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8. 

P R E A M B U L O 

NATURALEZA ECONOMICA DEL COMERCIO 

Al hablar del comercio debemos aludir al desarro

llo del sector terciario.M~xico, pats calificado de desarro 

llo medio, se encuentra imerso en una forma de capitalismo 

an~rquico, desordenado y semi-industrializado. 

Las economtas semi-industrializadas tienen en es

pecial relacioncsparticularmente contradictorias. La acumu 

laci6n del capital concentra el ingreso a favor de las ga-

nancias y no permite m!s que una expansi6n derivada del em

pleo. Ello explica la incompatibilidad creciente entre el 

volOmen de la demanda efectiva y las capacidades de produc

·ci6n. 

Ahora bien, cuando la estructura productiva se -

vuelve mSs compleja, la acumulaci6n del capital encuentra -

dificultades crecientes para reproducirse. La competencia 

exterior se convierte en un obst!culo a la alza de los pre

cios internos y obliga utilizar t~cnicas m!s modernas baja~ 

do la tasa de ganancia. De esta manera la acumulaci6n in-

terna engendra obstáculos para su propia reproducci6n. 

Al disminuir la tasa de ahorro-inversi6n, la ba

ja de la rentabilidad del capital favorece su desviaci6n ha 



cia el campo especulativo y los gastos de ostentaci6n y lu

jo, por ello una parte creciente del ahorro se desv1a del -

sector industrial hacia el terciario, donde la especulaci6n 

es m4s c6moda. 

Por lo anterior, el crecimiento del sector ter

ciario tiene causas propias y definidas en las econom1as de 

la periferia, que no se dan en las econom1as desarrolladas. 

En las economtas desarrolladas la inversi6n sur

ge paralelamente en las actividades terciarias y el sector 

industrial. Esta coordinaci6n regula y garantiza una ade-

cuada rentabilidad del capital. 

9. 

El sector terciario adem!s del papel regulador -

en economtas como la mexicana, adolece de hipertrofia, que 

no viene solamente por la interrupci6n en la inversi6n, sino 

tambi~n ~resenta un refugio al subempleo y de capitalistas 

que no pueden acumular tan f~cilmente como antaño dentro -

del sector industrial. La baja de rentabilidad del capi-

tal origina fugas y se distorsiona la econom1a por sectores 

a favor de los servicios, como este sector está formado en 

gran parte de subempleados, la demanda es d~bil y no contr! 

resta las dificultades que se presentan por el lado de la -

relativamente elevada producci6n. 



10. 

En 1970 los servicios participaron con el 55.lt 

en el P.I.B., dentro de esta participaci6n, él comercio lo 

hacia con el 31.9%, para 1980 la participaci6n de loa ser

vicios baj6 al 53.0t y el aubsector comercio al 29.0t. Sin 

embargo, durante el decenio, el sector terciario tuvo Wl fuer 

te dinamismo en el contexto nacional por sectores, ya que 

se increment6 en el per!odo 1970-1980 en 57.lt, a su vez -

el comercio creci6 en un SOt aproximadamente. 

Ahora bten, la actividad comercial constituye un 

refugio al desempleo, lo que se refleja en la baja de pro

ductividad media de la mano de obra. Las eatadtaticaa de-

~uestran que en el periodo 1960-1980, la productividad ca

y6 pero no tanto, si consideramos el periodo 1970-1980. F! 

to refleja una situaci6n oriqinada por una mayor abaorci6n 

de mano de obra, en el nltil'llO decenio. 

¡ 
Para corroborar lo anterio:r, en el periodo anali-

zado hubo un incremento mayor de la poblaci6n ocupada 

(158.9t) que el Producto Interno Bruto Comercial (48.0t), 

lo que nos dA por consiquiente una productividad decrecien 

te y menor, que si consideramos el periodo 1960-1980. 

La urbanizaci6n ha jugado un papel aobresaliente 

en la actividad comercial, a una menor urbanizac16n correa 

ponde un comercio a detalle en pequeña• miacelAneas, donde 



es posible encontrar una gran variedad de productos. En -

contraste, en las zonas más urbanizadas, el comercio tien

de a especializarse y conce~trarse en grandes tiendas co

merciales. 

En M~xico se manifiesta una estructura comercial 

dual, entre un segmento comercial ineficiente y atrasado y 

otro eficiente, oligop6lico y moderno a la altura de cual

quiera del mundo, que obtiene grandes utilidades a costa, 

en gran medida, de la ineficiencia del primero y que opera 

con una poductividad muy superior a cualesquier otro tipo 

de comercio. 

En este ~ltimo segmento, se ha manifestado una -

gran penetraci6n de capital extranjero, lo que hace que la 

actividad comercial de nacionales sea la segunda en impor

tancia despu~s de la industria. 

La penetraci6n extranjera ha promovido la monop2 

lizaci6n, originando el manipuleo de precios, los cuales 

escapan a ser determinados por la ley de la oferta y deman 

da. Esta concentra~i6n comercial, ha originado a la par, 

escasez y mayores utilidades, lo que hace costeable desti

nar mayores recursos para actuar sobre la demanda, como 

son la publicidad, diferenciaci6n de productos, etc. 

11. 



u. 

En MAxico exiten aproximadamente cerca de 500 mil 

establecimientos comerciales, los dedicados a alimentos, be 

bidas y af1nes, representan casi el 70\ los expendedores de 

de art!culos de uso personal representan el 22\, el 8\ res

tante son los drtnni'l giros as1 mSs del 90\, de los estableci---

mientos comerciales venden comida, art1culos dom@sticos y -

de uso personal. 

En el BOt de lo• establecimientos comerciales, -

apenas se realiza el 6% de las ventas totales, con una apo~ 

taci6n del 7.2\ del valor agre9ado comercial, mientras que 

en el 20t restante se realizan el 94\ de las ventas, CJener~n 

do un valor agregado superior al 92%. Es tan elevada la --

concentraci6n de recursos en el comercio, que el 5\ del to-

tal de establecimientos realiza ventas por mAs del 80\ del 

total. 

La actividad comercial ha aportado por mAs de SO 

años, el mayor porcentaje del producto nacional, dicho sec-

tor, a partir de 1940 ha partieipado con m!s del 29\ y des-

de entonces se han manifestado en la mayor!a de los casos, 

vicios como el intermediarismo, falta de infraestructura 

adecuada (transportes, tecnolog!a, etc) y ~ltimamente la es 

peculaci6n y acaparamiento como consecuencia de la escacez 

y de la inflac16n. Fl intermediarismo ha implicado que se 

multipliquen las etapas de compra-venta antes de llegar al 

consumidor, es de esperarse que entre mA• sean las etapas, 
menor eficiencia tendr! el sistema econ6mico. 



13, 

Por otro lado, las cadenas de supermercados nacio

nales y extranjeras, se localizan en zonas donde habita la 

poblaci6n de clase alta, en ellas se coMercializan los pr~ 

duetos básicos s6lo como gancho para otras lineas de mayor 

utilidad, por lo que no acuden a zonas populares. 

Fn el pequeño comercio, realiza sus compras la p~ 

blaci6n de bajos ingresos, rural y urbana. El ingreso ne

to del pequeño comercio constituye el salario familiar, -

que en una gran cantidad de casos es menor al salario mini 

moi expende a precios más altos que las grandes cadenas co 

~erciales y cuando surge escasez en el mercado, especula. 

Ademls adolece de bodegas para conservar y almacenar los -

productos y de medios de transporte, lo que contribuye a 

que sus precios sean mayores continuamente en un 15% o 20%. 

Con el fin de ayudar a las familias con bajos in

gresos, ha surgido la CONASUPO, dedicada a la adquisici6n 

y distribuci6n de alimentos basicos y articules necesarios 

para el hogar, sin embargo, no alcanza a contrarrestar, -

los efectos nocivos del sector privado comercial, señalados 

anteriormente. 

A trav~s de CONASUPO, el estado mexicano hace 11~ 

gar los productos bSsicos a precios adecuados a los luga-

res mls necesitados del pals, con el objeto de evitar la -
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especulaci6n de estos productos1 abastecer a los sectores 

marginados; apoyar al sector rural en todo el proceso de 

comercializaci6n y almacenar los alimentos a trav~s de sus 

organismos de apoyo, Sin embargo, persiste en un gran d~

ficit de almacenamiento y conservaci6n de poductos perece

deros. 

Debe hacerse menci6n de la Procuradurfa Federal -

del Consumidor, como otro elemento del Estado para regular 

el C0111ercio, evitando con instrumentos legales, abusos al 

consumidor en calidades y precios. 

En M~xico se acatan tres grupos de normas relaci~ 

nadas con la compra-venta de pr0ductos agropecuarios. Fn 

primer lugar, las normas de otros paises se utilizan en la 

venta de los productos de exportaci6n. La SecretariQ de -

Comercio tambiAn ha establecido normas para varios produc

tos alimenticios, cueros y pieles, industria qu1mica e in

dustrias diversas que incluyen derivados de materias pri-

m•s agropecuarias; algunas de estas normas establecen s6lo 

un tipo de producto y por ello fijan los mtnilllO• de cali-

dad para ser vendidos. A menudo se certifican varias cla

ses de artlculos con una sola calidad. Entre otros casos 

se proporcionan especificaciones para varias calidades y 

por productos. 

En tercer lugar, la CONASUPO ha elaborado algunas 
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normas a ser utilizadas en la compra de los productos invo

lucrados en sus programas, (huevo f.resco, rna!z, trigo, fri

jol, arroz palay y chile seco). Estos productos se clasif~ 

can por grupos, de acuerdo con ciertas caracter!sticas usual 

mente asociadas a las variedades. Las normas de calidad no 

establece grados, pero fijan limites m!nimos para varios 

factores que determinan la calidad. 

~ara concluir, es indispensable un sistema nacio

nal de control de calidad para productos de primera necesi 

dad y otros de uso corriente. Ello para mejorar calidades 

y elevar la productividad en las operaciones comerciales, 

ya que actualmente son tolerados elementos nocivos a la sa 

lud, sobre todo en los productos alimenticios, como colo-

rantes y saborizantes artificiales, conservadores, enlata

do de mala calidad, etc., los cuales estan prohibidos en -

otros pa!ses. 



COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS 

PERECEDEROS 

16. 

Parece válida la hip6tesis de que tratAndose de -

arttculos agrtcolas perecederos, la "fase comercializaci6n" 

inctde mucho en su encarecimiento, originando bajos precios 

para los productores y elevados para los consumidores. Este 

lirnitante eterno que impide una sana actividad econ6rnica, -

puede ser superado con la disponibilidad de una infraestrus 

tura que permita la conservaci6n y abastecimientos adecua-

dos a los mercados, de los productos que nos ocupan. 

Solo así puede coadyuvarse a crear est1mulos a la 

producci6n de los arttculos del campo, al disponerse de ce~ 

tres de almacenamiento primario, es posible que los produc

tores logren mejores precios, frente a un intermediariS1110 

organizado, cuya funci6n productiva se justifique en la co~ 

servaci6n y translado oportuno, de los productos agrtcolas, 

Si agregamos que la presente investigaci6n estA -

referida a un estado fronterizo, el terna se considera de -

actual relevancia, dada la cercanla del mercado norteameri

cano como proveedor de divisas, posibilidad condicionada a 

una correcta cornercializaci6n y oportuno abasto, para ha-

cer competitivos a nuestros productos en dicho mercado, 
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Por lo expuesto, los objetivos de la presente in

vestigaci6n, están orientados al análisis de la comerciali 

ci6n de frutas y hortalizas en el estado de Baja Califor-

nia Norte, con el fin de conocer las principales prácticas 

comerciales y sus inconvenientes. 

Tambi~n se analiza la necesidad de establecer ce~ 

tros de almacenamiento primario, como una alternativa de -

soluci6n a los problemas comerciales que enfrentan los pr~ 

ductores. Por altimo, se hace evidente la urgencia de or

ganizaci6n, tanto de los agricultores individuales como de 

los asociados, dadas las economías que para ellos signifi

ca, la comercializaci6n conjunta de sus productos. 

• 
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CAPITULO I 

PANORAMICA GEOGRAFICA Y ECONOMICA 

DE LA ENTIDAD 

A Principales carácteres geográficos y de la Población: 

A) Geogr&ficos: 

19. 

El estado de Baja California Norte se ubica en el 

extremo noroeste de la Repfiblica Mexicana, está situado en

tre los paralelos 32° 32' y 28° de latitud norte y los mer~ 

dianos 112° 48' y 117° 107' de longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich¡ limita al norte con los Estados Unidos de Am~

rica: al Este con el estado de Sonora y Golfo de California¡ 

al Dur con la entidad de Baja California Sur y al Oeste con 

el OcAano Pacifico 

Políticamente la entidad se divide en los munici

pios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, que en conjun

to conforman un área de 70 mil 113 I<m2., que representan el 

J.6%de la superficie del pa!s,* además, pertenecen a dicho -

Estado las Islas de Guadalupe, Cedro, Angel de la Guarda, C~ 

ronado y Montagne, la extensión que alcanzan sus litorales -

es de l mil 350 Km2. 

Baja California Norte es una larga y angosta faja 

de tierra, con 220 km. en la porci~n más wncha, comprendida 

entre Tijuana y la desembocadura del R1o Colorad(', y la rn!ni

*La superficie nacional asciende a: 1 984 372 km2. 



ma de 6~ que va de Punta Rosario a Punta de los Remedios. 

El sistema orográfico corresponde a la prolongaci6n de la 

Sierra de Nevada de la Alta California (E.U.A.), formando 

la cordillera Transpeninsular con una Direcc16n Noroeste

Sureste, teniendo en algunas partes gran anchura y estre

chándose en otra&. El sistema es denómiñado Santa Clara a 

la entrada de la entidad, mismo que recibe diferentes nom 

bres como: Sierra de Jiárez, Pinto, San Pedro Mlrtir, San 

ta Isabel, Calamojue, Santa Catarina de San Borja y de 

Calmalli, siendo fstaa la& mls importantes, cabe destacar 

el Pico de la Providencia de San Pedro Pedro Mlrtir con -

la máxima elevaci6n de 3 mil metroa sobre el nivel del 

mar, y la Sierra de Juárez con alturas de 900 a 1 700 M.

