sur. 

En.estas series en que predomina la arena, el viell 
to y el poder erosivo de las aguas, originan la máxima varia
bilidad de suelos de esta regi6n. 

El viento desempefia un papel desic.ivo en la elimi
naci6n de los mejores suelos y la acwmulaci6n de arenas¡ en 
juncos ya hay extensos m~danos que son un triste panorama pa
ra los agricultores, los cuales tendrán que emigrar si antes 
no ee detiene la avalancha de arena. 

En otras áreas este material ha hecho infJrtilee 
los terrenos, estas arenas forman la serie Popocatla. 

La serie Briones de extensi6n muy reducida, está 
formada por arenas lavadas de ríos y arroyos que se salen de 
sus cauces, debido a desbordamientos e invaden los terrenos de 
cultivo volvi~ndolos infEfrtiles.· 
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La serie Zacatelco se extiende en fajas y manchones 
dentro de ~stas dos úl'timas, sus arenas son más terregosas y 

con más cantidad de materia orgánica. 

En su proceso de formación aluvial se ve que las -
condiciones locales no obraron con la brusquedad y desorden -
colilo sucedió con las series Popocatla y Briones. 

De los materiales de arrastre que se encontraron 
en los perfiles, se deduce q11e estos suelos se formaron en un 
medio de relativa tranc1uilidad, pues los materiales t,r:ruesos y 
finos se alternan con demaoiada frecuencia, parece qLte el -
ago.ta se extend:!a sobre estas superficies en forma de abanico 
y con una velocidad m:!nima, como para permitir el asentamien
to· de sus materiales arenosos de arrastre más o menos finoó. 

Todo esto ocurrió en los valles inmediatos a la 
Malintzi y no m~s alld, en donde esta gran elevación (4 461 
mts. sobre el nivel del mar) comienza a ganar altura y con 
p!'údominación de materiales gruesos y pedregosos, lo qLte ori
ginó la base pedregosa de sus suelos pertenecientes a la se-
rie de ~acatelco. 

De los suelos pedregosos, los de esta serie son 
los de mayor potencial agr!cola y los que urge proteger, evi~ 
tando las acumQlaciones de arenas. 

La serie l.lalintzi ocupa las faldas de la montafía 
de este nombre, en sus partes más altas y dentro de la provia 
cia de clima muy húmedo. 

Un sólo tipo de sueloo se determinó para esta serie, 
en la que predomina.l''l las arenas y ceni.zas volcánicas. 

Se le encuentra a veces dentro del valle de Huaman 
tla, en pequeflas brechas y monticulos que se delimitaron cuan 
do su extensión as:! lo arueri t6. 

Estas arenas oin estructura y oin consistencia sun 
ve, son fácilmente arra~:rtradas por lan aguas de las lluvias 
tan pronto como el suelo ha sido desforestado, qttedándo sin 
vegetación arbórea :ti herbácea. 
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3:1:6: VEGETACIOrT NATURAL. 

Por el t.fl timo r~gimen pluvial tan irregular y por 
la escasa capacidad del suelo para retener el agua 6, mejor 
dicho, la humedad; la vegetaci6n de la mayor parte del Estado 
ea la típica de las regiones esteparias, predominan las pl~ 
tas xer6filas, herbáceas y ágaves. 

En el norte y noroeste de la entidad la vcgetaci6n 
es de praderas y eotá constituída principalmente por pastos 
nativos. 

En las partes altas de las montafias y serranías, -
cuando han escapado de la deoforestaci6n, se encuentran algu
nas dreas de monte medio, arriba de 3 000 mts., se localizan 
macizos y oyameles. 

En la sierra de Tlaxoo y Nevada, así como en otras 
porciones altas dentro del Estado, la vegetaci6n es de monte 
bajo; las especies predominantes son: oco·te, oyamel, encino, 
madrofio y una clase de escoba llamada tepopote, a veces. se e~ 
cuentran entremezclados con sabú1os, tepozán, tejocote Y, cap~ 
lín. 

· En la Malintzi existe la misma vegetaci6n, sin em
bargo, en algunos lugares se enc11entran restos de la antes -
abundante existencla de oyamel, madroño, encino y pino; stSlo 
queda algo de ocote, el cual es explotado intensivamente. 

El mismo fen6meno se encuentra en San Luis Teolo--
cholco. 

En las planicies de Te:x:calac, Huamantla y Oriental 
se encuentra el pi:rtí,,el ocot-e y el nopal; casi no existe el 
sabino. 

At.fn cuando se trata de una planta cultivada en las 
regiones bajas del Estado, abunda el maguey, el cual se repr~ 
duce fácilmente, por encontrar condiciones ecol6gicamen·te pr~ 
pioias. 

- 17-
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3:1 :7: A S P E C T O S S O C ~ A L E S • 

3:1:7:'l: COMUNICACIONE3 Y OTROS SERV'IC:!:OS. 

El Estado de Tlaxcala cuenta con buenas vías de o~ 
:municaci6n en contraste con las series deficientes que mues
tra el marco geográfico, tiene una dotación amplia de obras de 
capital bá:Jico, v.er. una red cc.m.inera bien integrada, que cE, 
:munica los principales centros de población entre si y con el 
re~to del país. 

VIAS DE CO!WHICACIOH TERRESTRE. 

En es·te aspecto tan importante de la infra.estruct~ 
ra, las obrus pt!blicas han recibido un gran impulso en loa -
afios recientes. 

El principal eje trunca.l está constituido por la C! 
rretera v:!a corta MEXICO-VERJ,CROZ, que atravieza la porci6n 
más extensa del Estado y toca tres de sus principales pobla-
ciones: Calpulalpan, Apizaco y Huamantla. 

Tlaxco, Santa Ana Chiautempan y Tla.xcala, por su 
lado, están ubicadas sobre el eje que, proveniente de la ciu
dad de Puebla, recorre de sur a norte la entidad y penetra -
nuevamente en Puebla con destino a Zacatlán. 

Tluxcala tiene don carreteras que la comunican con 
la capital del pa:!s: por Calpulalpan, vía TK{COCO y por San 
LI~:~_rt!n Texmelucan, I'uebla, v:!a LA AUTOPl:::TA IGNACIO ZARAGO
ZA. 

Hacia Puebla existen cuatl'o vías: la anteo citada., 
las que unen a Tlaxcala y Puebla a Tlaxco y Znoatlán; y a HU! 
mantla a ~ucntepec Puebla. 

Un total de 690 Kms. conatitu:!an en 1969 la red O!!; 

minera del Estado, de éstos, 277 Kms., eran cn.rreteras feder! 
lee, pavlmentadas en un 96:t y en un 4% de brecha. 

Los otros 413 Km.o. correspondían a caminos estata
les, cuyas ccndicionee fueron las sigueien-~en: 35 Kms. esta
bo.n pavimentiJ.dos, 1'64 K¡;¡s. revestidos y 214 Kmo. eran de te-
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rracerías. 

COMUNICACIONES AEREAS. 

No existen empresas aéreas con base en esta Enti~ 
dad, ni lineas comerciales que las unan, por éste medio, con 
otros Estados. 

COMUNICACIONES ELECTRICAS.· 

a) TELEVISION: Ninguna televisara opera en el Estado, por 
lo que se hace necesario instalarla eri ou 
ciudad capital y que cubra las poblaciones 
de San Martín Texmelucan, Apizaco, Orien-
tal, Calpulalpan y Amozoc. 

b) RADIO: S6lo una radiodifusora existe y está en la ciu-
dad de I~aruantla, pero d~bido a que en todo su 
territorio,es posible escuchar las transmislo--
nee que se realizan en el Distrito Federal,' no se 
requiere la operacidn de ninguna otra. 

o) OOJ.iUlHOAOIONES TELEGRAFICAS: Cuenta con 6 administraci.2_ 
nes telegráficas y una Of! 
cina telef6nica. 

p • 

d) TELEFONOS : Veinticinco poblaciones se encuentran comtmi 
' -

cadas por esta vía, pero s6lo en cuatro de 
éstas se dispone de servicio locnl, ya que 

en las restantes el servicio telef6nico ae 1! 
mita a larga distancia. 

e) CONUNICACIONES FERROVIARIAS: Loe !ndices de vla.bilida.d 
ferroviaria son más altos 
para Tlaxcala que para el 
resto del pa:!s. 

En 1 966 con sus 312 Kms. de v:!as férreas, le co-
rrespondían 0.745 Kma. por millar de habitanten (para el pa!s 
el promedio era de 0.540 Kms.) y 77.75 Kms. por milla¡• de 

2 . 
Kma. (para el país el promedio era de: 12.113 Kms,) 
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Lns cuatro vías nacionales que integran el sistema 
ferroviario tlaxcalteca, cubren con suficiencia las necesida
des de la Entidad, ellas son: 

La ruta :MEXICO-:MERIDA que toca Apizaco; la de MEX!, 
CO-VElli\CRUZ, v!a Orizaba y C6rdoba, que pasa por Apiznco y -
Huamantla; la ruta. I.íEX:ICO-PUEBLA que tooa Calpulalpan; y por 
otra parte, el ramal API 7-ACO-PUEBLA. 