S .N.M. 

20. 

Los climas vartan conforme a la altitud y latitud, en el 

Valle de Mexicali es lrido y desfrtico, con veranos prolo~ 

gados hasta de 100 dtaa de duraci6n y temperaturas superi~ 

res a los 35°C, teniendo una preci~itaci6n oluvial prOllle -

dio anual de 76 111111. En la Costa del Pacifico desde el pa

ralelo 31° hasta la frontera de lo• Estados Unidos, el cli 

ma es templado con verano c411do, temperatura media anual

entre los 12° y 18ºC y con lluvias en invierno. En la par

te central y sur del Estado, predomina el clima 4rido y se 

co con lluv1aa escasas todo el año. La regi6n montafto1a 

tiene un clima templado y f rfo que varta conforme a la al

tura, el invierno es relativamente largo, con heladas des

de el mes de octubre hasta marzo, la precip1tac16n en los

meses de enero a marzo alcanzan !Aminas de 100 mm. 
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En el Estado existen numerosas COL'rientes que de

sembocan en la vertiente del pacífico, de norte a sur se e~ 

cuentran los ríos Tecate, Las Palmas, Guadalupe, San Carlos, 

y Santo Tom!s entre otros, El m!s importante es el R!o Co

lorado que desemboca en la vertiente del Golfo de Baja Cal! 

fornia, uni~ndose al R!o Hardy antes de su desembocadura, -

este r!o nace en los Estados Unidos de .Am~rica, y entra al 

Estado por la parte Noroeste, en el l!mite con Sonora, rec~ 

rriendo 96 km. dentro del territorio nacional. La cuenca -

del R!o Colorado es de 634 mil 000 Km2. aproximadamente1 en 

el suelo mexicano se encuentran apenas 3 mil 840 km2, y el -

resto en los Estados Unidos, las aguas de este rio se encuen 

tran reglamentadas por un tratado internacional entre México 

y Estados Unidos, correspondi@ndole a MAxico agua por v6lu-

men de 1,850.2 millones de m3, 

Los suelos de la zona costera, se clasifican den

tro de los grandes grupos sierozem, que figuran como zonas 

desérticas y semidesérticas, caracterizadas por un color gris 

adem!s de tener poca profundidad y escasa materia org!nica, 

exceptuando a la Cordillera montañosa. En el Valle de Mexica 

li los suelos repreeentan caracter!sticas similares a la zo

na de la costa, siendo el m!s representativo los de tipo sie 

rozem, encontrándose limitado por la disponibilidad de agua 

y por el lento drenaje de los estractos arenosos. 

La zona montañosa denominada Sierra de San Pedro -
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Martir, se caracteriza por tener suelos chesnutz, predomi-

nantes en lugares de escasa precipitaci6n pluvial, variando 

su contenido de materia orgánica de 2 a 5% y el humus de -

1.5 a O por ciento. 

El abastecimiento de las superficies de riego en 

el Estado, se obtiene en buena medida de las aguas del sub

suelo, dando como resultado que él 66% se riegue con ~uas supe!:_ 

ficiales y el 44% con~uas extratdas del subsuelo.* 

Puede afirmarse que la ubicaci6n geogr~f ica del -

estado representa una gran importancia en su crecimiento pr~ 

ductivo, los 220 km. de ltmites fronterizos, le permite des! 

rrollar aceleradamente la actividad agrooecuaria, comercial 

y de servicios, y para los Estados Unidos de Norteamfrica -

significa una fuente de mano de obra barata. 

*Plan de Desarrollo Agropecuario y Foresta. 1982-BB S.Jl.,R.11. 
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b) De la población. 

El estado de Baja California Norte alcanz6 una p~ 

blaci6n de 1 227 400 habitantes en 1980, mostrando un creci 

miento medio anual de 3.4% en el periodo 1970-1930, por en

cima de la media nacional (3.1%). La ~oblaci6n se concen-

tra en las ciudades más importantes, debido a que en ellas 

se localizan los centros de trabajo. En relaci6n a la po-

blaci6n rural y urbana, se observa un predominio de esta 

a1tima, denot!ndo un dinamismo de crecimiento anual de 

3.7%, mientras que la rural lo hizo al 2.3%, en t~rminos ab 

solutos la población urbana pas6 de 733 805 habitantes en -

1970 a 1 055 729 3n 1980; en tanto la rural vari6 de 136 616 

a 171 671 habitantes en el mismo periodo. Cabe observar que 

el municipo de Tecate present6 la taza de crecimiento m!s -

alta (6.1\ anual) y la m!s baja correspondi6 a Mexicali con 

el 1.6%, (CUADRO No. 1). 

r.1 municipio de mayor densidad es Tijuana, con --

403. 9 habitantes por km2• ya que este municipio ocupa la menor 

~ci&l de superficie ( 2%) y la ~s alta participaci6n en la ~ 

blaci6n estatal 45.A\ en 1980. Ensenada con tres cuartas -

partes del territorio y 13.6\ de la poblaci6n, presenta la 

*baja densidad (3. 2%) por kilómetro cuadrado, (CllADRJ ~.2). 

~especto a la estructura poblacional, se presenta 

un predominio de jóvenes menores de 20 años, como consecuen-
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cia de las altas tasas de natalidad y por la declinaci6n -

<le los tndices de mortalidad. Los niveles altos de la po

blación se refieren a personas que tienen entre 10 y 19 años 

de edad, las edades más significativa de la población feme

nina son de 5 a 9 y de 15 a 19 años; en la poblaci6n mascu

lina las edades de mayor concentraci6n son las de 5 a 9 y -

10 a 14 años. La tasa de mortalidad que alcanz6 la entidad 

en 1978 fu~ de 5% por cada Mil habitantes, misma que perma

neci6 constante en la década de los sesenta (7.5%) varian

do ligeramente a partir de 1972. 

As!, el crecimiento natural por cada mil habitan

tes descendi6 de 42% en 1960 a 25i en 1978. Por lo que re! 

pecta a la mortalidad infantil, es notable su decremento, -

debido fundamentalmente a los servicios médicos y pro9rama• 

que se han implementado para atender principalmente las en

fermedades infecciosas. 

Si comparamos las tasas de mortalidad infantil 

del estado con la nacional, vemos que los porcentajes no va 

rian mucho, mientras la tasa de mortalidad infantil nacto-

nal fu~ de 7t, en la ,entidad ascendi8 al St. 

De los 684 asentlllllientos humanos censado• en el -

retado, s6loen 17 caitroe urhlnos se concentran el 84.3' de -

la poblaci6n, acentuAndose el fen6111eno de la concentraci6n. 
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en las ciudades de Mexicali y Tijuana donde vive el 83.7% 

de los habitantes, 

Respecto a la estructura ocupacional, ~sta -

es diferente a la que suelen tener otros Estados de la Rep~ 

blica. La actividad primaria concentra apenas el 22% pobl~ 

ci6n econ6micamente activa, la secundaria el 26.8%, en tan

to que la de servicios aglutina el 51.2%. ~stos porcenta-

jes demuestran la improductividad que sufre el Estado, como 

resultado de la presencia de los intermediarios. 

Ya en 1970, el municipo de Mexicali concen-

traba el 44.42\ de la poblaci6n econ6micamente activa de la 

entidad, con una part1cipaci6n en la actividad primaria es

tancada en la d@cada de los setentas, debido al retraso de 

la agricultura, la cual dej6 de ser din!rnica como fuente g~ 

neradora de ocupaci6n. Tijuana contribuy6 con el 40.05% de 

la PEA total, siendo el sactor ee::vicios la actividad econ6r,i

ca principal, resultado de su cercanta con el estado de Ca

lifornia, EUA. 

Desde 1970 aproximadamente, en el municipio 

de Ensenada se d! una gran diversificaci6n de la actividad 

agrlcola y pesquera, la cual ha tenido capacidad de generar 

empleos, conjuntamente con la industria de la transforma--

ci6n, dada su integraci6n vertical por el aprovechamiento -
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de sus materias primas. (13.6% de la PEA Estatal) Por 111-

timo, Tecate tuvo en 1970 una PEA DE 1.94%, siendo el sec

tor terciario, el más representativo, ya que concentr6 más 

de las tres cuartas partes de la poblaci6n activa munici-

pal. 

El flujo migratorio de la entidad ee compone en 

su gran mayor!a de personas que proceden de diferente• es

tados de la Repablica principalemente de Jalisco y Sinaloa, 

as! como de algunos lugares del extranjero. En 1970 resi

dieron en le estado 361 847 personas, de las cuales el 8.7\ 

de toda la corriente emigrante permaneci6 más de tres año~ 

desde entonces la poblaci6n flotante forma una poderosa c2 

rriente que crece con los que se agregan a permanecer en -

la entidad. 

Para 1980 el comportamiento de los movimientos -

aigratorios estuvieron dados de la siguiente maneras la ~ 

blaci6n que lle96 al estado cense 371 726 personas prove-

nientea principalemente de Jalisco (16.5\), Sonora (10\), 

Sinaloa (10\), Michoacln (6. 7'), Guanajuato (5\) y de otrae 

ciudades del pala y del extranjero (51.8\), (CUADllO No. J). 

rn lo referentea a laa peraonaa que emigran del 

!atado, Astas censaron en 1970 a 67 ail, aieaaa que ee de! 

plazaron a diferentes lugarea del territorio nacional. El 

42.181 se trasladaron hacia el norte a pretender paaar la 
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frontera ilegalmente y al noroeste del pa!s. En 1980, la -

emigración del estado fué de 135 192 personas, siendo los -

principales destinos los estados de Jalisco, Sonora y Sina

loa. (CUADRO No. 3). 

Como puede apreciarse, el movimiento más importa~ 

te, es el de inmigrantes de los Estados del Baj!o hacia la 

entidadi es deicr, que por cada persona que abandona el Es

tado, llegan m!s de 5.4 de esa región. 



r•UNICIPIO 

ENSENADA 

MEXICALI 

TECA TE 

TIJUANA 

SUMAS 

28. 
CUADRO no. 1 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE 

POBLACION TOTAL, RURAL, URBANA Y TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIFNTO 1970-1980 

PODLACION 1970 f'OBLACION 1980 
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

88 296 26 127 115 423 127 942 39 307 167 249 

294 103 102 221 396 324 344 967 119 830 464 797 

14 738 3 353 18 091 26 701 6 074 32 775 

336 668 3 915 340 583 556 119 4 460 562 579 

733 805 136 616 870 421 1 055 729 171 671 l 227 400 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 
ANUAL 

URBANA RURAL TOTAL 

3. 77 3.77 3.66 

l. co 1.60 l. 59 

6.12 6.12 6,10 

5.U 5.13 5.10 

3.70 2.31 3.40 

FUENTE: ~ic. X Censo general de poblacit"in 1970, y SPP, preliminares del X censo de 1980. 



MUNICIPIOS 

CNSENADA 

MEXICALI 

TECA TE 

TI JUANA 

TOTAL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE 

DENSIDAD DE POBLACION 1970 - 1980 

(HABITANTES/KM2 ) 

POBLACION TOTAL SUPERFICIE CKM
2

) 1970 1980 

115 423 167 249 51 952 

396 324 464 797 13 689 

18 !Y91 32 775 3 079 

340 583 562 579 1 393 

870 421 1 227 400 70 113 

i:'UADRO N9." 2 29. 

DENSIDAD DF. POBLAC!ON HAB/KM2. 
1970 1980 

2.22 3.22 

28.95 33.96 

5.~8 10.64 

244.50 4 03. R6 

17,51 

F'UENTF.: SIC. IX Censo de Poblaci6n 1970 y preliminar del X Censo de Poblaci6n de S,P.P. 

de 1980. 
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CUADRO No. 3 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

EMIGRACION E INMIGRACION 

1 9 8 o 

ESTADOS INMIGRANTES ' EMit;RANTES ' 1980 1980 

BAJA CALIFORNIA SUR 9 463 7.0 

DISTRITO FEDERAL 12 573 9.1 

GUl\NAJUATO 18 586 5.0 

JALISCO 61 335 16.5 31 094 23. () 

MICHOACAN 24 906 6.7 

!=INALOA 37 172 10.0 15 277 11. 3 

SONORA 37 172 10,0 17 034 12.G 

V 
OTROS 192 555 51. 8 49 751 36.8 

TOTAL 371 726 100 135 192 100 

V Incluye extranjeros 

FUENTE: Elaborado con la informaci6n recabada. 



B Actividades econ6micas 

al Agricultura. 

31. 

De la superficie total del Estado que asciende a 

7,011.300 hectáreas, se consideran cultivables 431 565, que 

significan el 16.2\ de estas el 55.6% son aprovechadas, con 

riego el 83.3% y bajo temporal el 16.7%, sin embargo téngase 

presente que en promedi0 n0 se aprovechan el 44.1% de la su 

perficie cultivable. (CUADRO No. 4} 

Del total de la superficie agr1cola, el 34.0\ pe~ 

tenece al régimen ejida~ y el restante 66% a otro tipo de -

tenencia. La entidad se regionaliza desde el punto de vis

ta agropecuario, en dos grandes !reas: El Valle de Mexicali 

y Zona de la Costa; donde las pr~cticas 'de la agricultura -

en el Valle son bajo riego, sobresaliendo en la Costa el -

temporal y en mtnima escala el riego. 

El distrito de riego No. 14 Rto Colorado, tiene -

una superficie promedio irrigada de 207.1 miles de h~cta·• 

reas, de la cual al estado de sonora le corresponde el 13.2\ 

mientras que al Valle de Mexicali el 86.~\ re•tante, (Plan 

de Deaarrollo Agropecuario y Forestal de la entidad, S.A.R. 