3:1:7:2: POB~~CION. 

El censo de población de 1 970 nos indica que Tla:f 
cala cuenta con 420 638 habitantes, de los cuales, 222 938 v1 
ven en zonas rurales y 197 700 en localidades urbanas. 

Despu~s del D. F., Tlaxcala es la Entidad de mayor . . 

densidad demográfica del pa!s, pues su indica demográtibo en 
1 970 fuá de: i07.47 habitant~s por Km. 2 y una población ru
ral del 53~. 

Lo anterior denota a una Entidad de Jtllly lento oi"ea. 

ciniento urbano y poco cambio social, lo cual se refleja ·en 
bajo_s nivelen de vida. 

Lns variables demográficas f'undamen'tales: nattiJ.i-.. 
dad, mortalidaü general,, mortalidad infantil y 'crecir.iiento ii!; 
tural, corresponden a los de tma region claramente subdenarr,2 
llada. y todas ellas son sl.lperiores a los promedios nacionales•, 
como puede aprec:i&rse en el cuadro siguiente: 

UATAI,JDAD MORTAJ;,IDAD GENERAL 
ALO 40 5o 60 40 50 60 

1-·-- 1-· 
51.2 27.4 22.9 15.9 ~LAXCALA 53.7 49.1 ¡...... f-·---· 

22.8 NACIONAL 43.5 tf5. 5 46.0 16.2 11.2 ----·--
i ' 

IWD:·rALIDAD INFAUTIL CRECIUIENTO NATURAL. -Af:O 40 50 60 40 50 60 
f------- ·--

TLA.\CAIA 146.5 131 .o 110.7 2.6 2.9 3.5 
>e--K.:.CIOlfAL 125.7 96.2 74.2 2.1 2.9 3.4 -

Ctwdro U0 • 4 
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La densidad de poblaci6n varía mucho entre los mu
nicipios de Tlaxcala, v.gr. tienen menos de 50 habitantes -

2 
·por Km. : Atlangatepec, C8lp11lalpan, Domingo Arenas, Espafiita, 
Ldzaro Cáredenas, Terrenate y Tlaxco. 

Los m11nicipios de mayor densidad son: Juan Cuamatzi, 
Joo.S María ~.Iorelos, San Pablo del Mo~te, Santa María Tocatlán, 
Tenancineo y Santa Ana Chiautempan; todos ellos con más de -
340 habitantes por Km. 2, en 1 970, lo que da una idea de la a! 
ta densidad de poblaci6n de algunas regiones de Tlaxcala que, 
en general, tienen una concentraci6n casi oinoo veces mayor a 
la del promedio nacional. 
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IV.- DISPOniBILIDAD DE RECURSOS. 
4:1: AGUA. 

En el afio de 1 977 se tenia una superficie sucept! 
ble de riego del orden de 18 000 Has., de las cuales 4. 500 -

pertenecen al Distrito de riego y 'las restant.es a otros. 

4:2: SUELOS. 

Los suelos que cubren la mayor parte de la superf! 
cie del Estado se han formado por erupciones del volcán de la 
Nalintzi; dichos suelos están constituidos por grandes voldm! 
nes de arenas y cenizas volcánicas que formaron dep6sitos. 

En los perfiles de estos suelos aparecen varios h~ 
rizontes relativamente delgados y de inclinaci6n variable. 

Como lo hemos señalado anteriormente, el Estado de 
Tlaxcala se encuentra dividido en tres zonas, perfectamente 
bien definidas, en las cuales se presentan los tipos de suelos 
que a contimmci6n se describen. 

zonA r. 
En esta zona el color de loa suelos varía del caf6 

rojizo 6 claro al gris obscuro; con relieve accidentado 6 en 
llanuras, son profundos, con textura de arcilla, migajones a~ 
cillosos 6 de arenas de colores grises y mal drenados. 

Se presentan en la zona algunas de las series de 
suelos anteriormente mencionados como son las series: Nativi~ 
tas, ~otolac, Popocatln, Briones y Zacatelco • . 

ZONA II. 

Aqui los suelos son arenosos y areno-arcillosos en 
su mayor:!a y se puede decir que van de ligeramente ácidos a 
ligeramente alcalinos, aunqtlc en la parte oriental (Cupia.xtla 
y el Carmen Tequexquitla) hay la existencia de suelos fuerte
mente alcalinos. 
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ZONA III. 

Los suelos más importantes son los de origen volc~ 
pico y sedimentario, las texturas que presentan son: migaj6n 
arcilloso y arcillo-arenoso (en loa valles), en los terrenos 
boscosos arcillo-arenosos, en las lomer:!as, ~stos sttelos pre
sentan problemas de alcalinidad. 

4 :3 : MAQUI U ARIA AGRICOLA. 

En el Estado de Tlaxcala antes del afio de 1 970 h! 
b:ía poca maq_uinaria agrícola y la mayor parte de las labores 
del campo se realizaban con tracci6n animal. A partir del afio 
antes enunciado a la fecha, ha aumentado considerablemente el 
número de personas que han adquirido éste tipo de maquinaria. 

Por las razones antes expuestas la maquinaria que 
existe actualmente en su mayoría se encuentra en buenas condi 
oiones, ya que fud comprada recientemente. 

1 En el caso de ejidatarios que tienen crddito en el 
Banco de Crédito Rural Centro Su.r y cu.entan con maquinaria, 
la mayor parte de ellos la compraron en 1 973, a estas fechas 
se debería encontrar en magníficas condiciones, no obstante, 
mas del 75~ de ~sta ha sufrido daños debido, principalmente, 
a que el personal que la maneja no está bien capacitado. 

Las Centrales de Maquinaria tanto de CONAZA, como 
del Banco de Crádito Rural Centro Sur, fneron establecidos en 
1 975, por tal motivo la maqu.inaria con que cuentan éstas ce~ 
trales se encu.entran bien, a excepci6n del desgaste natural 
ocasionado por el mismo trabajo. 

El ndmero de operadores en el Estado va en funci6n 
con el número de maquinaria qu.e existe y es aproximadamente 
de 674. Es un papel muy ~mportante el que desempeñan ya que 
en ellos está el mejor rendimiento y la capacidad de la maqu1 
naria, en relaci6n con el trabajo. 
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La Direcci6n General de Extensi6n Agrícola por medio 
de su Departamento de 111aquinaria Agrícola en el Estado, en el 
año de 1 976 levant6 un cenoo eencral, el cual arroj6 los si
guientes resultados: 

MAQUIUARIA AGRICOLA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

T.:L\CTOR CAJ:TIDAD MARCA MODELO CAPACIDAD 

Tractor 88 John Deere 2 010 8'5 

Tractor 62 11 11 2 020 106 

Tractor 50 11 " 1 020 82 

Trnctor 90 Mase y Ferguson 185 100 

:.-- Tractor 52 " " 111 

T:..~actor 62 International 1 466 162 

Tractor 35 " 866 127 

Tractor 75 I!'ord 
~-

5 000 80 

Tractor 36 11 Varios m_Q 
_n~>ln"' 

Tractor 5 Allis Chalmers 200 

1-- Tractor 25 11 " 18'5 

Tractor 94 Diversas mnrcns y modelos. 
1---

1 Total. 674 Tractores. 

Cuadro 11°. 5 

Los implementos que existen en la Entidad son de 
diferentes marcas y modelos, aunque en su mayor!a son de la 
JoJm Deere, y la distribuci6n de éotos es como sigue: 
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IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

lláPLEMENTO CAnTIDAD 

Trilladoras 233 
Sembradoras 127 
Empacadoras 146 
Cultivadoras 185 
Arados 674 
Rastras 674 

Cuadro N°. 6 

Hay 401,1 Enciladoras de la marca John Doere y 12 Co!!! 
binadas modelo 715 marca Interna-tional. 

CLASIFICACION POR SECTORES: 
A) Pequeflos propietarios. 
:B) Ejidatarios. 
C) Maq1¡1ileroc. 
D) Centrales de maquinaria. 

A) PEQUEflOS PROPIETARIOS. 

H'l:PLEI.lEUTOS CANTIDAD 

Tractores 164 
Ar2.dos 164 
Rastras 164 
Cultivadoras 60 
::iemoradoras 40 
Trilladoras 50 
Empacadoras 30 
Combinadas 4 
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.:'.'lO¡ !''.t · .. ,'. 

B) EJIDATARIOS. 
·-··-

Thll'LElillNTOS CA11TIDAD 
' 

Tractores 75 
Trilladoras JO 
Sembradoras 12 

Empacadoras 15 
Arados 75' 
Rastras 75 
Ctll ti vado ras jU 

C ) LíAQUILEROS • 

JI.;:pLE:>IENTOS CANTIDAD 
Tractores 400 
Arados 400 
P..astras 400 
T:rilladoras 150 
Sembradoras 75 
Empéécadoras 100 
Ctü tivadoras 75 
Con binadas 2 

Cuadro N°. 9 

D) CE!lTRALES DE !ilAQUINARIA. 