H. 1982-08), 

El Valle de Mexicali se encuentra regado por 9r! 

vedad en una extensi~n de 134.6 miles de htctareas y por -
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bombeo mediante 500 pozos, se riegan 44.5 miles de hectáreas. 

Esta regi6n es la de mayor importancia en el Estado, carac

terizándose por su agricultura tecnificada, siendo los pri~ 

cipales cultivos: algod6n, trigo, alfalfa y cebada, además 

de diversas hortalizas como espárrago, ceboll!n, tomate, -

col, ~te. 

Por lo expuesto, la producci6n agr!cola guarda -

sin duda una importancia relativa, aunque no se caracteriza 

por el abastecimiento de alimentos para el mercado nacional, 

existe cierta orientaci6n de la producci6n hacia la export~ 

ci6n, particularmente ne lo que respecta a hortalizas y al

qod6n. La actividad agr!cola se orienta a la producci6n de 

algod6n, trigo y cebad, cultivos que ocuparon conjuntamente 

en 1980, el 66.¿ y 7~.2~ del valor de la producci6n y la s~ 

perficie cosechada, siendo el alqod6n el de mayor importan

cia, ya que signific6 el 43.0% del valor de la producci6n -

total, predominando el algod6n pluma y en menor escala el -

alqod6n semilla. 

Existen otros cultivos por su rentabilidad econ6-

mica praticipan en buena medida, en el valor de la produc-

ci6n co11a aon: rye qrass (5.2%), alfalfa verde (6.6t), papa 

(J.8t), ajonjoll y chile (2.6 y l.9t) (CUADROS NO. 5 y 6). 

La actividad agrlcola se desarrolla en una exten

si6n de 240 mil hectlreas, lo que representa el 3.4t de la 

superficie total de la entidad como se dijo, el 83.3t sea en 
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bombeo mediante 500 pozos, se riegan 44,5 miles de~.reas. 

rsta regi6n es la de mayor importancia en el Estado, carac

teriz~ndose por su agricultura tecnificada, siendo los pri~ 

cipales cultivos: algod6n, trigo, alfalfa y cebada, ademSs 

de diversas hortalizas como espSrrago, ceboll!n, tomate, -

col, ~te. 

Por lo expuesto, la producci6n agrlcola guarda -

sin duda una importancia relativa aunque no se caracteriza 

por el abastecimiento de alimentos para el mercado naciona~ 

existe cierta orientaci6n de la producci6n hacia la export! 

ci6n, particularmente en lo que respecta a hortalizas y al

god6n, trigo y cebada, cultivos que ocuparon conjuntanente 

en 1980, el 66.2 y 75.2% del valor de la producci6n y la R~ 

perficie cosechada, siendo el algod6n el de mayor importan

cia, ya que aignific6 el 43.0' del valor de la producci6n -

total, predominando el algod6n pluma y en menor escala el -

al90do6n semilla. 

rxiaten otros cultivos por su rentabilidad econ6-

mica participan en buena medida, en el valor de la produc-

ci6n colllO son: rye grasa {5,2t), alfalfa verde (6.6,), papa 

(3.9t), ajonjoll y chile (2.6 y 1.9,) (CUADROS NO. 5 y 6). 

La actividad agrlcola se deaarrolla en una e•ten

si6n de 240 ail hectSreaa, lo que repreaenta el l.4t ele la 

superficie total de la entidad cOlllO ee dijo, el ll.l• •• •! 
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cuentra bajo riego y el 16,7% son tierras de temporal, cabe 

destacar que cerqa del 80% de la producci6n, corresponde a 

las tierras irrigadas ubicadas en el Distrito de riego No. 

14. 

En la estructura de la producci6n agrtcola, so-

bresalen los cultivos de algod6n, cebada, trigo, ajonjolí y 

hortalizas, ocupando cerca del 90% de la superficie cosech~ 

da y valor de la producci6n, siendo el algod6n el que pred2 

~ina, por ello la producci6n agrtcola constituye una fuente 

de abastecimiento de materia prima para la industria de 

transfort11aci6n. 

La regi6n de la costa cuenta con aproximadamente 

252.5 miles de hectlreas susceptibles de cultivo, de las 

cuales 15 mil son irrigadas bajo el sistema de bombeo. r.s

ta regi6n es muy heterogenea en cuanto a cultivos y micro-

clt111aa, asimismo, es una regi6n de poca importancia econ6m! 

ca, ya que cuenta con pocas hectlreas de riego, las !reas 

temporaleraa se encuentran distribuidas en los municipios 

de Tijuana, Tecate y principalmente Ensenada, 

Los principales cultivoason: trigo, cebada, ave

na, alfalfa y gran variedad de hortalizas y frutas, siendo 

loa predominantes el to111ate, chile, papa, olivo y la vid. 



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CLASIFICACION DL LA TIERRA 

AGRICULTOR 

Superficie cultivable 

A. Cultivada 

de riego 

de temporal 

B. No aprovechada 

de riego 

de temporal (2) 

Agostadero 

Ganader1a Intensiva 

Ganader1a Extensiva 5 

Bosque 

Pino 

Encino pino 

Areas desprovista de veqetaci6n 

Principales 5reas urbanas 

Cuerpos de agua 

De otra clase 

Area total 

Hectáreas 

240 000 

200 000 (l) 

40 ººº ( l) 

191565 

79 728 

111 837 

170 652 

797 736 

54 238 

31 194 

431 565 

5 968 388 

85 432 

411 410 

12 666 

29 305 

72 534 

7 011 300 

FUENTE: Departamento de Cartograf1a Sin6ptica, SARH. 1973-1976 

(1) Direcci6n de Agricultura y Ganader1a del Estado, 1977. 

(2) Son Areas que se encuentran en descanso o en abandono. 
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CUADRO No, 5 

BAJA CALIFOPNJA OORTF 

SUPERFICIE COf:EO!ADJI. DE llJS PRINCIPALEE P!UllJC'.ro'; 

AGRICOI.AS DE IA INI'IDAD 

1980 - 1983 

"UPER % SUPER- % SUPER- % SUPER-
FICIE FICIE FICIE FICIE 

Ajonjo11 8 690 3.65 3 349 l. 77 1 603 0.76 16 585 7 .17 

Jl.lgcd/\n 61 262 25.73 70 014 37.01 36 106 17.12 36 114 16.05 

Cebada forrajera 4 467 2.JO 548 0.29 13 549 6.42 6 648 2.95 

Cebada grano 53 197 22.34 23 582 12.47 26 303 12.47 27 132 12.05 

Sorgo grano 1 067 0.44 737 0.19 618 0.29 2 975 1.32 

Trigo 64 698 27.16 48 434 25.60 85 933 40. 74 S8 933 39.54 

Rye grass 10 702 4.49 11 391 6.02 10 743 5.09 9 856 4.38 

Alfalfa Verde 14 308 4.32 15 318 8.10 15 583 7.19 15 621 6.94 

Ajo 315 0.13 270 0.14 215 0.1 107 0.04 

Bt&oli 13 0.005 87 0.05 16 0.007 

Calabacita 141 0.06 340 0.18 554 0.26 553 0.24 

cebolla 283 0.11 287 0.15 431 0.20 221 0.09 

Col de bruselas 454 0.20 371 0.20 244 0.11 231 0.1 

Chile 1 143 0.4S 504 0.26 697 0.33 472 0.20 

T.schuga 593 0.25 436 0.23 459 0.22 476 0.21 

Mel6n 2 106 Q.8S 1 289 0.168 799 0.38 2 248 0.99 
Papa 1 704 o. 72 1 529 o.so 2 574 1.22 447 0.64 

RSbaoo 211 o.os 187 0.10 144 0.07 176 0.07 

samta 1 473 0.61 162 0.15 1 376 0.65 2 451 1.08 
'ltlnate 147 0.06 3 799 2.00 3 714 l. 76 3 093 1.37 

zanahoria 43 0.01 51 .02 43 .02 77 0.03 

L:in6n 203 o.os 133 .07 141 .06 142 0.06 

Naranja 85 0.03 135 .:n 141 .06 142 0.06 
1bronja 29 0.01 46 .02 46 .02 46 0.02 

Olivo 5 737 2.40 1 519 .80 3 025 l.~3 2 ;52 1.22 

Vid 4 011 1.68 4 119 2.17 5 852 2.77 6 497 2.(19 

TOTAL 238 082 100.00 189 147 100.00 216 893 100.00 225 078 100.00 

FUml'E: Elaboradc> con infm:macim prop:ircionilda !X'r el suq,rngr..,. de Fainc1nb 

llqrloola, S.A.R.ff. 



AjonjoH 

Algc-d"\n 

Cebada forrajera 

Cebada c¡rano 

Sor90 granCl 

Trigo 

Rye grass 

Alfalfa verde 

Aj0 

erroou 
Calabacita 

Cel:olla 

C01 de bruselas 

Chile 

lllchuga 

t-nlf>n 

Pa[)11 

R~Lano 

Sardfa 

'1!:111ate 

Zanahoria 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS 

VALOR DE LA PRODUCCION EN MILES DE PESOS 

1 9 8 o 

ValClr 

118 559. 7 

l 967 248.0 

37 986.6 

357 126.1 

6 934.8 

708 762.5 

239 724.3 

301 656.0 

51 792.0 

1 215. 5 

5 485.4 

20 962.4 

72 640. o 
86 090.3 

31 479.8 

66 392.4 

173 190.6 

12 965.8 

67 790. 7 

11 969.2 

3 029.6 

% 

2.59 

42.95 

O.R3 

7.80 

.15 

15.47 

5.23 

6.59 

1.13 

0.03 

0.12 

.46 

l. 59 

1.38 

0.69 

1.45 

3.78 

0.28 

1.48 

0.26 

0.07 

l 9 8 1 

Valor 

48 560.5 

2 133 574.8 

2 425.8 

272 052.2 

5 463.fi 

908 141. 2 

3?5 428.6 

588 068.0 

22 969.0 

8 687.l 

28 079.5 

27 635.1 

79 983.0 

22 008.l 

24 287 .4 

36 139.0 

477 048.0 

12 814.0 

31 654.5 

426 083.0 

4 860.0 

' 
0.84 

36.97 

0.04 

4. 71 

0.09 

15.74 

6.85 

10.19 

0.4 

0.15 

0.48 

0.48 

1.39 

0.38 

0.42 

0.63 

7.75 

0.22 

0.55 

7.J8 

0.08 

9 8 2 

Valor 

50 125.l 

3 004 950.0 

59 954.1 

516 742.6 

9 488. 7 

2 676 175.2 

360 479.7 

799 074. 7 

66 386.0 

65 614 .8 

52 722 .6 

96 244.9 

76 162.1 

58 852.1 

60 811.l 

65 929./. 

13 538.6 

60 157.J. 

939 748.3 

2 214. s 

0.49 

29.10 

0.49 

5.00 

0.09 

25. 0 3 

3,50 

7.74 

0.64 

0.64 

0.51 

0.93 

o. 74 

0.57 
0,.19 

6.34 

0.13 

o. 58 

9.1.0 

0.02 

37. 
C'tWJJV l'i;:l, 6 

1 9 8 3 

Valor 

l 168 096. 8 

8 136 996.6 

121 230.l 

736 512. 7 

84 280.0 

5 817 445.~ 

471 344.0 

2 124 535. 7 

42 500.0 

60 441.1 

274 057.0 

85 830.0 

181 752.4 

185 263.4 

88 426.4 

107 770.6 

1 014 635.3 

57 800.0 

177 656.1 

2 549 776.G 

56 589.' 

4.(9 

32.69 

0.49 

2.46 

.34 

23.37 

1.89 

.17 

.24 

1.10 

0.34 

o. 73 

o. 74 

0.35 

0.13 

4.n0 
0.23 

.7l 

10.~5 

0.23 
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Lilltln 10 150.0 0.22 21 304.0 0.37 28 998,3 0.28 37 662.0 0.15 
Naranja 10 625.0 0.23 17 624.0 o:n 24 613.4 o. 24 49 060.0 0.20 

'lbronj.1 1 363.5 0.03 7 504.0 0.13 6 072.0 0.06 4 140.0 0.02 

Olivo 153 158.5 3.34 33 266.8 0.57 76 935.0 0.75 164 648.3 0.66 

Vid 61 391. 2 l. 34 164 809.1 Vl6 273 323.6 5.55 1 088 244.<) 4.37 

TOTAL 4 579 690.6 100,00 5 800 470.5 100.00 10 325 314.0 100.00 24 886 695.0 100.00 

F'UJ!Nl'E: Elaix>rado oon informaci6n pnlp)I'Cionada por &xlnan1a .Agdoola, SMH. 
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b) Ganader1a 

La actividad pecuaria se desarrolla en 5.968.388 

hectáreas clasificadas de agostadero, explotándose el 97.1% 

en forma extensiva y apenas el 2.9% intensivamente, en las 

explotaciones predomina el tipo de tenencia ejidal (85.8%). 

La extensi6n y calidad de las ~reas de agostadero, se en-

cuentran supeditadas a los tipos de suelos, temperatura, a~ 

titud y disponibilidad de agua, características que definen 

la localizaci6n de tres zonas de agostadero. La primera li 

mita con el municipio de Mexicali y se realiza alrededor 

del Distrito de riego No. 14, donde se explota intensivamen 

te el ganado lechero, engorda de bovinos estabulados y pra

deras tecnificadas experimentales, granjas av~colas y porc! 

colas, as1 como algunas explotaciones extensivas de ganado 

caprino. (CUADRO No. 7). 

La segunda zona corresponde a la vertiente del Pa 

c1fico, que va de la frontera con los Estados Unidos de Alll~ 

rica a los limites con el estado de Baja California Sur, -

con pequeñas Areas de explotaci6n intensiva de ganado lech~ 

ro, porcinos y aves, a•1 como explotaciones extensivas de -

ganado bovino y caprino. 

La zona tres se ubica en la vertiente del Golfo -

de California comprendiendo parte del municipio de Ensenada 

hasta los limites con el estado de Baja California sur, se 

caracteriza por su clima des@rtico y por su bajo nivel de -
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prec1pitaci~n pluvial (menos de los 100 mil1metros anuales), 

lo que determina aue sus prRcticas de pr0ducci~n, sean fun

damentalmente de tipo extensivo. 