DTLEJ.!EllTOS CANTIDAD 

Tractores 35 
Arados 35 
Rastras 35 
Cultivadoras 20 

Cm:~binada Int. 
I.Iod. 715 6 

~cadoras 1 

Trilladoras 3 

Cuadro U0 • 1 O 
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4:4: V • .ANO DE OBRA. 

El examen de la composici6n de la fuerza de trab~ 
jo en la Entidad muestra que, la poblaci6n de 12 años y más, 
econ6micnmente activa en el año de 1 969 por rama de activi
dad, señalada en el IX Censo General de Poblaci6n de 1 970 
fud de 106 433 personas ocupadas, de las que 58 023 (54.52~) 

se dedicaban a las actividades agropecuarias, el 21.06% eran 
trabajadores industriales y el 24.42% restante, ea dedicaba 
a la prestaci6n de servicios diversos. 

JEFES DE l!'.A1HLI.A. 

Conforme estadiaticaa del gobierno de Tlaxcala, se 
cuenta con 75 024 jefes de familia, distribuidos como se indi 
ca en el siguiente cuadro. 

DISTiUmJCIOU DE JEFES DE FM.ULIA POR SECTORES, 

SECTOR JEFES DE FAMILIA PORCENTAJE. 
EJidal 28 532 )8.,t-:, 

Particular 16 214 21.6~ 

Obreros y otros 30 278 40.0% 
Total 75 024 100.0% 

4:5: CREDITO. 

En el ciclo Primavera-Verano 1 977/77, el Banco 
de Crddito Rural Centro-sur erog6 la suma de 152 400 000.00 
de pesos. 

Para el presente ciclo( Primavera-Verano 1 978/78) 
adn no se tienen datos precisos de la cantidad de dinero de~ 
tinado, por las Instituciones crediticias, al medio rural. 
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4:6: TEI:EITCIA DE LA TIERRA. 

De las 391 400 Has,, que comprende el territo:t-io 
del Estado, 170 259 Has. (43.5%) son ejidalee y 221 141 Has. 
(56.51>) Don de propiedad privada. 

HaY que destacar que muchos predios particulares 
carecen de titulos de propiedad, por lo que es conveniente 
prooover la legalizaci6n de su tenencia. 

La totalidad de la superficie del territorio Tl~ 
calteca está clasificado de la siguiente manera: 

DI.:TRIJ3UCION DE LA SIJI".!:rU'ICIE DEL ESTADO SimUN SU 

UTILIZACION. 

DESTI1TO SUPERFICIE en Has. 
Tierras de labor. 250 574.28 
Tierras con pasto. 58 122.90 
Tierras con Bosque. 41 097.00 
Tierras incultas poco productivas. 13 503.30 
Tierras improductivas. 28 102.52 
Total. 391 400.00 

Cuadro N°. 12 

% 
64.02 
14.85 
10.50 

).45 
7.18 

1 oo.oo 

Las hectáreas clasificadas como poco productivas 
au.nque pudieran dedicarse a la explotación agricola, están 
segregadas de ~sta por la frecuencia con que resultan afec-
tadas por siniestros at:'llosféricos, eso señala la convenien
cia de dedicarlas al establecimiento de praderas nrtificia--· 
les y sembrarlas con especies forrajeras adaptadas a la eco
logia del lugar, lo qtte ayuduria al fomento de la gannderia. 

La subd:Lvisi6n de la tierra es muy acenttlada; de 
tierra cultivable 9 municipios tienen menos de una Ha., por 
jefe de frunHia y 13 ti.·men entre 1 y 2 Has.; .oólo 12 muni
cipios tienen más de 5, pero no m~s de 10. De tierra inculta 
el caso es más grave: 21 municipios tienen menos de una Ha., 
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sólo en 5 municipios el promedio por jefe de familia es sup! 
rior a las 5 Has., sin llegar a 10. 

Este es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes 
y serios problemas de Tlaxcala. 

4:7: ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES. 

La Representación de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos cuenta con una Delegación de Organiz! 
ción de Productores Agrícolas, la que en el ciclo Primavera
Verano 1 977/77, logró organizar 31 asociaciones agrícolas 
locales de cebada, 12 de papa, 15 de ma:!z, 3 de haba y 1 da 
hortalizas. Además se integraron las Uniones Agrícolas Regi~ 
nalea de las zonas de Calpulalpan y Tlaxco. 

Con lns 12 Asociaciones agrícolas locales de Papa, 
se.formó la Unión Agrícola Regional y con 17 aoociaciones a
grícolas locales de productores de Cebada, oe integró la Unión 
Agrícola Regional de la ciudad de Calpulalpan. 

En el ciclo Primavera-Verano 1978/78, se continu! 
rá con la organización y reestructuración de las asociaciones 
agrícolas loc~les de Cebada, con el fin de poder integrar la 
Unión Agrícola Regional de la ciudad de Huamantla. 
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V.- ANALLJIS ECONOMICO DEL CULTIVO DE LA PAPA 
EN EI, ESTADO, DE ACUERDO A LA COSECHA DEL 
CICLO PRmAVEnA-VERANO 1977/77 • 

5:1 : P.ESULTADOS DEL CICLO PRir.~VERA-VERANO 1977/77 • 

COSECHA OBTENIDA. 

SUP.SRFICIE EN HAS. REND. EH PROIJOCCION VALOR DE LA 
cumrvos 

SELiBRA:LIA COSECHADA KGS. EN T01'S. PROD. EN $ 

h~iz S+A 120 800 117 824 1 182 139 268 403 877 200.00 
Cebada 54 800 53 155 1 740 92 490 208 102 500,00 
Frijol S+A 9 600 9 480 700 6 636 41 143 200,00 
Alfalfa 2 900 2 900 26 345 76 400 38 200 000,00 
FaJ>a 2 875 2 674 8 969 23 985 43 173 000,00 
Haba S+A 2 441 2 441 1 136 2 773 7 209 800,00 

1-- . 
2 300 2 300 2 100 4 830 12 558 000,00 Trl60 

I:aíz Forr. 2 250 2 250 38 631 86 920 17 384 000,00 
Avena .Forr. 560 560 20 000 11 200 4 480 ooo.oo 
Cebolla 275 275 8 500 2 337 2 804 400,00 
Avena G, 240 240 1 600 384 1 075 200.00 
Arvejón 220 220 800 176 880 ooo.oo 
AJO 65 65 4 800 312 4 212 000,00 
Total. 199 326 194 3él4 785 099 300.00 

Cuadro N°. 13 

Observaciones al cuadro anterior: 

En este ciclo se siniestraron, en forma total, una 
superficie del orden de 4 942 Has, 

Para el cultivo de Alfalfa, únicamente se eotá t~ 
mando en cuenta el 50% de la producción anual. 
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5:1:1: COSTO UNITARIO DE PRODUCCION. 

P A P A T.C.F. 

A.- Praparaci6n del suelo. 
1.- Barbecho. 

-------------- $ 670.00 
$ 350.00 
$ 170.00 
$ 150.00 

2.- Rastreo. 
3.- Surcado. 

·B.- Siembra. ----------------·- $4 010.00 
4.- Semilla. $3 500.00 
5.- Plantaci6n. $ 500.00' 

$ 10.00 6.- Permiso de siembra. 

c. I!'ertilizac.ión. -------------------- $1 534.34 
7.- Fertilizante. $1 434.00 

Nitrógeno (1~0 Kgrs. de Nitrato de Amonio) $ 468.55 
Fósforo (260.87 Kgrs. de Super Triple) $ 798.45 
Potasio (100.00 Y~s. de Cloruro de Potasio) $ 167.34 

8.- Aplicaci6n del fertilizante. $ 100.00 

U•- Labores de cultivo. ---------------------- $ 300.00 
9.- Escarda $ 150.00 
10.- Aporque. 

E.- Control de Plagas y Enfermedades ----- $ 
11.- Insecticidas y Acaricidas $ 

Captán al 50% a raz6n de $60.00 el Kgr. $ 
Volatón al 2.51. a razón de $6.50 el Kgr. $ 

811.50 
266.50 
60.00 

6.50 
12.- Aplicación. $ 200.00 
13.- Fungicidas y Bactericidas. $ 545.00 

Parathi6n Metílico al 50% a raz6n de $80.00Lt.$ 80.00 
Maneb al 8()% a razón de e65.00 Kgr. $ 65.00 

14.- Aplicación. $ 400.00 

F.:- Cosecha. -------------·--- $1 850.00 
15.- Corte y siega. $ 200.00 
16.- Sacado y recolecci6n. ~1 500.00 
17.-Acarreo. $ 150.00 

Total. -------------------------------- $9 175. 84. 
*Nota: T.C.P.: Temporal con fertilizante. 