El crecimiento de la poblaci6n qanadera en el Es

tado es notable, c0nsiderand0 aue la sequfa y la irreqular! 

dad de las lluvias han limitado su desarrollo. 

fin embargo la producci6n pecuaria de la entidad 

es insuficiente para cubrir las necesidades de la poblaci6~ 

lo que provoca que se demande de otros Estados. El consumo 

de carne bovina se complementa con la oferta que pr0viene -

de Chihuahua, Sonora y el Sureste del pais. La carne de -

porcino y ave tienen un d~ficit de 2.8 X 2.n mil toneladas 

anuales para satisfacer la demanda de la entidad. La pro-

ducci6n de huevo satisface aparentemente los requerimientos, 

sin embargo, se consume huevo de Estados Unidos, porque el 

crecimiento de la producci6n no corresponde al ritmo de ere 

cimiento de la poblaci6n. En el caso de la leche, se impo~ 

ta tambi~n del vecino pats, aunque en ~pocas de invierno se 

alcanzan producciones favorables. 

Los productos mAs importantes por su aportaci6n -

al valor de la producci6n del subsector pecuario son: la -

carne de bovino y porcino, el huevo y la leche. El primero 

de !stos observa entre 1970 y 1980 aumentos a excepci6n del 

año de 1973, en que el valor decreci6 en un 22.6, respecto 
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al año anterior, en el año siguiente el crecimiento fué de 

92.3%, y en 1980 aumentó solamente en 29.3i. La tendencia 

en el valor de producci6n de la carne de porcino es similar 

a la del bovino, acaeciendo su perfodo de mayor crecimiento, 

en 1972, al representar cinco veces más, al dato del año 

precedente. 

El valor de la producci6n del huevo denota incre

mentos anuales constantes, siendo 1977 el de mayor signifi

caci6n con 32.B% y el año siguiente con 21.7%, en 1980 s6lo 

creci6 en un 4% respecto al dato anterior. Ln cuanto a la 

leche, se observa que entre 1970 y 1976 se dan aumentos cons 

tantes poco representativos, llegando en 1977 a obtener el 

mayor din~mismo (5 veces m!s respecto a 1976), para luego -

descender el ritmo en t~rminos relativos con respecto al -

ai"o anterior, mostrando aumentos menos importantes, 37. S, -

11.5 y 25% respectivamente, para los años finales del perf~ 

do analizado. (CUADRO No. 3). LStos cuatro productos obt~ 

vieron 3.&43,966 miles de pesos en su valor de produccci6n 

para 1980, correspondiendo el 51.3% a la venta de carne de 

bovino, 32.6% a la producci6n de leche, 9.1% al huevo y el 

71 restante a la aportac16n de la carne de porcino. 
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CUADRO NO. 7 

BAJA CALIFORNIA NORTE: VALOR DE LA PRODUCCION PECUARIA 1962-1968 

(Miles de Pesos) 

CARNE DE CARNE DE 

AflOS BOVINO PORCINO HUEVO LECHE TOTAL 

1970 161 777 19 205 58 224 79 835 282 045 

1971 161 968 12 625 65 230 79 940 319 763 

1972 211 555 75 988 85 103 68 225 440 871 

1973 163 797 29 590 120 518 69 048 382 953 

1974 311 465 44 237 129 806 93 722 579 230 

1975 570 137 88 843 141 769 120 722 921 471 

1976 517 946 108 869 173 776 131 107 931 698 

1977 946 622 133 703 230 719 654 940 1 965 984 

1978 1 274 556 166 337 288 749 902 301 2 631 943 

1979 l 648 014 213 184 334 622 1 004 077 J 199 897 

1980 l 972 174 272 658 348 063 1 254 971 J 843 966 

FUENTE: Direcci6n General de Econm1a Agr1cola y Residencia de Planeaci6n, SARH. 



c) Silvicultura 

En la entidad se estima una superficie de 85 432 

hectáreas de zonas boscosas, de las cuales se obtienen made 

ras como pino y encino, en áreas estimadas en 54 238 y 31 194 

hectáreas respectivamente. Por otro lado, se tiene un área 

de 525 915 hectáreas, que representan 31 7.5% del total es

tatal, donde se concentran superficies no forestales ni pr~ 

pias para el desarrollo de la agricultura. 

d) Pesca 

La actividad pesquera de la entidad, es sin duda 

de las más importantes del pa1s, debido a las ventajas que 

representa su ubicaci6n estrat~gica, pues cuenta con el 12% 

de los litorales, (una plataforma continental de 24,832 km2 

y 74 ha. de lagunas litorales), lo que permite el acceso a -

diferentes masas de agua (Oc~ano Pacifico, Golfo de Califor 

nía y sus Lagunas), y a su vez una diversificaci6n amplia -

en especies marinas, destacando entre aproximadamente BO e! 

pecies, la anchoveta, el sargazo, el atan, la sardina, la -

macarela y las algas que representan el 96% del total de la 

captura y de ~stas se industrializan el 87.3\. En 1980 el 

Estado aport6 el 33\ de los productos pesqueros nacionales, 

obteniendo un valor de producci6n de l,644 millones de pe-

sos, los cuales el 45.8%, lo gener6 el at6n y similares y -

el 20.2\ la anchoveta. La actividad pesquera, al igual que 

la agricola, se encuentra ligada a la industria de transfo~ 

43. 
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maci6n, denotando una alta potencialidad y diversificación 

de las especies que se reproducen en las distintitas masas 

de agua, localizadas en la entidad. 

e) Industria 

La industria de transformaci6n en el Estado fué -

originalmente estimulada por el desarrollo agr1cola y poco 

después por la actividad pesquera, alcanzando en la década 

de los setentas cierta diversificaci6n en su producci6n, -

particularmente en el giro de producción de alimentos y be

bidas, muebles de madera, fábricas del vestido, metal mecá

nico, qu1mica, ensamble de vehículos de transporte y maqui

naria. 

La dispersi6n econ6mica de la industria manufact~ 

rera presenta en general caracter1sticas casi similares a -

la del pats, ya que las empresas artesanales de la entidad 

representan aproximadamente el 50.0 ~ de los establecimien

tos industriales censados en 1980 y el 10.2% en el personal 

ocupado promedio. A nivel nacional estas participaciones -

fueron del 70.0 y 10.6 respectivamente. 

Por el contrario, se hace evidente la concentra

ci6n econ6mica, por el reducido nllmero de establecimientos 

industriales que absorven mucha mano de obra y representan 

elevados valores de producci6n, en forma contraria, las em

presas artesanales y pequeñas, conjuntamente dan poco enpleo 

y generan bajos valores de producci6n. 
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Cabe destacar que en 1980, la empresa maquiladora 

de exportación tuvo un peso significativo en todas las va

riables a nivel nacional, como muestra el 37.1% del total -

de establecimientos ubicados en la entidad, coloc!ndolo en 

el primer lugar a nivel nacional; en relaci6n a la ocupación, 

estas empresas aportaron el 17.1%, ubic!ndole en el tercer 

lugar a nivel nacional. (CUADRO No. B), 

Las maquiladoras se localizan en su mayor parte en 

el municipio de Tijuana (53.5%) y Mexicali (34.3%), y en me 

nor proporción en Tecate (10%) y Ensenada (2.2%). 
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CUADRO NO. 8 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 

Millones de Pesos 

1980 

VARIABLES ESTADO NACIONAL PARTICIPACION 
(A) (B) (A) / (B) 

\ 

No. <le Establecimientos 230.0 620.0 37.l 

Insumos importados 7 293. O· 39 985.0 18. 2 

Valor Agregado 3 083.2 17 728.8 17.4 

rersonal Utilizado 20 418.0 119 546.0 17.l 

FUENTE: Mdxico, Estadistica, Econ~mica y Social por Entidad Federativa, 1981, 

s.P.r. 
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f) Comercio. 

La actividad comercial y de servicios ocupa el pr! 

mer lugar en la entidad por su aportación económica y gener~ 

ción de empleos, la existencia de una frontera libre le per-

mite un acelerado crecimiento, particularmente en los munici 

pios de Mexicali ~· Tijuana. 

Las actividades económicas de la entidad se concen 

tran en los municipios de Mexicali y Tijuana, mismos que ab-

sorvieron en 1970 el 44.4 y 40.1%, respectivamente, de la p~ 

blaci6n del municipio de Mexicali fu~ de 396 mil 324 habitan 

tes (45.5%) y en Tijuana de 340 mil 583 personas (39.1%). 

Sin embargo, en 1980 la participación vari6, ya que el segu~ 

do municipio absorvi6 el 45.B\ mientras que Mexicali concen-

tr6 el 37.9\ de la poblaci6n total. 

El flujo migratorio es positivo para la entidad, -

ya que por cada persona que emigra llegan 5.1 personas. Su 

delimitaci~n geogrAfica con los Estados Unidos de Am@rica, 

da una posibilidad mayor para que los trabajadores de otras 

entidades que no logran emplearse en las actividades produc

tivas de ese pats, se quedan en la entidad. 

El sector comercial en 1980 ocup6 a 52 165 perso-

nas (el comercio mayor • di6 ocupación al 50.3% del personal 

ocupado y el menor al restante 49.7%), con una derrama de --

1 352 millones de pesos por concepto de sueldos y salarios; 

*Grandes Centros Comerciales. 
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las inversiones alcanzaron un monto de 7 375 millones de p~ 

sos y las ventas netas de mercancías y servicios fueron del 

orden de los 29 088 millones de pesos. 

Como se mencion6 la actividad comercial es la de 

mayor importancia siendo los giros más importantes el de 

alimentos elaborados, artículos para el hoqar, combustibles 

y lubricantes, materias primas provenientes de la agricult~ 

ra y ganadería no elaborados, art!culos diversos de uso pe! 

sonal, prendas de vestir, equipo de transportes y sus refa~ 

cienes, as1 como oebidas y materiales para la construcci6n. 
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c Infraestructura en comunicaciones. 

En 1980 el Estado de Baja California Norte conta 

ba •:on una red caminera de 3 396 km.¡ en ese mismo año, la -

red na··ional era de 211 246 km., es decir que la entidad con 

templaba aproximadamente el l.ó% del total nacional. La dis 

tribuci6n de la red de caminos en la entidad, fu~ de la si-

guiente manera: 2 348 km. o sea el 69.1% correspondieron a -

caminos pavimentados, 265 km. (7.3%) son caminos revestidos 

y 783 (23.1%) a caminos de terraceria. (CUADRO No. 9). 

Las dos lineas troncales m!s importantes son la 

carretera Transpeninsular, estañdo en su extremo norte la ~ 

Ciudac de Tijuana y al Sur de la Ciudad de la Paz, B.c.s., -

permitiéndole al estado una longitud de cornunicaci6n terres

tre de 722 km. La otra linea troncal, es la carretera dos -

que parte de la Ciudad de Tijuana hacia el este de la enti-

dad, comunicando a las ciudades de Tecate y Mexicali con Gua 

dalajara y México, teniéndo hasta el limite estatal una lon

gitud de 242 km. 

De las carreteras troncales secundarias, una co

munica a las dos carreteras antes citadas, en los puntos de 

Tecate y Ensenada, cnn una longitud de recorrido de 108 km. 

y la carretera número 3, que va de San Felipe a Ensenada, -

con una longitud de 295 km. 

El sistema ferroviario tiene una longitud de 200 

km.¡ el ferrocarril Sonora-naja California dispone de dos 1! 
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neas, una que une a Mexicali con Benjam1n llill, Son. (537 -

km.) y la otra, Tijuana-Tecate, concesionada a una compañ!a 

norteamericana, consta de una longitud de 72 km. 

La ciudad tiene dos Aeropuertos Internacionales 

locali~ados en Mexicali y Tijuana, dos Aeropuertos Naciona-

les, uno en Ensenada y otro en San Felipe, El que est! ubica 

do en Ensenada corresponde a la base militar y el otro es ci 

vil. Existen 52 aeropistas en diferentes lugares, dentro de 

las cuales destacan ·Santa Inés, Bah!a ele los Angeles, Teca te, 

Isla de Cedros y Valle Chico. Los servicios de transporta-

ci6n aérea son cubiertos por dos !!neas aéreas nacionales. -

Las cuales tienen de 3 a 4 vuelos diarios. (CUADRO No. 10) 

En cuanto a la comunicaci6n nar!tima, la entidad 

tiene 3 puertos principales; Ensenada, San Felipe e Isla de 

Cedros. El puerto de Ensenada es uno de los m!s importantes 

ya que permite una buena comunicaci6n con el exterior: Cana

d!, Estados Unidos, Centroamérica, Suda~rica y el Continen

te Asiltico. 

Las instalaciones portuarias son modernas y se -

cuenta con un canal de 1 000 m. de longitud, un ancho de 

plantilla de 350 m. y una profunidad de 10.5 m. Adem&a se 

cuenta con seis puertos marltimos pesqueros. El movimiento 

de carga se reallzc:t en tres muelles tipo marginal; uno de •! 
tura, de 250m. de longitud y 10 de profundidad, otro de 204 

m. de longitud y 6 de profundidad; y el muelle de cabotaje -
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de 47.'.m. ele longHud y 5 de profundidad. (CUADRO 11) 

El servicio de transporte terrestre dr- carga, es 

regulado por 25 empresas privadas y para satisfacer el pasa

je urbano, existen 29 empresas y 3 de pasaje foráneo. El -

transporte terrestre satisface la demanda diaria de 3 690 p~ 

sajeros con 213 corridas al dta. 

En cuanto al servico telef6nico, eh 1980 existtan 

56 240 aparatos con una longitud de la red telef6nica de 

635,191 km. 

El servicio telegráfico ha evolucionado notable

mente, y en 1980 contabilizaba 35 oficinas, heneficiándose -

con elln el 35.5% de las localidades y el 75% de los habitan 

tes. En el mismo pertodo, la ent.idad contaba con 698 ofici·· 

na• de correos. 