}'• 

- 31 -



5:1 :2: SUPERFICIE SEl.1BRADA. 

En el Ciclo de Primavera-Verano 1977/77, se sembr! 
ron en el Estado 2 875 Has., mismas que se claoificaron de -
ac•_¡erdo al sieuiente ct1adro. 

CICLO I'RlllAVERA-VERANO 1977/77 

SUPERFICIE SEMBRADA. 

Superficie en Has. 
Cul:tivo 

C/F S/F Total. 
R 420 420 

Papa T 2 160 295 2 455 
Tn 2 580 295 2 875 

Cuadro N°.14 

De esta superficie se lograron cosechar únicamente 
2 674 Has., ya que 201 Has., oe perdieron por efectos de se
quía, placas y enfermedades. 

El rendimiento medio de esta superficie fu~ del O! 
den de 8 969 Kers./Ha• 

Para el Ciclo de Primavera-Verano 1978/78, se pro
gramaron 1 766 Han., de las cuales, 588 Has., son de riego y 

1 178 J~s., de temporal. De esta superficie programada se se~ 
braron 1 632 Has., de las que 565 fueron de riego y el resto 
de temporal. 

En el Distr1.to de Temporal N°. II, se sembraron -
781 Has. y en el Distrito de Temporal N°. III, 851 Has. 
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5:1 :): CUANTIFICACIOU DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS QUE 
INTEGRAN LA PRODUCCION. 

P A P A T • C • F • 
A.- Preparaci6n del suelo. 

1.- Barbecho. 
2.- Rastreo (2) 
).- Surcado. 

---------------- $ 
$ 

840.00 
350.00 
340.00 
150.00 

B.- Siembra.-----:------------------ S 7 51 o.oo 
4.- Semilla. (2 Toneladas)·· $ 7 000.00 . 
5.- Plantaci6n. 
6.- Permiso de siembra. 

$ 500.00 
10.00 

C.- Fertilización. --------------------------- S 1 6)4.34 
7.• Fertilizante (f6rmula 60-120-60). $ 1 434.34 
8.- Aplicación del fertilizante (2). $ 200.00 

D.- Labores de cultivo. ------------------- $ 450.00 
9.- Escardas (2). $ 300.00 
10.- Aporque (1). $ 150.00 

E.- Control de Plagas y Enfermedades.------------$ 1 782.50 
11.- Insecticidas y Acaricide.s. 

CaPtán e.l 50~ (2 Kgrs. por Ha.) 
Volat6n al 2.5~ (25 Kgrs. por Ha.) 

$ 
$ 

482.50 
120.00 
162.50 

12.- Aplicaci6n de insecticirJ.a~J. 

1).- Fungicidas y bfictericidas. 
$ 200.00 
$ 1 300.00 

Parathión Met.ílico al 50% (o~5 Lt. por Ha. 
en tres aplicaciones). 

Maneb al 80% (2 Kgrs. por Ha. en 6 aplicaciones). $ 
14.- Aplicación de fungicidas. $ 

F.- Cosecha.--------------------------~------~ $ 
15.- Corte y siega. $ 

16.- Sacado y recolecci6n. $ 

17.- Acarreo. 

Total.------------------------------------ $ 

*Nota: T. c. F. Temporal con fertilizante. 

- 33 -

120.00 
. 780.00 
400.00 

1 850.00 
200.00 

1 500.00 
150.00 

14 066.84 
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5:1:4: CUANTIFICACION DEL VALOR DE LA PROWCCION. 

De la superficie cosechada en el ciclo Primavera-V~ 
rano 1 977/77 (2 674 Has.) se loer6 levantar una cosecha de 
23 985 Toneladas, mismas que están distribuídas conforme al 
cuadro siguiente: 

COSECHA CICLO PRTI<lAVERA-VERANO 1 977/77 

SUPERFICIE COSECHADA. 

Superficie Has. nendimiento Kgs/Ha. Producci6n Tone. 
CULTIVO 

C/F S/F TOTAL C/F S/F Promedio C/F S/F 
-. 

R 420 420 11500 11500 4830 
PAPA T 2032 222 2254 8771 6000 8498 17823 1332 

To. 2452 222 2674 9238 6000 8969 22653 :1332 

Cuadro N°. 15 

El precio medio rural que se obtuvo en reste affo fué 
de S 1 8oo.oo por tonelada, parámetro que nos arroja un valor 
de la producci6n del orden de :~ 43 173 000.00 que, comparado 
con el costo de la producci6n total nos da una utilidad de -
$ 4 789 450.00, la cual es ~uy baja, ya que este cultivo es a1 
tamente remunerat:lvo, si se aplican todas las técnicas recome~ 
dadas. 
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Total. 
4830 

19155 
23985 
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CULTIVO 

IR 
PilA T 

To. 
-

--- - ---- ----------

C03TO TIE PRODüCCION TOTAL. 
Superficie Has. Costo de :producci6n/~. S Costo de ~roduc. Total (niles $) 

C/F S/F Total. C/F S/F Promedio C/F S/F Total. 

420 420 16740.00 16740.00 7030.8.0 7030.80 

2032 222 2254 14066.80 124}2.50 13905.83 28583.74 2760.01 11343.75 

2454 222 2674 14524.69 12432.50 14350.99 35614.54 2760.01 38374.55 

Cuadro N°. 16 



5:1:5: COr.TERCIALIZACION. 

Consumo nacional real: 

Consideramos las importaciones como significativas 
en las distintas variedades de semillas que se han traido para 
cultivarlas en nuestro territorio. 

Dentro de las Entidades consumidoras y, que por lo 
tcillto ostentan los mercados más amplios, en orden de importan
cia se encuentran: 

CONsm.:o NACIONAL . 
EnTIDAD TotlELADAS DIA.i'UAS. 

Distrito Federal. 350 
.Jalisco. 190 
!iuevo León. 180 
Sonora. 90 

- Coahuila. 90 
Chihuahua. 70 
Veracruz. 60 
Baja Californj.a Norte. fíO 

T0.maulipas. 60 
Durango. 60 

--------·· Agu.ascalieiltes. 50 
San Luis Potosi. 50 
:acatecae. 50 
Guanajuato. 50 
Yuca tan. 45 

-
Querétaro. 40 
I.Jicho".!.can. 40 
Guerrero. 40 --
Hidalgo, Nayarit, Colima, Co.mpeche, 
ChiapE-,s, Quinta.."la Roo, BP.ja Califó_! 

nia Sur, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. 180 
TOTAL • 1 755 

Cuadro N°. 17 
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CONSm.IO IliDUSTRIAL. 

El consumo para su transformaci6n, por parte de las 
industrias ea de aproximadamente de 81.5 toneladas diarias. 

Las principales industrias que transforman la Papa 
se encuentran localizadas en el Distrito Federal y son: 

Industrias (Pepsico) Sabritas.- Esta utiliza gene
talmente la variedad Alpha, sus compras las realiza en: Zamora 
Michoacán, Los Nochis, ffuamantla Tlaxcala, Guanajuato, San 
Iuis Potosí, Huatabampo Son., Nuevo Le6n, Zacatecaa y Coahui
la. 

Su consumo industrial diario es de 72 toneladas, a 
un precio de ~ 2.15 el Kg. 

Productos Gerber, S.A. de c.v. Utiliza las varieda
des: Alpha, Blanca y Furore, compra a las regiones de Zamora 
:Mi ch. 

El consumo industrial promedio diario es de 1.8 ton~ 
ladas, y compra a un precio que va de S 1.30 a$ 2.50 e¡ Kg, 

Productos Balí S.A. de C.V. Su consumo es de' 8 to
neladas diarias, comprando directamente a los productores de 
Huatabampo Son., Los Mochis, Le6n, Gto., Silao, Zacatecas y Co~ 

huila. 

La variedad que utiliza es la Furore a un precio de 
$ 2.00 el Kg. 

Como podemos observar, el consumo industrial no es 
muy importante dentro del consumo Nacional total. 

Asimismo, podr~mos observar que en nuestro país, 
la transformaci6n del producto agrícola en estudio es raquíti
co y consiste en la elaboraci6n de frituras, así como de pur~s 
a un grado de industrializaci6n muy bajo. 

La demanda concreta de Pepsi~o (Sabritas), para la 
zona de Huamantla Tlaxcala, para el ciclo de Primavera-Verano 
1977/77, fué de 4 000 toneladas y se contrataron t!nicamente 
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2 000 toneladas al precio de :C2.10 el Kg., y la. Compa.fi!a Fin
dus de Nestlé, compró la catidad de 1 000 toneladas, ~sto a la. 
Asociación Agricola Local de Huamantla. 

Procrama de la Representación Estatal del Instituto 
t:ex:icano del Comercio Exterior. 

1.- El programa de exportaciones para el presente 
año, abarca tenta·~ivameute 15 000 toneladas de ~ste producto. 

2.- Se tienen como posibles mercados a Holanda, del 
cual hay grandes posibilidades de venta de ~apa Alpha de 35 a 
55 Inr.:ls., adenás se cuenta con mercado en B~lgica, Gran Breta
ña, Irlanda, Francia, ~;spaña, Suiza, Italia y Venezuela. 

A nivel estatal el precio medio rural fu~ de $1 800~00 

por tonelada. La mayor parte del producto de este cultivo se 
compromete de antemano a personas interesadas que recogen el 
producto en las propias parcelas. 

- 38 -



VI.- POSIBILIDADES DE I1NESTIGACION. 

Tratando de obtener en gran parte la información -
~ue permita recomendar en forma más especifica y mayormente 
zonificada, se plantean los siguientes experimentos de inves
tigación que se pueden llevar a cabo, dividiendo el Estado en 
dos zonas principales que producen esta Solanácea: la zona -
"SielTa" y la zona de los "Valles". 

6:1: PO::JIBLES EXPERIMENTOS DE INVESTIGACION PARA LA PRODUQ. 

CION DE PAPA EN LA SIERRA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

6:1:1: PROYECTO I (SIERRAS). 

ANTECEDENTES • 

La densidad de siembra utilizada en esta zona ea la 
establecida en las regiones paperas tradj.cionales y más anti
guas de l'ir~xico. Sin embargo, este sistema fuá adopatado debi
do principalmente a la topografía accidentada que presentan 
algunos de los campos donde se cultiva la papa. 

Por otra parte, existen zonas cuya topografia perm! 
te, incluso, la mecanizac16n del cultivo, por lo que la d.ensi 
dad de siembra se puede aumen·~ar, incremen·~ando, as!, la pro
ducc16n por unidad de superficie, además de uniformizar el t~ 
maffo de los tub~rculos producidos, lo que redundará en una e~ 
secha de mejor presentac16n y aceptaci6n coinercial y, en el 
caso de utilizarse como semilla, el desarrollo del cultivo es 
más uniforme. 

La densidad de siembra dependo más que del ntímero 
de tub~rculos sembrados ó plantas emergidas, del número de t~ 
llos principales, lo cual está relacionado con el tamaffo de 
la semilla utilizada y el manejo que ésta recibe. 

- 39-



-------------------.,....-------:-:--. ,.,.,"'.:-.-.... -::,e;-., ~ •.• :o, ~-,-.---e---_.--: ·-:rr:r ··~ .... 

OBJETIVOS. 

Conocer la densidad de siembra, el manejo y tamaffo 
de la semilla más adecuado para la producci6n de papa bajo 
las condiciones de la Sierra. 

JU3TIFICACIOn. 

Aprovechar al máximo la superficie cultivada, con 
una densidad adec1¡ada de siembra, aa:C como con un manejo y t! 
maño de semilla apropiado. 

6:1:2: HIPOTESIS Y 3UPUE3TOS. 

ra~a la siguiente investigaci6n se plantean las h! 

póteais que a continuación enumeramos: 

1.- La d6sis de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, as! 
co:!l.o lo. densidad de :poblo.ci6n, limitan los :rendimientos. 

2.- V::ts fuentes de fertilizantes, son factores que 
li:;;itan la producci6n del cultivo. 

3.- La vu:riodad es otro factor que está limitando 
los renJJmientos. 

Los sup::testos que se están considerando son los que 
sietten: 

1.- I,os eapacios de exploraci6n empleadoo para los 
diferentes factores est;udiados son los más a.decuadoe y dentro 
de éstos espacioo se encuentra la d6sis 6ptima económica. 

2.- Los Elitios experimentales seleccionados captan 
la variación de toda la regi6n de estudio. 

3.- r.o.s prddicas .de cultivo que realiza el agri-
cttltor tradicionalmente, signen siendo adecuadas cuando cuan
do se modifiquen los njveles de fertilizante y densidad de p~ 
blación. 
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6:1 :3: E'.lPERir.lENTO N°. 1 (SIERRA). 

DENSIDAD DE SIELIDRA, MANEJO Y T.A11íAflO DE LA SEMILLA 

DE PAPA, PARA LA ZONA DE LA SIERRA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA. 

ANTECEDENTE3. 

La densidad de siembra utilizada en la sierra del 
Estado, es la que, por tradioi6n se ha acostumbrado por los 
cultivadores de papa en lugares de topografía accidentada, sie,a 
do ~ata la más adecuada para regiones con estas característi
cas. Sin embargo, en la actualidad existen zonas con topogra
fía que permite, inclu~ive la mecanizaci6n y que actualmente 
estdn destinados a la producci6n de papa, pudidndose aumentar 
la densidad sin causar trastornos en la agricultura praotica
da en ~sta zona. 

1 
Con respecto al manejo de la semilla, no existe un 

sistema establecido, pues los agricultores siembran los tubé~ 
culos con tamaños irregulares de brotes, así como tambi~n de 
tamafios diferentes, compensando el tamafio con el número de t~ 
Mroulos por golpe 6 mata, pudi~ndo uniformizar el desarrollo 
del cultivo, con un tamaflo uniforme de tubérculos y de broteo, 
lo cual redundaría, de igual manera, en u.na producci6n u.nifo~ 
me y de mejor presentación comercial. 

OBJETIVOS. 

Conocer la densidad de siembra, el manejo y tamaflo 
de semilla más apropiado para la producci6n de papa, bajo las 
condiciones de la Sierra. 

MATERIALES Y METODOS. 

a} Localización. Ejido Villareal en el mu.ncipio de 
Terrenate Tlaxcala. 
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b) Fechas: 

1.- Fecha de siembra: Marzo. 
2.- Fecha de cosecha: Agosto. 

e) Variedades a tttilizar: Greta. 

:.·· 

d) Disefío experimental. Se establecerá un factorial 
32x 2, en bloques al azar, con ci~oo repeticiones. 

FACTORES NIVELES. 

Cajas. 
Arpillas. 
Granel. 

1.- Manejo de semilla. 

2.- Tamaño de semilla. 28 a 35 mms. 

35 a 55 mms. 
55 a 65 mms. 

3.- Densidad de siembra. Se anotará aqui la distancia entre 
plantas, la cual será de 30 a 60 eme. 

e) Tratamientos: 18 

f) Dimensiones: para el manejo (Cajas, Arpillas y 
Granel), se mantendrán en bodegas de los agricultores, para 
lo cual es necesari~ 9 mts. 2, en el cnmpo se sembrarán en p~~ 
celas de tres surcos, con longitud de 6.60 mts. y 90 cms. en 

2 u.na superficie total de 1 500 trts. 

tamaño. 

g) Datos por tomar: 

1.- Rendimientos, peso y número de tubdrculos por 

2.- Desarrollo de la planta. 
3.- Cravednd especifica. 
4 .• - Ciclo vegetativo. 
5.- Tallos principales por metro cuadrado. 
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6:1 :4: COJTO DEL EXPERIMENTO. 

NECESIDADES PRECIO UNITARIO COSTO 

600 Kgs. de semilla. 4.50 2 750.00 
25 Cajas germinadoraa. 17.00 425.00 
5 Arnillas. 15.00 75.00 

76 Kgs. de fertilizan~e . 
de la f6rm1.1.la (6-12-6)' 291.00 

4 Kgs. de Heptacloro. 6.oo 24.00 
4 Kgs. de ~anzate D. 70.00 280.00 

15 Jornales. 60.00 900.00 
TOTAL 4 745.00 

Cuadro no. 18 

LOCA~IZACIOn DE LOS SITIOS EXPERll.ffinTALES. 

Los sitios experimentales estarán en las oomllnida
dea de: Atotoniloo, Emiliano Zapata, Villareal, La Caldera y 
Lázaro Cárdenas. 

6:1:5: EXPERIIITENTO no. 2 (SIERRAS). 

GENERACION DE FORMULAS DE PRODUCCION Y ESTUDIO SO-
BRE FUENTES DE FERTILIZAUTES Y VARIEDADES DE PJ\PA 
DE TEilPORAL EN LA PARTE NORTE DEL ESTADO DE TLAXCA
LA. 

REGION DE ESTUDIO. 

La reg16n de estudio comprende la parte Norte del 
Estado, específicamente los municipios de Tlaxco y Terrenate. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos principales de esta investigaoi6n -
son los que a continuaci6n enumeramos: 
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1.- Generar recomendaciones 6ptimas econ6micas de 
fe~ilizantes (N. P. K.), densidad de poblaci6n, variedades, 
as! como las fuentes adecuadas para la regicSn. 

2.- Tratar de identificar agro-sistemas de produc
ci6n con el fÚ1 de estratificar la gran viariaci6n existente 
en la regi6n. 

IJETODOLOGIA Y VARIABLES EN ESTUDIO. 

Como viariables demtudio se incluirán las d6sis de 
Hitr6geno, f6sforo y Po·i;asio, la cantidad de plantas por Hect.!! 
re u, fuentes de fertil:izantes nitrogenados (Ni trato de .Amonio 
y Ure3.), fosf6rico (Super~fosfato de Calcio simple y triple), 
y pot,bico (Cloruro de Pota:3io y Sulfato de potasio). Adem~s 
se incluirán dos fórmulas compuestas que serán: 15-30-15 y -
12-24-12; por ser éstas, muy utilizadas por los agricultores 
de la región, como viariable de estudio se incluirá tambi~n a 
la Variedad, probándose la Greta y LcSpez. 