En 1980, exisUa un to r.al de 40 radiodi fusor as 

de banda normal y de frecuencia modulada, captándose algunas 

de las programaciones de radio en las bandas de los Estados 

Unidos de Norte~rica. 

Tambi~n cuenta con i canales de telev.í.si6n, dos 

de tran:misiones nacional y 5 locales. El 70% de las locali 

dades cuenta con este medin de comunicaci6n y la poblaci6n -

beneficiada es del 60t. 



PAVIMENTADAS 

2 348 

69.H 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 

1 9 8 o 

C A R R E T E R A S (J<m) 

TERRACERIA REVESTIDAS 

783 265 

23.U 7.8' 

FUENTE: Secretaria tle Obras PQblicas. 
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CUADRO No. 9 

T O T A L 

3 396 

100% 



CIUDAD 

Mexicali 

Tijuana , 

Ensenada 

San Felipe 

TOTAL 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

AEROPUERTOS Y AERODROMOS 

1 9 8 o 

CUADRO NO. 10 

NOMBRE INTERNACIONALES NACIONALES AERODROMOS 

Gral. Rodolfo S!nchez Taboada 1 

Gral. Abelardo L. Rodríguez 1 

El Cipres 1 

San Felipe 1 

ESTADO 2 2 52 

FUENTE: Secretaría ce Obras P6blicas. 
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NOMBRE 

tnsenada 

Isla de Cedros 

San Felipe 

El Rosario 

San Quintin 

Isla Coronado 

Isla Guadal upe 

Bah:l'.a Tortugas 

Bah1a Lie los Angeles 

BAJA CALIFORNIA NORTE 

PUERTOS MARITIMOS 

ALTURA 

1 

1 

1 

FUENTE: Eecretar1a de Obras Püblicas. 
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CUADRO NO. 11 

ABRir,o O PESQUEROS 

1 

1 

l 

l 

1 

1 
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CAPITULO II 

REGIONALIZACION DE LA PRODUCCION AGRTCOLA 
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CAPITULO II 

REGIONALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

A Ubicaci6n de la actividad agr!cola m!s importante. 

La actividad agr!c0la de la entidad en los ~ltimos años -

(1980-1983), se ha confotmado a una estructura productiva d! 

versificada, en la cual los cultivos hortícolas han adquiri

do importancia por su rentabilidad econ6mica, no obstante .

existen algunos productos que tradicionalmente se han explo

tado como el algod6n, la cebada, el sorgo, el trigo y la al

falfa. 

Como se apunt6 en el capitulo anterior, la superficie cu~ 

tivable de la entidad asciende a 431 600 hectAreas, de las -

cuales el 64.81 son de riego y el 35.21 de temporal, aitua -

ci6n que determina dos modelos de explotaci6n bien definidosi 

el de riego que se caracteriza por su agricultura moderna y
comercial, con un alto grado de mécanizaci6n, uso abundante 

de insumos (fertilizantes y plaguicidas) y con una asisten -

cia t~cnica que le permite la obtenci6n de rendimiento• fl•! 

cos elevadosi el otro modelo es el temporalero y se deaarro

lla con una agricultura tradicional, un bajo grado de mecan! 

zaci6n y rendimientos físicos bajos tambi~n, adem&s la pro -

ducci6n, geogr!ficamente est! dispersa. 

Los Indices de tecnificaci6n y productividad agrícola, d~ 

terminar; el grado de eficiencia y eficacia en la operativi -

dad de la organizaci6n de los productores, como reflejo de -

la capacidad econ6mica que detentan los grupos. Existen en

la entidad 93 asociaciones agr!colas que integran a 3,316 

miembros: el municipio de Mexicali tiene 57 asociaciones que 

representan el 61\ del total, 17 producen algod6n, 14 trigo-
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y forrajes y 6 se dedican a la fruticultura. Ensenada cuenta 

con 30 asociaciones, que se orientan principalmente a la pro

ducci6n de legumbres (17) y en menor escala a cereales, olivo 

y vid. Las dos asociaciones ubicadas en Tecate, cultivan vid, 

y de las cuatro de Tijuana, dos cosechan trigo, avena y ceba

da y las otras producen legumbres*. 

En loa cuadros 5 y 6 se anotan los cultivos destacados por 

la superficie cosechada y el valor de la producci6n, aportan

do conjuntamente estos cultivos entre el 85 y 901 del total -

de la entidad. No obstante que su comportamiento en el per!~ 

do de 1980 a 1983, es heterogéneo, la superficie cosechada m~ 

nifiesta una tendencia ciclica con ligeras caídas y recupera

ciones, misma que en 1981 decreci6 en un 20.6% respecto al 

año anterior, en 1982 se increment6 en un 14.7% y al siguien

te año en un 3.8%; sin embargo, en t~rminos absolutos, el pe

ríodo de mayor superficie cosechada fue en 1980, con 238,082 

hectAreas. 

Respecto al valor de la producci6n, se muestra una tenden

cia dinAmica y ascendente, ya que en 1982 y 1983 se registra

ron aumentos del 78 y 141% respectivamente, en relaci6n a 

1981, contabiliz&ndose en total 10 325,314 y 24 856,695 miles 

de pesos, en ese orden. 

Los cultivos que sobresalen por su valor de la producci6n 

en 1980 son, algod6n (43.0%), trigo (15.5%), cebada grano 

(7.81), alfalfa verde (6.6%) y rye grass (5.2%)·, mismos que -

representaron el 78.1% del total. Como se mencion6 anterior

mente, en la entidad se ha diversificado la estructura produ~ 

* Informaci6n obtenida del Plan de Desarrollo Agropecuario y 
Forestal 1982-1988. SARH. 
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tiva, por la incorporaci6n de otros cultivos a las áreas de -

riego, obteniendo mayores indices de productividad. En 1983 -

los cultivos más relevantes por su aportaci6n econ6mica, fue

ron el algod6n (32.7%), trigo (23.4%), alfalfa verde (8.5%) ,

tomate (10.3%), ajonjolí (4.7%), vid (4.4%) y papa (4.1%) mi~ 

mos que representaron el 88.1% del valor de la producci6n. 

(Cuadro No. 6) . 

Conforme a la regionalizaci6n de la entidad en el Valle de Me 

xicali y la regi6n de la costa, la primera es una regi6n tec

nificada, que por sus límites con el estado más rico de los -

Estados Unidos, le permite un mayor acceso a la adquisici6n -

de maquinaria, implementos e insumos agrícolas y también por

que un 86.8% de la superficie, pertenece al distrito de riego 

No. 14. La infraestructura de riego comprende las presas de

rivadoras de Morelos y Matamoros, además de contar con 500 p~ 

zos artesianos. 

La oferta agrícola de esta regi6n, permite el asenta~iento 

de industrias de beneficio y transformaci6n como las despepi

tadoras de algod6n, plantas extractoras de aceite, de alimen

tos balanceados, molinos de trigo, etc. 

El Valle de Mexicali ejerce una influencia predominante en 

la estructura productiva y el abastecimiento de productos agr.f. 

colas en la entidad, hecho que se materializa en los indicad~ 

res de superficie cosechada y valor de la producci6n de los -

principales cultivos de la regi6n. La superficie cosechada -

observ6 en 1983, un incremento en números absolutos de 6 399-

hectáreas respecto al dato arrojado en 1980, con una partici

paci6n en dichos años de 73.5% y 80.6% respectivamente en re

laci6n al total de la entidad, no obstante la reducci6n de la 

superficie cosechada de ésta. (Cuadro No. 5). En 1980 el va

lor de la producci6n fue de 3 829,616.3 miles de pesos y para 



el dltimo año de 19,045,054 miles de pesos que significan el-
83.6 y 76.5\ del total, respectivamente. (Cuadro No. 13). 

Así, puede concluirse que la estructura productiva regio -
nal descansa en una alta proporci6n en el algod6n, el ajonjo
lf, la cebada grano, el trigo, rye grass, la alfalfa verde, -
el mel6n y la vid, que en conjunto aportaron el 97.7• de la -
superficie y el 94.6\ del valor de la producci6n regional en 
1980, mismas que representaron en 1983, el 96.0 y el 96.6\ 

reapectivamente; las ligeras variaciones se deben a las caf -
das y aumentos drAsticos de la superficie cosechada de los 
productos. En el caso del algod6n, se coaecharon 61,262 hec
t!reas en 1980, y en 1983 pas6 a 36,109 disminuyendo en un 
41.1\, la cebada grano decreci6 en 36.0 y el mel6n en 31.0t, 

mientras que loa aumento• se denotaron en la vid (14t•), ajo~ 

jolf (90.6t) y trigo (57.2\) en ese perfodo. El valle produ
ce el 100\ estatal de los cultivos de algod6n, col de bruse -
las, toronja y en igual proporci6n ajo y naranja. (Cuadros No. 
12 y 13). 

Referente a la regi6n de la costa, @sta se localiza en la
parte noroccidental de la entidad y comprende los •unicipios
de Tijuana, Enaenada y Tecate1 es la regidn m4s extensa terrl 
torialmente, con una gran diversificacidn de cultivo• y micr~ 
clima&, que en comparacidn al Valle de Mexicali es de menor -
importancia econ6mica, debido principalmente a su amplia zona 
explotada bajo el modelo tradicional o temporalero, sin emba~ 
go, esta regi6n cuenta con una organizaci6n bien estructurada, 
lo que le permite el acce•o a la asesorfa t~cnica. 

Los cultivos representativos de la costa por el valor gen~ 
rado, en orden de importancia en los dltimos cuatro años, 
(1980-1983), han &ido: tomate, papa, vid, olivo, chile, col -
de bruselas, alfalfa y trigo, entre otroa, destacando la pro-
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ducci6n hortofrut!cola, por las condiciones favorables que 

presenta. 

El comportamiento de estos cultivos, ha tenido relevancia

en el valor de la producci6n ya que en el período 1980-83 pa

s6 de 750 074.3 a 5 841 640.7 miles de pesos, destacándose el 

tomate, al generar en el altimo año el 43.5% del valor de la

producci6n regional. Por lo que respecta a la papa, su evo!~ 

ci6n no ha sido constante, mientras en 1981 se obtuvo el m4s

alto porcentaje de rendimiento económico, al manifestarse en

un 37.9%, en 1983 éste pasa a un segundo término, al registrar 

un valor de 1 011,790.1 miles de pesos (17.3%). 

En el caso de la vid, su comportamiento ha sido similar al 

de la papa, ya que este cultivo en 1982, (año de mayor contri 

buci6n en este rubro) obtuvo 386 856.0 miles de pesos ocupan

do el tercer lugar, en 1983 su posici6n se mantuvo, sin emba~ 

go su participaci6n en el total experiment6 una apreciable 

contracci6n. En el período de 1980-83 su valor se incrementó 

en 16 veces, al pasar de 41 639.8 a 697 516.3 miles de pesos

(Cuadro No. 20). 

Respecto a la superficie cosechada en el período comprend! 

do de 1980-83, @sta disminuy6 en un 30.8% debido principalme~ 

te al desplazamiento de otros cultivos que presentan mejores

perspectivas económicas. 

Los cultivos que se beneficiaron en una proporci6n mayor -

del 4rea cultivada en 1980 fueron: trigo, olivo, cebada grano 

y forrajera, los cuales ocuparon en 1980 una superficie de 

54 914 hect4reas que representó el 87.1% del total regional, 

sin embargo', estos s6lo generaron el 42.3% del valor de la 

producci~n. En 1983, la superficie total de estos cultivos -

baj6 en un 43.5% respecto a 1980, en consecuencia al desplaz~ 
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miento de áreas de siembra hacia productos hortifrutícolas, -

siendo los más representativos: tomate y vid, el primero pas6 

de 41 a 3 065 hectáreas y el segundo de 3 200 a 4 518 (41.2%), 

en 1983 con respecto a 1980. (Cuadro No. 20.). 

Los criterios utilizados en la selecci6n de los productos 

hortofrut!colas, fueron los siguientes: 

1.- Cultivos más importantes a nivel estatal, tanto por la su 

perficie como por el voliimen. 

2.- Elevados o bajos niveles t~cnicos de producción. 

3.- Transportes y comunicaciones disponibles. 

4.- Buena o mala organizaci6n de los productores. 

5.- Actual problem&tica de comercializaci6n y participaci6n -

de los organismos gubernamentales, en los cultivos de fru 

tas y hortalizas. 

Con base a los criterios arriba señalados, se procedi6 a -

la investigaci6n a nivel municipal en las dos regiones produ~ 

toras cuya integraci6n se presenta a continuaci6n. 

REGION MUNICIPIOS 

Valle de Mexicali Mexicali 

CULTIVOS 

Mel6n 
sandía 
ceboll!n 
calabacita 
rábano 
lechuga 
zanahoria 
br6coli 
ajo 
lim6n 
toronja 
vid 
naranja. 



REGION 

Regi6n de la Costa 

MUNICIPIOS 

Tijuana 
Ensenada 
Teca te 
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CULTIVOS 

tomate 
calabacita 
olivo 
col de bru-
1elas. 
papa 
Vid 
chile 
lechuga 
cebolla 
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B Productos agrícolas perecederos seleccionados, sus caracte 

r!sticas e importancia regional. 

REGION VALLE DE MEXICALI. 

a) Características de los productos. 

Conforme a los caracteres agron6micos de la regi6n de Mex! 

cali, los anteriores productos seleccionados presentan las si

guientes características botánicas: 

Ajo.- Es una planta anual que pertenece a la familia de las -

lili4ceas, la que finaliza su ciclo productivo al morir la -

planta madre, quedando vivas las yemas, formadas por los die~ 

tes durante el verano, mediante las cuales la planta realiza_ 

su producci6n, las hojas son formadas por limbo y vaina, des-

pués del estado de reposo de las yemas en los dientes. El bul 

bo est! compuesto de tanicas exteriores e interiores, disco o 

plato, tallo verdadero de la planta madre y dientes, éstos se 

componen de tanicas apergaminadas formados de la primer hoja

de la yema y de tanicas carnosas dentro de los cuales se aql~ 

meran las sustancias nutritivas de reserva, los que pueden ser 

simple• o compuestos, los primeros tienen una sola yema y los 

otros tienen dos o m4s. Las plantas generalmente forman 5-6 

hojas sin dientes en su base, estos son estériles y de ellos

se forman las tanicas y el namero de dientes f~rtiles en un -

bulbo que depende de la variedad y son B-9 en unos y en otros 

llegan hasta 20. 