ESPACJOS DE EXPLOP.ACION. 

NITROGENO: 30 60 90 120. Kgs./Ha. 
FO:JFORO 90 120 150 180 " " 
POTASIO o 30 60 90 " 11 

Variedad: L6pez y Greta. 

Distancia entre planta y planta: 30 cms. y 60 cmo. 
po:r. planta. 

Epoca de aplicaci6n: E1 todo el fertilizante a la 
siembra. 

E2 mitad a la siembra y mitad 
al aporque. 

Total de variables en estudio: 8 
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MATRIZ EXPERll.illNTAL. 

Se utilizare una matriz mixta: Plan Puebla I, para 
tres factores, en un arreglo de parcelas divididas y una ma-
triz baconiana. 

Esta matriz nos genera los siguientes tratamientoss 
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:·!o. de Parcela Grande Parcela Chica Fuente de fertilizante 

'rr3.t. Vnriedad. Distancia !..' P205 K2 o N P205 K20 

1 I~De7: '.O cms. 60 120 ~o NA. S.T. c.P. 

. ..., ! 0nr..•7, 1 0 C'llS 60 120 60 N A. S.T c.p 

3 r tl"(:.e.z <o Cí:'IS. 60 l'iO 30 N.A. S.T. C.P. 

!!. !.5":CZ 30 cms. 60 150 60 N.A S.T. C.P. 

5 1 ó.~e~ :w crns. 90 120 30 N.A. S.T. C.P. 

6 I6~c3 30 cms. 90 120 60 N.A S.T. C.P. 

7 L!~:--~z :o cmn. o o l'iO 30 N.A. S.T. C.P. 

R ! t.t'PZ Vl cmr;. 90 l'íO 60 N.A. S.T. C.P. 

9 I (~ne?. 30 c:"ln. 30 120 30 N.A. S.T. C.P. 

lO L·~r·cz 30 cms. 20 150 60 N.A. s.T. G.P. 

lJ :_ónez 30 cms. 60 90 30 N.A. S.T. C.P. 

12 !.5~· ez 30 cms. 90 180 60 N.A. S.T. C.P. 

13 L0peZ 30 cmr .• 60 120 o N.A. S .T. C.P. 

1.1 L6nez 30 c:ns. 90 150 90 N.A. S.T. C.P. 

l'; r6nez 30 cms. ?O 150 60 S.A. s.s. C.P. 

16 r6;1~z 30 cms. 90 1')0 60 S.A. s.s. C.P. 

l7 Léncr. 30 cms. 90 1')0 60 S.A. ,. ,, ·r. e p 

18 I ·~:}ez 'O Cf1S • 90 l'iO 60 S.A. [;. ~r. s.P. 

19 LII:"JCZ 30 L'OIS • 90 150 60 S.A. So'l'. C.P. 

20 Uioez 30 cms. ')0 1"0 60 S.A. S • ·p. S.P. 

21 f.,~ pez 30 cms. 90 150 60 !=) •• ~. S .B. S.P. 

'•? !..6rez 30 cms. 90 150 60 S.A. s.s. C.P. 

23 Uncz 30 cmn. 90 ] so 60 N.A. s.T. C.P. 

Cuadro No. 19 
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En el tratamiento N°. 23, la fert~lizaci6n ser~ i 
a la siembra Yi al aporque. 

Estos mismos tratamientos se probar~ oon las si-
guientes variantes: 

Variedad López 
Variedad Greta 
Variedad Greta 

0.60 mts./planta. 
o.60.mts./planta. 
0,60 mts./planta. 

La suma de estas variantes nos generan 88 trata
mientos por repetición. 

DISEflO EXPERnTENTAL. 

Se ut~lizará un diseño de parcelas divididas en dos 
repeticiones, donde las parcelas grandes ser~ la variedad y 
la distancia; y ·las parcelas chicas se~ las dósis N. P. K. 
y la fuente de fertilizantes. 

TAMAf10 DE LA PARCELA. 

El tamaño de la parcela será de tres surcos, a la 
distancia que está utilizando el agricultor y el largo de los 
surcos de 6 mts. 

APLICACION DEL FERTILIZANTE. 

La aplicación de ~ate ser~ todo al momento de la 
siembra como ~nica aplicación. Excepto en los tratamientos doa 
de se especifica. 
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TRATAHIENTOS ADICIONALES. 

Se estudiará en forma adicional un tratamiento toa 
tigo absoluto y un potencial (120-150-60) + 10 toneladas de 
Gallinaza, se estudiarán tambi~n las fuentes: 15-30-15 y ---

12-24-12. Estos tratamientos serán.de cuatro surcos y tres r~ 
peticiones. 

6:1 :6: COSTO DEL Ex:PERILillHTO N° • 2. 

lillCESIDADES COSTO. 

1.- Semilla. 20 250.00 
2.- Fertilizante. 4 570.00 
3.- Bolsas de plástico (880) de 15x25 cms. 400.00 
4.- Bolsas de pldstico (muestreo) de 30x50 cms. 200.00 

5.- 4 Cajas de ligas. 48.00 
6.- C0 sto de an~lizar 10 muestras de suelo. 2 500.00 

7.- 50 Kes. de IIeptacloro. 300.00 
8.·· 6 Aplicaciones u'Chl;nzate D 30 Kgs/Ha. a 

" 75.00 cada una. 4 500.00 .., 
r-9.·· Etiq_,.J.eta tipo Express {Sl3o) 700.00 
--- . 

(mano de obra) ;t60.ÓO 600.00 10.- 60 Jornales a cada una 3 --
·11.~- Imprevistos 5 % 1 853.40 

-·-·· 
TOTAL 38 921.40 

'--·-

Cuadro No. 20 

6:2: P R O Y E C T O N o • 2 VALLES). 

PRACTICAS CULTURALES EN LA PROWCCION DE PAPA BAJO 
LAS CONDICIOh"ES DE TEUPORAL EN LOS VALLES DEL ESTADO 
DE TLA.\:CALA • 

6:2:1: EXPERillENTO N°. I 
r,:unejo de la semilla. 
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AriTECEDENTE3. 

En la zona papera establecida en los valles del E~ 
tado de Tlnxcala, se utiliza semilla que se maneja de difere~ 
tes maneras, almacenándola en arpillas a granel 6 en cajas, 
lo cual permite contar con semilla en diferentes estados fi-
siol6gicoe. 

La densidad de siembra en t~rminos de la tecnolo
gía actual se da en base al número de. tallos principales por 
unidad de superficie y no por pl.~tas 6 por tubárculos sembr~ 
dos. Esta densidad depende del manejo que haya recibido 'la a! 
milla durante el almacenamiento, siendo preferible contar con 
el mayor número posible de brotes de tamaflo regular y vigoroso, 
lo cual ea diferente si se almacena de una u otra forma, ant! 
riormente seflaladas. 

OBJETIVOS. 

Estudiar los diferentes sistemas de nanejo durante 
el almacenamiento de papa, practicados en los valles altos 
del Estado, para seleccionar el más adecuado y practicarlo en 
lo futuro. 

JUSTIFICACION. 

Establecer un sistema adecuado de manejo de semi-
lla de papa durante el almacenamiento que permita producir 
una mayor y mejor cosecha. 

NETODOLOGIA. 

a) Localizaci6n: rancho Vaquedano, los Alamos y el 
Tejocote. 

b) ll'echa: 
1.- Siembra. Durante la segunda quincena 

de Marzo y la primera de 
Abril. 
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2.- Cosecha. Durante el mes de Agosto. 

e) 1:iaterial genético o. lltilizar: Variedad Alpha. 

d) Diseño experimental. Sin diseño experimental, con 
fines de análisis estadistico. 

é) Tratamiento: Se utilizarán tres tratamientos: 
semilla conservada en arpillas, en cajas y a· 
granel. 

f) Dimensiones: 200 tllbérculos de semilla por cada 

uno de los tratamientos, de t.ln tamaño de 40 a 50 
mms. de diámetro inferior, mismos que se sembr~ 

:t;án en lotes separados, sin repeticiones, en ®a 
sllperficie total aproximada de 200 mts. 2

, esta~ 
bleciéndose los tres lotes en t.lna sola tabla de 
24 surcos, tomando 8 rmrcos por cada llnO de los 
tratamientos, con una longitud aproximada de 
100 mts. 

g) Datos por tomar: 

1.- Estado fisiol6gico de la semilla al momento 
de lE• siembra. 

2.- Número promedio de los brotes y tamaño do 
1os mismos en 100 tllbérculos por tratamien
to. 

3.- Número promedio de tallos principales por 
tratamiento. 

4.- Prodllcci6n total por tratamiento. 

5.- Porcentaje del tamaño de tubérclllos coseoh! 
dos por tratamiento. 

6.- Ciclo vegetativo { la eliminaci6n del folla 
" -

je o sintomas iniciales de madurez fisio16-
gica.) 
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6:2:2: CO~TO DEL EXPERlliENTO. 

NECESIDADES PiillCIO UNITARIO COSTO. 

700 Keo. de semilla. 5.00 3 500.00 
14 Arpillas. 6.00 84.00 
650 Kgs. de fertilizante (150-200-60 1. 2 488.00 
16 Kgs. de Heptacloro. 6.00 96.00 
40 Kgs. de ;..~anzate D. 70.00 2 800.00 
33 Genninudoras. 17.00 561.00 
22 ,Jornales. 60.00 1 320.00 

TOTAL 10 849.00 

Cuadro N°. 21 

6:2:3: EXPERD.IENTO N°. 2 (VALLES)~ 

' 

E0TUDIO SOBRE DOSIFICACION DE r,'!ACRONUTRIEUTES (N.P. 
K.), EPOCAS DE APLICACION Y DOSIS DE GALLINAZA EN 
EL CULTIVO DE LA P/J!A EN EL VALLE DE HUAMANTLA. 

REGIOU DE ESTUDIO. 

La regi6n que comprenderá el siguiente estudio se
rán las delimitadas por los municipios de Huamantla, Cupiax
tla y Terrenate. 

Ol3JETIVOS. 

Los objetivos de esta inves·~igaci6n son: 
a) Generar recomendaciones sobre 6ptimos econ6mi-

cos de fertilizantes, épocas de aplicaci6n deilirtilizante ni
trogenado, fuentes del mismo y densidad de poblaci6n. 

b) Estudiar el efecto de los abonos orgánicos (Ga
llinaza), sobre el rendimiento de la papa. 
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-------------------~-------~~:--,:\~· .. .: .•. ' .... '·. 

HIPOTESIS Y SUPUESTOS. 

Se plantearon las siuientes hip6tesis que se de--
bían probar en la presente investigaci6n. 

1.- Las dósis de N. P. y K. así como la densidad 
de población, limitan los rendimientos de la papa en la re-
gión de estudio. 

2.- Las fuentes del mismo, la ~poca de aplicación 
y los abonos org~:tcos tienen inf'luencia en el rendimiento de 
la papa. 

Los supuestos que están considerados son los siguie~ 
tes: 

1.- Los espacios de exploración seleccionados para 
los factores en estudio son los más adecuados y dentro da ellos 
se encuentran las dósis óptimas económicas de ellos. 

2.- Lns practicas de cultivo que realizan los agrl 
cultores tradicionalmente, siguen siendo adecuadas cuando se 
hacen vari~r los factores de estudio. 

t.!ETODOLOGIA Y VARIABLES EN ESTUDIO. 

Para lograr los objetivos planteados y lograr las 
hipótesis se establecerán tres experimentos durante el ciclo 

.Prinavera-Verano, distribuidos en la región de estudio. 

LOC.ALIZACION DE LOS SITIOS EXPERIJ\rENTALES. 

Se establecerán los-experimentos en las siguientes 
localidades: 

1.- Rancho Vaquedano. 
2.- Rancho: Loa Alamos. 
3.- Rancho El Tejocote. 

Como variables de estudio se incluirán: las d6sis 
de N. P. y K., la densidad. de poblaci6n, la época de aplica
ción del fertiliza.""J.te, dósis de abonos orgánicos (Gallinaza), 
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fuente de fertilizantes nitrogenados {Sulfato de Amonio, Ni-
trato de Amonio y Urea), fosf6rico (Superfosfato de Calcio 
triple y simple) y potásico (Cloruro de potasio y fosfato de 
potasio). 

Se incluirán también dos fuentes que son: 15-30-15 
y 12-24-12. 

Total de variables en estudio: 9 

ESPACIOS DE EXPLORACION. 
N. 60-100-140-180 Kgs./I-Ia. 
P205 80-120-160-200 Kgs./Ha. 
K20 0- 30- 60- 90 Kes./Ha. 
D. P. 0.30 y 0.40 Kgs./Ha. 
GALLINAZA. 1, 2, 3, y 4 Ton. /Ha. 

N: 

FUENTES DE FERTILIZANTE. 

Urea, Sulfato de Amonio y Nitrato de Amonio. 
Superfosfato de Calcio triple y simple. 
Cloruro de potasio y sulfato de potasio. , 

MATRIZ EXPERTii!ENTAL. 

Se usará una matriz mixta, en diseño 'de parcelas 
divididas: (Matriz Plan Puebla I para 3 factores-B~ooniana). 

Esta matriz nos genera los siguientes tratamien-
tos: 
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to i.o. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

11 ;;;l 

12 

13 

15 

17 

12 

!.9 

20 

'. \('' ~' ' , '\'l •.. · ..... . . - ' '. ¡, f 

Pr\rceln Chica Puente de fertili:mnte 

PO KO ll 
2 5 2 

p K 

30 cms, lOO 120 30 !!.A. S.T. C.P. 

30 cr.m. lOO 120 GO N.A. S.'r. C.P. 

30 cmn. lGO 160 

30 cms. lOO 160 

30 cms, 140 120 

3tJ C!':1Se 1~0 120 

,30 Cf:lS • 60 120 

;o c~s. 180 160 

30 c~s. lCO 80 

200 

30 cr:~. 1CO 1?0 

160 

.30 cms. 160 

.30 cm~. 160 

l!;ú 160 

3ü cms. 160 

30 crns. 1.1 e· 160 

160 

30 ?J.A, ::;,•r. C.P. 

60 li.A. S.'L'. C.P. 

30 N.A. S.T. C.P. 

60 N.A. S.T. C.P. 

30 N.A, 3.T. C.P. 

60 N.A. S,T, C.P. 

60 E.A, 3.T. C.P, 

30 K.A. S.T. C.P. 

60 N.A. 

O N .A. 

90 N.A. 

60 S,A, 

60 S •. ,1, 

60 S.A. 

60 S.A. 

60 u. 

60 u. 

S.T. 

S.1.t. 

r~ (" 
•.J .t.). 

:J.s. 

S.T. 

s .'r. 
S.S. 

C.P. 

C.P. 

C.P. 

G.P. 

~) .P • 

C.P. 

S.P. 

S.P, 

C.P. 

Ton./Ha 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

21 E 1 O 
------------r---------~------~--~~--+-~~---4--~----4-------4 

30 c:nr:. 6G U. S.T. S.P. 

2? El 30 cr..n. l:;O ltiú 60 U, S.T. C.P. O 

23 ¡;; 
1 

30 cms, luci 120 3ü U .A. D.T, C.P. 1 

l·')D l;?O 30 I~ .A. G.P. 3 

30 !i .A. S.T. G .. P. 4 

?6 30 cms. lCO 120 30 !:.A, S.T. C.P. 6 

Gu:c.r1ro !-:o, 22 
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Estos mfsmos tratamientos se probarán con las si-
guientes variantes: 

Epoca de aplicación 1: 0.40 mta./planta. 
Epoca de aplicación 2: 0.30 mts./planta. 
Epoca de aplicación 3: 0.40 mta./planta. 

Epoca de aplicación 1: Todo el fertilizante a la 
siembra. 

Epoca de aplicación 2: La mitad de N. en la siembra 
y todo el P. y K.; la otra 
mitad del N. se aplicará al 
aporque. 

Todas estas variantes generan 100 tratamientos por 
repetición. 

DISEf.O EXPERTII2NTAL. 

Se utilizará un diseño de parcelas divididas en dos 
repeticiones, donde las parcelas grandes serán la época de 
aplicación y la distancia entre planta y planta; y en las par 
celas chicas se estudiarán las dósis de N. P. y K., as:! como 
las fuentes de fertilizante y las dóois de Gallinaza. 

TAMAÑO DE LA PARCELA. 

El tamaño de la parcela será de tres surcos a 50 cms. 
de ancho y el largo del surco será de 6.60 mts. 

APLICACION DE FERTILIZANTES Y GALLINAZA. 

El fertilizante se aplicará de acuerdo a las espe
cificaciones que oe dan en la lista de tratamientos y la Ga-
llinaza toda al momento de la siembra. 
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VII.- CONCLUSIONES Y mmm.rrmDACIONES. 

Los productores de papa en la Entidad, confrontan 
diversos problemas desd.e la siembra del cultivo, hasta la re
colección del producto y venta del mismo. 

Se contemplan en relación con estos problemas, va
rios factores, entre los que cabe mencionar, y como principal, 
la falta de información sobre las técnicas más adecuadas para 
la producción de esta Solanacea, tanto en las "$ierras" como 
en los "Valles" del Estado de Tlaxcala, lo que trae como con
secuencia costos de pre>ducci6n altos, falta de mano de obra, 
esto principalmente en las "Sierras" la competencia, el pre
cio de este tubérculo que generalmente es bajo por la calidad 
del nismo y, por si fuera poco, los factores climatológicos, 
que influyen de forma determinante en la economía de los pro
ductores agrícolas. 