Este cultivo es de primavera-verano, con un período negat! 

vo de 180 a 200 días, la época de cosecha inicial y principal 

se da en mayo y la final en junio, siendo las variedades co -

merciales m4s usuales, Early White, Chileno, Criollo, Blanco

de Ixmiquilpan, California Early y Pink. (Cuadro No. 16). 
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Br6coli.- Esta hortaliza pertenece a la familia de las cruc!

feras, es una masa densa de flores abortivas, las que son fun 

cionales, cuyos pedúnculos son cortos y carnosos, tomando en

cuenta para su cosecha un diámetro de 25 a 30 cm antes de que 

comience abrir, cuando se cosecha la inflorecencia principal 

de las axilas, salen nuevas inflorecencias, posee un fruto en 

forma de silicua, es un cultivo propio del ciclo primavera-v~ 

rano, con un per!odo veqetativo de 75 a 95 días y sus varied~ 

des comerciales son: Grande, Walthen 29 y Atlantic; la época

de cosecha se inicia en el mes de diciembre, la principal en

enero y la final en febrero. 

Cebolla.- Es una planta hortícola muy antiqua, or1g1naria de

la familai de las liliáceas cuyo tallo verdadero o base del -

bulbo (plato) es marcadamente corto, sobre el se forIBan las -

yemas, las hojas y de él crecen raíces adventicias durante el 

primer año, en el sequndo año crecen los tallos florales, que 

son verdes, huecos y ensanchados en su parte central, donde -

no se forman hojas ni ra!ces y mueren despu~s de madurar las

sernillas. Las hojas son tubulares, aguzadas en su parte sup~ 

rior y ensanchadas en la parte central, crecen de tal manera 

que cada hoja más j6ven pasa por la vaina ya crecida, situán

dose una dentro de la otra de manera que forman el falso ta -

llo, el bulbo es el 6rgano donde se acumulan las sustancias -

nutritivas de reserva durante el primer año, formado por tú -

nicas, teniendo como punto común de inserci6n la base, su in

florecencia es una umbela simple y forma de 100-1000 flores -

que son de color blanco pardo de pedúnculos largos. El fru

to es una cápsula tricarpelar, en la que se pueden formar has 

ta seis semillas. 

Se siembra principalmente en primavera-verano, con duraci6n -

vegetativa de 120 días, dentro de las principales variedades

comerciales se encuentran: South Port White, Ceolle Whites 
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Weet Sanish, Groeen, Brunching Globe, su época de cosecha se

inicia en el mes de diciembre y finaliza en el mes de abril. 

Lechuga.- Planta hortícola de hojas que procede de la familia 

de las compositae, presenta tallo corto y no ramificado, for

mando así la roseta de hojas (repollos), sus hojas son sési -

les, lisas notablemente rizadas de tonalidades verde-amarillo, 

hasta morada-clara, de limbo entero y dentados en distinto 

grado. Su inflorecencia es un capítulo constituído de 15-25 

flores que son amarillas hermafroditas. Sus semillas son de

primidas, alargadas aguzadas de color blanco plateado y otras 

desde pardo claro hasta castaño, el período vegetativo es de

aproximadamente 90 días, se siembra en el ciclo primavera-ve

rano, sus principales variedades son Vanguard, Climax y Creat 

Lake 659, su etapa de cosecha se encuentra en los meses de di 

ciembre, enero y febrero. 

Zanahoria.- Es una hortaliza bienal pe~teneciente a la fami -

lia de las umbelíferas, presenta una raíz primaria que acumu

la las sustancias nutritivas de reserva por lo que esta parte 

se engrosa formando la raíz carnosa, la cual puede ser de di

ferente forma: cilíndrica, napiforme y fusiforme, por su tam~ 

ño, cortas o largas, por su textura interior, blandas o duras, 

por su superficie puede ser lisa o más o menos plegadas, sin

embargo sobre ellas se observan pequeñas hendiduras. Presen

ta un tallo estriado, velloso, ramificado alcanzando una alt~ 

ra de 80-100 cm, presenta hojas bipinadas, marcadamente hend! 

das y vellosas, estan bien adaptadas para soportar la sequía, 

el tamaño del sistema de las hojas, depende principalmente del 

área nutritiva. 

Esta hortaliza se cultiva principalmente en el ciclo primavera 

verano, teniendo una duraci6n de 100 a 120 días, 'su cosecha

se inicia en el mes de noviembre, finalizando en abril, 
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su auge principal se muestra en el mes de enero, dentro de -
sus variedades tenemos; Imperator, Imperator Half Long. 

Rábano.- Es una hortaliza bienal y el rabanito es anual. Es

tos forman parte de la familia de los crucíferas, poseen un -

sistema radicular poco desarrollado, la raíz carnosa se forma 

del engrosamiento de la parte superior de la raíz principal. 

En las variedades cuyas raíces carnosas son redondas, son en

sí una transformaci6n del tallo; su estructura interior es 

completamente diferente a la de la zanahorai y de otras ra{ -

ces. La corteza es muy fina 2-3 mm, la parte carnosa est4 
compuesta por xilema fuertemente desarrollado. El color de la 

superficie de la corteza, puede ser muy variado: blanco, ro&! 

do, rojo, amarillo claro, amarillo castaño y negro, puede ser 
distinto tambi~n en forma1 redonda, redondo aplanado, en forma 

de trompo, etc., sus hojas son imparipinadas, vellosas, de P! 
riferia dentada. El tallo puede ser c~l{ndrico anguloso, sus 
flores son sencillas, esta hortaliza tiene una duraci6n de 30 

días desde su siembra hasta la cosecha, la que se inicia en -

el mes de octubre, siendo la etapa principal en diciembre, f! 
nalizando en el mes de abril. Dentro de sus variedades comer 
ciales m&s importantes, tenemos el comet, champion, cremision 

giant, cherry bell y red-boy, su siembra en la re9i6n, es pr! 
ferentemente en el ciclo primavera-verano. 

Calabacita.- Es originaria de la familia de los cucurbit&ceas, 
planta anual, de tallo rastrero cilíndrico de· cinco bordes, -

presenta una superficie cubierta de vello, de espinitas pun -

tiagudas y duras, de color blanco, es muy ramificada; las ho
jas tienen pedanculos largos y huecos, es una planta mon6ica

con flores grandes masculinas y femeninas, de color amarillo

º anaranjado; su fruto es una baya que puede ser muy distinto 
en forma o tamaño. La cavidad donde se encuentra la pulpa y

las sémillas es distinta en tamaño para la• diferentes varie
dades. 
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La práctica de siembra se realiza en el ciclo primavera-vera

no, teniendo una duración vegetativa de 60 a 90 días, sus 

principales variedades son: Zuchini, Dark Green, Zuchini Gray 

Green, Caserta; la época de cosecha inicial, principal y fi -

nal, se encuentra en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Mel6n.- Planta perteneciente a la familia de las cucurbitá 

ceas, con tallo trepador y aristas muy ramificadas; flores 

hermafroditas, formándose en las axilas de las hojas. El fru 

to es una falsa baya, varía mucho en cuanto a su color y sus

tancia aromática, forma, color y grosor de la cáscara; el gr~ 

sor, calidad de la pulpa y el contenido de azúcar, puede ser

de forma oblícua con un peso promedio de 700~800 gr; la cásc~ 

ra es de color blanco o amarillento y comparativamente gruesa, 

su pulpa presenta un color verde pálido; llegado el momento de 

la recolecci6n es dura, posteriormente se torna jugosa, dulce 

y casi sin aroma, o puede ser moderadamente alargada con c&s

cara de color anaranjado. La pulpa es gruesa (2.5 cm. aprox! 

madamtne) , anaranjada aunque en la zona cercana a la cáscara

presente un color verde, su peso promedio es de 500 a 600 gr. 

Siendo un producto ciclico, en la entidad se siembra prefere~ 

temente en el ciclo primavera-verano, este cultivo tiene un -

período vegetativo de 100 a 120 días, sus variedades m&s im -

portantes son: el Hale Is Best Jumbo, Top Mark e Imperial 6,

su fpoca de cosecha est& comprendida entre los meses de junio 

y agosto, siendo su principal temporada en el mes de julio. 

Sandía.- Es una planta herbácea de tallo rastrero pertenecie~ 

te a la familia de las cucurbit&ceas, con hojas profundamente 

hendidas de un color verde pardo, cubierta de una capa de cé

lulas incoloras que las protegen contra las quemaduras, las -

flores se forman en las axilas de las hojas (una por una) , g~ 
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neralmente se forman 2-3 hojas entre sí. El fruto es una fal 

sa baya que se compone de cáscara, pulpa y semilla y es muy -

variable en cuanto a su forma, tamaño y matiz de la cáscara. 

El tamaño depende de las condiciones de siembra, el fruto ti~ 

de a envejecer con más facilidad, cuando se queda sobre los -

tallos. 

Este cultivo tiene un período vegetativo de 100 a 130 días y

se siembra principalmente en el ciclo primavera-verano, en la 

práctica de plantaci6n, se cuentan con variedades comerciales 
como son el Klondike Stripedy Peacok Improve, su cosecha pri~ 

cipal es en el mes de junio, dado que se inicia en el mes de 

mayo, finalizando en julio. 

Vid.- Es una planta perenne que pertenece a la familia de las 

anipelid4ceas, presenta tallo con corteza no adherente y zar

cillas ramificadas de flores con p~talos libres, su fruto es
una baya que se obtiene por racimo, el 'que consta de raspon o 

escobajo y los granos. Los pedúnculos del escobajo constitu

yen del 2-6% del peso total en la época de madurez y difiere

de acuerdo con la variedad. Los constituyentes de los granos 
no tiene mucho interés, con excepci6n de su contenido de tani 

nos ya que sirve como materia prima en la elaboraci6n de vi -

nos. Las semillas constituyen hasta el 10.0• del peso del 
fruto, son ricas en teninos y aceites, la piel de los granos

se lleva del 5 al 12.0' del peso total. Est4 cubierta con una 
capa de cutina, la cual protege a los granos contra ptrdidaa

de agua y del ataque de organismos y por lo tanto, realza el

atractivo de las uvas de mesa. La piel y las capas de c@lu -
las inmediatas a la cutina, contienen la mayor parte del co -

lor, el cual puede ser verde, rojo, tendiendo a morado: la d~ 

raci6n de este cultivo a partir de su siembra va de 30 a 35 -
años, por lo que se clasifica como perenne, sus principales -

variedades son Tompson, Rosa del Per4, Tokey, Dnperador, Ali-
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cante, Moscatel y Missi6n, la época de la cosecha de estos 

productos, se inicia en el mes de agosto, siendo el mes de 

septiembre la etapa principal, para finalizar en el mes de oc

tubre. 

Naranja.- Son árboles o arbustos de la regi6n tropical o sub

tropical, pertenecientes a la familia de las rutáceas, de ho

jas brillantes perenifolias, unifolidas con puntos flandula -

res que contienen aceite aromático, presenta espinas sencillas 

a un lado de las yemas, flores solitarias, por lo general en

inflorescencia, usualmente hermafroditas, blancas, de fruto -

grande (hesperdio) floboso, ovoide, los compartimentos (gajos) 

contienen ves!culas pulposas y semillas grandes que van de l

a 8, por lo general. 

Es un producto perenne, con duraci6n vegetativa de 3 a 35 

años, su variedad comercial es la Valencia, la temporada de -

cosecha inicial, principal y final se encuentran en los meses 

de enero, febrero y marzo respectivamente. 

Lim6n.- Arbol o arbusto de la familia rutácea, de crecimiento 

desordenado y de consistencia leñosa, ramas espinosas, natu -

ral del tr6picQ y semitr6pico, hojas con gran contenido de 

aceite arom&tico, flores sencillas, el fruto es una baya (he!_ 

peridio), ovario de varias carpelos (gajos), contiene vesícu

las pulposas y semillas grandes, que por lo general son de l

a 8, presentan tambi~n frutos partenocarpicos de dimensiones

hasta de JO cm, con una protuberancia caracterfstica de estos. 

Se considera como un producto perenne, al tener un perfodo ve 

getativo de 3 a 15 años, las variedades comerciales que se 

cultivan en la regi6n, es el lim6n Italiano, su ~poca d~ cose 

cha está comprendida en los meses de diciembre, enero y febre 

ro. 
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Toronja.- Es un árbol perenne o caducifr>lio h!brido del pom~ 

lo, de la familia de las rutáceas, de consistencia leñosa, h~ 

jas trifoliadas, fruto de dimensiones variables de 3 a 30 cm, 

redondo, de alto contenido de ácido cítrico y periforme, exi~ 

tiendo las siguientes variedades: Kumojuat, C. Grandis y Red

Brush, este híbrido mejorado no presenta semillas y su pulpa

es de color rojo o rosado y la e.u. mach sin semilla. Este -

cultivo tiene un período vegetativo de 3 a 12 años y la temp~ 

rada de cosecha, se inicia en el mes de diciembre y finallza

en enero. 

En t~rminos qlobales, la época de cosecha, acondicionamiento 

y normalizaci6n de los productos, es igual para los cultivos~ 

de lim6n, naranja y toronja que coinciden en la época inicial, 

principal y final, que se levanta en los meses de diciembre,

enero y febrero respectivamente. La calabacita, zanahoria y
rábano, coinciden en el caso de los dos primeros en la época

principal, ya que la cosecha inicial se realiza en los meses

de noviembre y diciembre, finalizando en febrero y abril res

pectivamente, en el caso del rábano, este se cosecha en octu

bre y finaliza en abril, siendo su etapa principal en diciem

bre. 