En síntesis, la problemática del cultivo ea la si-
guiente: 

1.- rreparaci6n del terreno: La preparación del t~ 
rreno en la mayor parte de la superficie que se siembra, se 
realiza en forma tradicional, esto quiere decir que se usan 
~plem.entos agrícolas muy rudimentarios, la tecnología es la 
misma que se usó hace mucho tiempo y son pocos los terrenos a 
los que se han hecho obras de conservación para evitar la er~ 
sión, porque en un alto porcentaje, donde se siembra la papa 
en el Estado, son terrenos con un elevado grado de pendiente. 

2.- Deficiencias técnicas: La mala preparación del 
suelo, el no usar semilla certificada ó cuando menos mejorada 
en las ~iembras, el no conocer los tratamientos de fertiliza
ción apropiados, ésto, aunado a la insuficiencia del crédito, 
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· así como al mal control de plagas y enfermedades, ha hecho que 
la producción d_e papa sea baja y resulte casi incosteable. 

).- Deficiente control de plagas y enfermedades: El 
control de plagas y enfermedades es de suma importancia. ya 
que la mayoría de nuestros agricultores siembran la semilla 
que ellos mismos producen y son semillas que, físicamente pa
recen sanas, pero que en realidad no _es así. Por tal motivo 
este control debe ser oportuno y suficiente ya que al sembrar 
semilla de mala calidad y en condiciones no muy favorables, 
podemos no sólo, no tener·producci6n, sino que tambi~n esta
mos propiciando la degeneraci6n gen~tica del cultivo, hacién
dolo cada vez mds susceptible al ataque de plagas y enferme-
dades. 

4.- Cosecha: Realmente la cosecha no es un proble
ma fuerte, porque todos los productores ó, más bien, casi to
dos, saben cuando realizarla. 

5.- Almacenamiento: Es muy importante que se cona! 
dere la necesidad de locales pppopios para el almacenamiento 
de papa y principalmente para aquella que se va a destinar p~ 
ra la siembra, ya que ésta debe estar completamente sana y 11 
bre ue plagas y posibles enfermedades. 

6.- Comercialización: El problema de la comercial! 
zación es de suma importancia, ya que al no estar bien contr2 
lado, los productores son objeto, por parte de los intermedi~ 
rios, de que les paguen la cosecha al precio que ellos fijan, 
aprovechándose del exceso de producción y argumentando, prin
cipalmente, la mala calidad del producto. 

RECO:I!lENDACIOIDS. 

A continuación damos en forma general, algunas alta~ 
nativas de posibles soluciones a loa problemas ~teriormente 
expuestos. 
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A.- Tomando en cuenta los posibles experimentos", t~ 
ma de este trabajo, y observando la problemática del cultivo 
en el Estado, es de recomendarse llevar a cabo a la mayor br~ 
vedad posible los mismos, ya que con los resultados de éstos 
vc.r:1os a tener las recomendaciones específicas para las sie
rras y los valles del Estado, que es donde principalmente se 
produce este tub&rculo, 

B.- Por lo que se refiere a preparación de terrenos, 
ho.cer obras de conservación de suelos y agua, tales como te-
rrazas, bordos d"e contención, ni velación de suelos, etc, •• ,,, 
en todos arluellos terrenos que as:! lo ameriten. 

C.- Lle,mr a cabo programas de capacitación para 
los productores de papa, sobre sus principales aspec·~os tecn,2 
lógicos que este cultivo necesite para lograr una producción 
aceptable. 

D.- Buscar la manera de que se produzca semilla 
certific:lda en las propias zone.s paperas del Estado. Esto me
dit.nte la orGfl.llización de productores que qLtieran producir s~ 
nilla y estén dispuestos a proporcionar terreno para que las 
InstHLtciones encnreadas de esta labor puedan establecer lo
te~. e;{ploratorios tendientes a la prod'.lcción de fJemilla. 

E.- ParD. la asistencia técnica de este cultivo, en 
ger.eral, dada la importancia qtle revisten los problemas que 
se han presentado en los t!ltimos años, es necesario que se de_!! 
tine per:;;onal Cüpacitndo y de tiempo completo, para que se 
lleve a cato un control fitosanitario organizado en cada una 
de las etapas del desarrollo de éste cultivo. 

F.- Y por último, que las dependencias Oficiales 
tracen planes de control de producción para evitar, hasta do~ 
de cea posible, el abuso de los intermediarios hacia los pe-
queños productores al comprarles su cosecha. . 
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VIII.- nESm.mN. 

La región de Huamantla se puede considerar como la 
.mejor productora de papa, adn cuando esta región tambi~n se 
ve atacada por fenómenos meteorológicos, los daños que han 
ocacionado al cultivo son menores, los suelos son propios pa
ra el mismo, la mayoría de los productores cuentan con loa m~ 
dios económicos, disponen de maquina~!a agrícola para la rec2 
lección de cosecha, principalmente, la localización de las e~ 
perficiea propician la introducción de este tipo de maquina-
ria y por lo mismo, los rendimientos que se obtienen. en esta 
zona: "Valles" son superiores a los que comprende Tlaxoo-oal 
pulalpan, "Sierras". 

Los rendimientos que se han llegado a alcanzar va
rían desde 15 a 24 toneladas por Ha., los más altos; puesto 
que hay lugares de esta misma zona en que el rendimiento ea 
de 6 a 10 Toneladas por lia., principalmente en condiciones de 
oomeroia]ización. 

En la región de Tlaxco, en que el cultivo de éste 
tubérculo data de 100 años atrás o por lo menos desde antes 
de 1,928, no obstante que es la más fuertemente atacada por 
siniestros, pero que oegún deóir de los productores les a pe;: 
mitido obtener medios para subsistir y en aleunos casós aleu
na utilidad, sucede lo contrario que en la zona anterior. Los 
productores en su mayoría no cuentan con recursos propios y 
tienen que recurrir al crédito que otorga la banca oficial, 
no cuentan con maquinaria aerícola para la recolección princ! 
palmenta y otras labores además de que las mismas condiciones 
en que so enc1~entra localizada la mayor parte de la superfi.-
cie cultivable, no son propias para la introducción de ~ste 
tipo de maquinaria, lo que propicia que los productores se 
ven en la necesidad de efectuar la preparacón del terreno as! 
como las cosechas utilizando métodos rudimentarios es decir, 
por medio del arado y la pala, lo que viene a encarecer más 
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la recolecclón, el traslado del producto hasta el centro de 
recepción, para esperar la venta del tubérculo. 

Debido a lo expuesto del cultivo, a los factores 
meteorológicos tales como: helado.s tempranas, granizos, exce
sos de humedad, etc ••• , que ocas;i.onan pérdidas al productor, 
quid fuera conveniente fijar otra época de siembra, con fe
chas menos propicias, 6 m&s bien probables, de sinies·~ros. 

El precio en el mercado nacional es muy capricho
so y depende en gran parte de ).a recepción del producto, es 
decir, de acuerdo con el múnero de camiones cargados de papa 
que llec;an a la ciudad de Iléxico, entra en juego también la 
actuación del mercado organizado, as:i como los grandes volúm! 
nes de cosecha de los Estados fuertemente productores como 
Veracruz, Fuebla, etc ••• , cuyas cosechas coinciden con las de 
esta ~ntidad, de ah! que el aumento o disminución del precio 
dependa de esta circunstancia 

La influencia de los intermediarios se reciente en 
el precio del producto, puesto que cuando el volúmen de pro-
ducción estatal es menor, surge el desplome del precio, sin 
que ésta pueda ser com)etitiva con la de otros Estados, ento~ 
ces es ctlando el aericul tor vende al intermediario al precio 
que és·te quiera :r;m;?.;l.rle, que por lo reg..ll::JX son precios muy 
bajos, que no reportan a éste ninguna utilidad, sino que por 
el contrnrio, en algunas ocaciones, )érdiclas, debido principa,! 
mente, a que se toma en cuenta que la papa es un producto pe
recedero y que, por lo mismo, una vez cosechada el productor 
ya no puede esperar a introducirla en el mercado a un buen 
precio, teniéndo que vender lo más pronto posible para evitar 
que, por falta de almacen~iento adecuado, se ponga verde, 
di:JL1inuyéndo as! aún más ln ya precaria preoentaci6n del pro
ducto. 

Con el objeto de elevar la calidad y rendimiento 
del cultivo de papa en el Estado de ~laxcala, para poder com
petir con el mercado nacional, es necesario llevar a cabo los 
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experimentos i:Lqtd planteados, mismos que comprenden las dos 
zonas mÚG importantes donde se produce este cultivo: las Sie
rras y los Valles, para que en el futuro tengamos cosechas 
más altas y precios más atractivos y as:!, resulte este culti
vo realmente un negocio para los ag¡·icultorea de estas regio
nes. 
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