Los cultivos: br6coli y lechuga, coinciden en la coeecha que

se inicia en el mes de diciembre, la principal en enero, y la 

final en abril. 

El ajo y el cebolltn, tienen fpocas de cosecha en mayo y ju -

nio en el primero y en diciembre y abril para el segundo. 

Los cultivos de sandta y mel6n son productos que coinciden en 

ciclo y cosecha, ya que la sandia se inicia en el mea de mayo 

y finaliza en julio, por su parte el mel6n va de junio a ago! 

to, habiendo una coincidencia en la cosecha principal, al ma

.nifestane en los meses de junio para la sandia y julio para el 11el&l (OJ!. 
dro No. 17). 
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b) Importancia regional. 

Los cultivos seleccionados por su importancia en esta re 

gión, conjuntamente representaron 2 445 925.8 miles de pesos 

del valor de la producci6n en 1983, son cultivos que generan 

considerables recursos económicos y empleo para el medio ru

ral. 

Respecto a la tenencia, se detectó que el 100% de los 

productores de perecederos, el 37.7% son ejidatarios y el 

62.3% pequeños nropietarios. 

Las principales variables de la producción de las horta

lizas seleccionadas, se manifiestan entre 1980-1983 de la s~ 

guiente manera: la superficie cosechada observa decrementos

anuales en 1981 y 1982 de 30.8 y 26.61 en relación a los años 

anteriores respectivamente, y para el año 1983 se da un au -

mento del 58%. En términos absolutos el primer año del perí~ 

do analizado, presenta el mayor número de hect4reas (6 657); 

estas fluctuaciones se denotan por la calda de los cultivos: 

lechuga, cebolltn, melón y sandía (Cuadro No. 14.) 

El volúmen de la producción, al igual que la superficie

cosechada, muestra un comportamiento irregular a lo largo del 

perlado, registrandose el volúmen m&s alto en 1980 con 

93 898 toneladas y el m4s bajo en 1982 con 50 464 ton, al 

igual que en la superficie cosechada, que fue 3 380 ha. 

El valor de la producci6n de estos cultivos, es similar

por sus movimientos negativos a las variables anteriores, 

1981 fue el ar.o en que se dio el valor más bajo de todo el -

periodo con 320 740.5 miles de pesos. En 1983 se d! el más -

alto con 2 445.9 millones de pesos, lo que equivalen a un i~ 

cremento brusco de 4.7 veces mayor en relaci6n al año ante -
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rior, ello obecede al aumento de los precios rurales y a la 

devaluaci6n monetaria, en consecuencia se da la revaloriza

ci6n de la producci6n en 6 de los trece cultivos selecciona 
dos cuyo destino es el comercio exterior (Cuadro No. 14). 

Del conjunto de los productos seleccionados, destacan en 
el período y en orden de importancia¡ el ceboll!n, el mel6n, 

la sandía y la lechuga. El cultivo del ceboll!n ocupaba el-

26. 5% de la superficie cosechada en 1980 y el 46% del valor

de la producci6n, aumentando su participaci6n en 1983, al r! 
gistr~r 35 y 76.7% respectivamente, año en que se dio un ac! 

lerado movimiento ascendente de los precios, aunado al hecho 

de que el 50% de la producci6n se orient6 a la exportaci6n, 

situaci6n favorable para la revalorizaci6n, puesto que el -

proceso devaluatorio del peso, as! lo justifica. 

El cultivo de mel6n no manifiesta una tendencia homog~ -

nea, ya que en 1980 se cosecharon 2 084 ~a, que es la cifra

m&s alta de todo el perlado. En 1983 se aprecia un decremen

to del 31t, respecto del año citado, sin embargo el valor de 
la producci6n observa una dinSmica contraria, al crecer en -

57.3t. 

La sandla, muestra similar comportamiento al cultivo an• 

terior, en las diferentes varia~les utili~adaa, siendo en 
1981 cuando se obtuvieron los indicadores mi• bajos, oon 

618 ha cosechadas y un valor de la producci~n de 27 844.5 mi 

lea de pesos, miamos que representaron el 13.4 y 8.7t res~~ 
tiva111ente del conjunto de productos seleccionados; en 1983 la 

part1éipaci6n de la superficie cosechada, ascendi~ al 19.4t y 

el valor de la producc16n se redujo a 6.St, esta di•minuc1en 

se explica por el predominio que ejerce el cultivo del cebo

llln. 

El comportamiento de la superficie cosechada de la lech!!_ 
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ga, observa una tendencia decreciente hasta 1982, que regis

tr6 una superficie de 202 ha, incrementándose a 282 ha en el 
siguiente año, respecto a 1980, ésta desciende en el 36.2%, 

no obstante que el valor de la producción aumentó 2.6 veces, 

aunque esta variable tiene fluctuaciones, como lo denota el
año 1981 en que disminuy6 en 17.0%, se observan aumentos en
los siguientes ciclos, respecto al año anterior. 

Los cultivos de calabacita, zanahoria y rábano, tienen -

ingerencia más o menos significativas en el valor de la pro
ducci6n del conjunto, en 1983 aportaron el 4.8% del total, -

mientras que la naranja, el limón y la toronja, lo hicieron

en un 3.1% (Cuadro No. 14). 

La investigaci6n muestra que el 100% de los agricultores 
realizan la producci6n en superficie de riego, siendo 62.5%

pequeños propietarios y 37.5% ejidatarios, los primeros cos~ 

chan casi todos los cultivos seleccionados a excepci6n de la 

vid y el mel6n, en tanto los ejidatarios se dedican princi -
palmente a la cosecha de estos Qltimos, ademls de la sand(a

y en menor escala el ceboll!n, calabacita, lim6n y naranja. 

La producci6n de estos cultivos, se orienta a los merca

dos local, regional e internacional, ya que s6lo se satisfa
ce el 37.5t de la oferta nacional de mel6n, el 24t de sandía 

y el lOOt de vid (Cuadro No. 17). La demanda local participa 
con el 35t de mel6n, 49t de sand(a, SO\ de ceboll!n y 1ana -

horia, 46.7\ de calabacita, 75\ de naranja y en proporci6n -

menor del 35\ de lillll5n, lechuga y br6coli. El mercado regio
nal absorbe el 66.7\ de lim6n, el SOt de zanahoria y en me -

nor porcentaje calabacita, naranja, br6coli, sand!a y mel6n. 
La producci6n de rlbano y ajo se destinan en lOOt al mercado 

internacional, el cual capta tambi'n el 75t de la lechuga, -
el SOt de br6coli y ceboll!n y el 33.3\ de la calabacita 
(Cuadro No. 15). 
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CUADRO No. 12 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA REGION DE 
MEXICALI. 

- SUPERFICIE COSECHADA EN HECTARF.AS -

PRODUCTOS AGRICOLAS 1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 

AjonjoH 8 690 5.0 3 349 2.0 1 603 .9 16 567 9.1 

Algod6n 61 262 35.0 70 014 42.4 36 106 20.9 36 109 19.9 

Cebada grano 23 748 13.6 16.087 9.8 19 612 11.4 15 199 8. 3 

Trigo 50 437 28.8 45 330 27.5 79 415 46.1 79 311 43.7 

Rye grass 10 702 6.1 11 388 6.9 10 717 6.2 9 717 5.4 

Alfalfa verde 13 120 7.5 13 852 8.4 13 624 7.9 13 953 7.7 
Mel6n 2 084 1.2 1 264 .8 778 • 5 1 437 o.a 
Vid 811 0.5 808 • 5 1 651 1.0 1 979 1.1 

Subtotal 170 854 97.7 162 092 98.J 163 506 94.9 174 272 96. o 
Otros 188 2.3 2 735 l. 7 8 937 5.1 7 169 4.0 

Total regi6n 175 042 100.0 164 827 100.0 172 443 100.0 181 441 100.0 

FUENTE: Elaborado con informaci6n proporcionada por el subprograma de Econom!a Agr!cola, SARH. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLJ\S EN I,J\ REGION DE MEXICALI CUADRO No. 13 

- VALOR DE LA PRODUCC!ON EN MILES DE PESOS -

PRODUCTOS AG!UCOLAS 1980 % 1981 % 1Y82 % 191:l3 % 

l\jonJolf 118 559.7 3.1 48 560.5 1.1 50 · 12~.1 • 7 1 167 806.8 6.1 

Algod6n hueso 1 967 248.0 51. 4 2 133 574.8 47.0 J 004 !:150 .o 39.0 8 136 574. 9 42.7 

Cebada Grano 268 948.0 7.0 255 278.1 5.6 477 391 .o 6.2 583 624. l 3 .1 

Trigo 668 962.8 17. 5 89ó 627 .6 19. 1 2 623 82 8. 8 34.0 5 603 701. 2 29.4 

Rye grass 239 724. 8 6.3 395 391. 4 8.7 360 092. 2 4.7 466 416 .o 2. 4 

Alfalfa verde 275 520.0 7.2 5Jl 71:l8. j 11. 7 6 86 930.2 8.9 1 953 420.0 10.3 

Mel6n 65 929.3 l. 7 35 J92 .o 0.8 52 217.0 . 7 103 692.0 • 5 

Vid 19 751. 4 .5 5J 90J .o 1.2 186 467.6 2.4 390 728.6 2.1 

Subtotal 3 624 644.0 94.6 4 350 51~.7 9~.8 7 442 001.9 96.6 lB 405 963 .6 96.6 

Otros productos 204 972.3 5.4 190 372 .2 4.2 265 702.6 3.4 639 090.6 3.4 

Total región. 3 829 616. 3 lOO. O 4 540 887.9 ·100 .o 7 707 704.5 100 .o 19 045 054.0 100.0 

FUENTE: Elaborado con informaci6n prororcionada por el subprograma de Economía Agr!cola, SARH. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA REGION DE MEXICALI CUADRO No. 13 

- VALOR DE LA PROOUCCION EN Mf LES DE PESOS -

PRODUC'l'OS AGRICOLAS 1980 % 1981 % H82 % 1983 % 

Aj onjoll'. 118 559.7 3.1 48 560.5 1.1 so· 12,.1 • 7 1 167 806. 8 6 .1 

Algod6n hueso 1 967 248.0 51. 4 2 133 574.8 47.0 j 004 950.0 39.0 8 136 574. 9 4 2. 7 

Cebada Grano 268 948.0 7.0 255 278.l 5.6 477 391.0 6.2 583 624 .1 3.1 

Trigo 668 962.8 17.5 89& 627.6 19. 7 2 623 828.8 34.0 5 603 701. 2 29.4 

Rye grass 239 724. 8 6.3 395 391. 4 8. 1 360 092 .2 4. 7 466 416.0 2.4 

Alfalfa verde 275 520.0 7.2 531 788.J 11. 7 6 86 930.2 8.9 1 953 420.0 10.3 

Mel6n 65 929.3 l. 7 35 J92.0 0.8 52 217.0 • 7 103 692.0 • 5 

Vid 19 751.4 .5 5J 90J.0 1.2 186 467.6 2.4 390 728.6 2 .1 

subtotal 3 624 644.0 94.6 4 350 515.7 9'·ª 7 442 001.9 96.6 18 405 96 3.6 96.6 

Otros productos 204 972.3 5.4 190 372 .2 4. 2 265 702 .ó 3.4 639 090.6 3.4 

Total regíOn. 3 829 616.3 100. o 4 540 887.9 .100. o 7 707 704.5 100.0 19 045 054.0 100.0 

FUENTE: Elaborado con informaci.6n proriorcionada por el subprograma <le Economía Agrícola, SARH. 
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llUPERFICU:, VOLUMEN Y VALOR D! LA PRODUCCION 

R!GION VALLE 

AGRUPAMIEtn'OS 1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 
HA ' TON MILES $ ' HA ' TON MILU $ ' HA ' TOll 

311 4.6 4 388 21 738,5 4.9 311 6.7 5 793 46 344 14.4 311 9.2 6 302 
'lt>ronja 39 303 1 363.5 46 938 7 S04 46 1 012 
LU6I 195 l 950 9 750.0 130 2 652 21 216 130 2 llO 
Mlnnja 85 2 125 10 625.0 135 2 203 17 624 135 2 430 

337 5,1 ] 187 18 712.I 4.2 347 7,5 ] 773 23 642.1 7.!I 114 5.4 l MI 
~ita 100 939 l 904.2 146 l 519 9 828.8 3' J67 
1MYlll>r1a 27 526 1 89].6 17 332 124!1.0 10 llO 
Jelro 210 1 722 12 91S.O lN l '22 12 569.0 lll 1 Ul 

446 6.7 6 240 17 IH.1 4.0 ]93 l.!I 5 371 21 M0,5 '·' 202 '·º 2 617 

a.duJa 442 6 201 17 562.6 320 4 !175 14 !172.t 202 2 117 
lldmH 4 39 J31.5 73 IOl 7 317.1 

2 OS9 30,9 25 027 254 131.7 57.2 1 672 36.3 19 321 165 !1!16. 7 51:1 l 27!1 J7.7 15 .. 
Ajo 296 3 611 49 943.0 262 1 703 22 139 21!1 1 747 
OlllDllfn 1 763 21 416 104 19S. 7 1 410 17 125 lU 417.7 1 OIO 1J"' 

J 506 52.7 SS 05' 131 442.0 29.6 1 112 '°·' 17 120 13 216.!I U.7 14Cll 41. 7 2J .. 
NIU!n 2 014 28 092 65 929.l 1 264 1 10 lll 35 392.0 771 11 m 
lilnlUa 1 422 26 964 65 512. 7 618 7 001 27 144.5 1311 Uta 

'1'0llUI 1 157 100.0 9] 898 Hl t:lll.1 lOU.O 4 605 100.0 . Sl ff2 uo 704.5 100.0 ] llO 100.0 90 464 

PUBm:t Dato• del Subprograma de Econom!a Aqr!cola, SARJI, lelo.ele .. je C.lifornia llorte. 



DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS 
CUADRO NO, 14 
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DE MEXICALI. 

8 2 1 9 8 3 
MILES $ ' HA • TON MILES $ • 
59 043.7 13.8 311 5.8 5 264 76 640 3.1 
6 012.0 46 414 4 140 

28 737.3 lJO 2 450 24 500 
24 234.4 135 2 400 48 000 

17 754.4 4.1 285 5.3 4 686 117 lfi5,8 4.8 
4 177,8 97 1 516 52 454.1 

7l6.5 18 450 10 311.7 
12 840.1 170 2 720 54 400.0 

15 631.4 3.6 29fi 5.5 4 838 69 fi24.5 2.9 
15 638.4 282 4 ?JO 63 733.4 

14 108 5 891.1 

232 865.7 54.4 1 973 3ti .9 29 463 l 919 171.5 78.5 
66 386.0 106 848 42 400 

166 479.7 l 867 29 615 1 876 771.5 

103 191.0 24.1 2 474 46.3 38 327 262 324.0 10.7 

52 217.0 1 437 18 600 103 692.0 
so 974,0 1 037 19 727 158 632.0 

428 493.2 100.0 5 339 100.0 82 578 2 445 925.8 100.0 



Productos Superficie 
seleccio- Ha 
nados. Riego 'l'emporal 

!lel6n 74 

Sandía 74 

Ceboll1n 181 

Calábacita 24 

AAbano 82 

Lechuga 57 

?.anahoria 38 

Dr6coli 50 

Ajo 126 

L1JT6n 23.5 

Toronja 6.5 

Vid 482 

Naranja 16.5 

Subtotal 1234.5 
(produc. hoE_ 
to fr.) 

Total regional 1754.0 

PRODUCfüS llORTOFRUTICOLl\S SELECCIONADOS 

REGION: VALLE DE MEXICALI. 

Tipo de tenenria ~e la tierra % 

78. 
CUADRO No • 15 

Destino de la producci6n % 
mercado 

P. Prop. Ejidal Colonos Comunal Local Regional Nacional Internac. 

10.0 

7.5 5.0 

5.0 2.5 

5.0 2.5 

5.0 

10.0 

5.0 

s.o 
s.o 
5.0 2.5 

5.0 

12.S 

5.0 2.S 

62.5 37 .s 

35.0 

48.0 

so.o 
46.7 

2S.O 

so.o 
20.0 

33.3 

100.0 

7S.O 

27.5 37.S 

28.0 24.0 

50.0 

20.0 33.3 

100.0 

75.0 

so.o 
JO.O so.o 

100.0 

66.7 

100.0 

25.0 

------···-------------------
FUENTE: Elaborado con informaci6n de .tnvesti~aci6n directa a productores por, SPREA, SARH, (1984). 
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CUADRO No, 16 

CARACTERES AGRONOMICOS DE LOS CULTIVOS 

REGION: VALLE DE MEXICALI 

PRODUCTOS TIPO DE CULTIVO PERIODO VARIEDADES COMERCIALES EPOCA DE COSECHA 
SELECCIO- CICLICO PERENNE VEGETATIVO INICIAL PRINC. FINAL 
NADOS. P-V 

Ajo X 180-200 días F.arly lltúte, Clúleno Criollo, 19.Y HAY JtM 
Blanco de Ixmiqu.ilpmi, cali-
fornia Early, Pink. 

Br6coli X 75-95 días Grande, Malthen 29, Atlantic DIC - na 
O!bolla X 120 días SOOthport ilú.t. Ololle me DIC MR 

lrllite 9lilleet s.nillh 
~ ainctU.ng GldJe 

Ollx:>llfn X 90 c:Uas Vanguard, CU.nu DIC - na 
Cl'Mt Llke 659 

Zlnahoria X 100-120 dfa IqleratDr, ~tor Half t«W - Mil 
Imq. 

Aboo X 30 días OJ!let Clulnpion, cnnimon OCT DIC MR 
Giant, Olerry 111811, Rld-Bay 

ca1aa.c1ta X 60-90 c:Uu 1.uch1ni ' Dllrk Gi:91!1l, adl1ni DIC - .. 
Gray Gi.n, C-rta. 

"'11&! X 100-120 c:Uu Hal.e's 11119t, J\Jltlo, 'l\:lp llllJ:tt Jlll JUL IDJ 
18'Jerial 6 

sandía X 100-130 c:U• Klcndike striped ~ Jlll JUL 
Peacodt ~ 

Vid X 30-35 ama 'Dlarpon, ltJlla del hrd Id) .. OCT 
Tdtaq, Brp!rador, Al1e1nta. 
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... 2 

Naranja X 3-35 años Valencia J:llE F!B 

X 3-15 años ItaliClllO me R: 

'lbrc:nja X 3-12 añoo aaa Brush, e.u Mach DI e !HE 
KU!!Djuat y e. Grandis 

FUENTE: Elaborado con informaci6n tomada de investigaci6n directa a productores por SPREA, SARH 
(mayo de 1984) y variedades autorizadas de los principales cultivos, DGA, SARH. 

MR 

rm 

!?€ 



AGRJPA-
MIEmtS. 

'lbrooja 
LiJr6¡ 

Naranja 

calabacita 

Zanahoria 

lW:ano 

lechuga 

Brdooli 

Ajo 

CeOOll.ln 

Mel& 

Sancila 

Vid 

PERIODOS DE COSECHA PARA LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS 

REGION: VALLE DE MEXICALI. 

81. 

OJADIU No, 17 

ABRIL MAYO JtNIO JULIO NDS'ro SEPITEM!RE ~RE ~EMlRE DICIEMIBE MOO FEBREIO MARZO. 

X 

X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE1 Elaborado con informaci6n de investigaci~n directa a productores por SPREA, SARH (1984). 
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REGION DE LA COSTA. 

a) Características de los productos. 

Las características botánicas de los productos selecciona 

dos no repetitivos con el valle de mexicali, estan referidos

al tomate, col de bruselas, papa, chile y cebolla, que son 

principalmente cultivos del ciclo primavera verano, mientras

que el olivo es un árbol perenne que encontramos tanto en el

ciclo primavera-verano, como en el ciclo otoño-inv~erno (Cua

dro No. 23). 

Tomate (jitomate) .- Es una planta cíclica que pertenece a la

familia de las solanáceas, presenta un tallo cilíndrico an

gular, esta cubierta de finos vellos los que segregan una sus 

tancia de olor peculiar, se ramifica con profusi6n iniciando

se en los senos de las hojas, crecien d? con más vigor en al

gunas variedades y terminando en racimo floral: su fruto es -

de tipo fresa, se compone de semillas, de 16culos llenos de -

una materia gelatinosa, de los tabiques del ovario y de la 

piel que recubre el fruto. Estos se diferencían en forma, ta 

maño, coloraci6n y cualidades gustativas. Por su forma pue -

den ser, deprimidas, seudo ovalados, en forma de pera, lisos

º rugosos; por su coloración son desde el rojo intenso al ro

sado, hasta un color amarillento; el tamaño varía dentro de -

un l!mite muy amplio, desde algunos gramos (variedad silves -

tre), hasta mls de 500 gramos. 

Este cultivo es cíclico y se siembra en primavera-verano, •u

período vegetativo comprende de 90 a 130 días. La ~poca de -

cosecha se inicia en el mes de julio y finaliza en septiembre, 

las variedades mas comunes empreadaa en la regi6n son: Early

Pack, V.F.N. b62 y Pearson A - l. 
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Olivo.- Son árboles pertenecientes a la familia de las oléa -

ceas, durante el primer año de vegetación las ramas no dan 

fruto, en el segundo año son fértiles y llevan racimos de flo 

res. Durante el tercer año, las hojas caen y el leño se hace 

definitivamente improductivo. Las flores agrupadas en raci -

mes de 8-25 aparecen de marzo a abril, su ntlmero en un mismo

!rbol es considerable, pero la mayor parte no dan frutos, una 

fecundaci6n normal produce de 3-5 aceitunas por cada 100 flo

res, su polinizaci6n es cruzada, el fruto cuando madura, dura 

varias semanas y quedan unidos al árbol bastante tiempo, lo -

que deja para realizarse la cosecha, un margen de 2-3 meses. 

El olivo es un cultivo perenne, cuyo período vegetativo va de 

3 a 50 años; las variedades más usuales en la regi6n son la -

manzanita, missi6n, nevadilla, picolina, sevillana y mayoral, 

las cosechas del olivo se recogen principalmente en el mes de 

diciembre, aunque esta práctica se ampl!a a los meses de sep

tiembre a febrero. 

Col de Bruselas.- Es una planta hortícola que pertenece a la

familia de las cruc!feras, el tallo crece a la altura de 80 a 

100 cm, la yema ápical esta en actividad durante todo el ci -

clo vegetativo, las hojas tienen pecíolos largos, Las yemas

que estan situadas en las axilas de las hojas, no se quedan -
en estado latente como ocurre en otras variedades de coles, -

de ellas crecen ramificaciones cortas, las cuales forman pe -

queños repollos (de 2.s-s cm de diámetro). Los repollitos 

más gruesos se forman en la parte inferior del tallo, mien 

tras que los dispuestos a más altura son mas pequeños y suel

tos, según su constituci6n, se parecen a los de la col de re

pollo. 

Su ciclo agrícola es de primavera-verano y tiene un periodo -

vegetativo de 100 a 120 días. La única variedad que se siem

bra es Rampart, siendo su per!odo de cosecha, marzo, abril y-
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mayo. El segundo mes, es el más representativo para esta la

bor agrícola. 

Papa.- Es una planta herbácea que pertenece a la familia de -

las solanáceas, de tallo erguido verticalmente en las yemas -

de los tubérculos plantados, sus hojas son simples, enteras y 

débilmente dentadas, sus flores son pentaculares reunidas en

inflorecencias de rizos. El fruto es una baya bilocular que

contiene alcaloides y no es comestible, el estol6n es un bro

te lateral subterráneo, en el cual su ápice engrosa formando

un tubérculo con tallos almacenadores, que contienen yemas 

terminales y grandes cantidades de almid6n. En condiciones fa 

vorables para el desarrollo de las yemas, el almid6n se trans 

forma en azGcar, que es utilizado para la formaci6n de nuevas 

células y proporciona la energía necesaria para el crecimien

to a nuevas plantas. 

El período vegetativo de la papa es de 100 a 120 días, al 

igual que la col de bruselas, propio para cultivarse en el ci 

clo primavera-verano. Las variedades sembradas de acuerdo a 

la investigaci6n fueron Alfa y Rosa Blanca, este cultivo se -

cosecha en los meses de julio, agosto y septiembre. 

Chile.- Es una planta de tallo erguido, herbácea, ramificada

con una altura variable de BO cm, hojas ovales pubecentes y -

flores axilares, pertenece a la familia de las Solanáceas, a! 

gunas variedades son ricas en capcina, sustancia que contiene 

el sabor picante del fruto, se adapta a climas c§lidos, re 

quiere de temperaturas altas para desarrollarse y fructificar 

adecuadamente, el fruto en las distintas variedades tiene una 

forma y tamaño considerablemente variable, es frecuente la di 

ferencia de su color en la madurez industrial en relación a la 

madurez botánica, la pulpa (pericarpio) tiene cualidades dis

tintas tanto en espesor y consistencia, como en sabor y color. 
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Esta hortaliza se siembra en el ciclo primavera-verano y su -

per!odo vegetativo es de 140 a 160 d!as, las variedades más -

comunes son: el Serrano, el Jalapeño y California, la época -

de cosecha se efectda en los meses de julio, agosto y septie~ 

bre. 

Cebolla.- Hortaliza muy antigua originaria de la familia de -

las Lili!ceas, cuyo tallo verdadero o base del bulbo (plato), 

es marcadamente corto, sobre él se forman las yemas, las ho -

jas y de él crecen las ra!ces adventicias durante el primer -

año, durante el segundo año crecen los tallos florales, que -

son verdes huecos ensanchados en su parte central y mueren 

después de madurar las semillas; las hojas son tubulares, ag~ 

zadas en su parte superior y ensanchadas en la parte central, 

crecen de tal manera que cada hoja más j6ven pasa por la vai

na ya crecida, as! se sitda una dentro de la otra de manera -

que forma el falso tallo. El bulbo es el 6rgano donde se ac~ 

mulan las sustancias nutritivas de reserva durante el primer

año, las tdnicas se colocan una sobre otra, teniendo como pu~ 

to coman de inserci6n la base. Su inflorescencia es una umbe 

la simple y forma de 100 a 1000 flores, las que son de color

blanco pardo de peddnculos largos, su fruto es una cápsula 

tricarpelar en la que se pueden formar hasta 6 semillas. 

Este cultivo se t:<•.racteriza por sembrarse en los dos ciclos -

aqr!colas, P-V y 0-I sin embargo, en esta regi6n se siembra 

en primavera-ve.>:ano y tiene una duraci6n de siembra de 170 a-

180 d!as; sus variedades principales son: Blanca y white mex~ 

cana, sus temporadas inicial, principal y final de cosecha, -

se presentan en los meses de julio, agosto y septiembre, res

pectivamente. 
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b) Importancia regional. 

La región de la Costa comprende la mayor extensión terri

torial del estado, aunque su producción no es tan representa

tiva como la que se obtiene en el Valle de Mexicali, esto se

debe principalmente a su amplia superficie de temporal, donde 

el éxito de las cosechas esta sujeto a las condiciones clima

tol6gicas. No obstante ésto, la participación productiva de -

la regi6n, incide preferentemente en los cultivos hort!colas. 

Tengase presente que los productos seleccionados fueron: tom~ 

te, calabacita, olivo, col de bruselas, papa, vid, chile, le

chuga y cebolla. La superficie destinada a éstos, en el per!~ 

do agr!cola 1979/1980 fue de 12 422 ha, mismas que no se han

incrementado significativamente. En el siguiente ciclo agr!

cola la superficie se redujo a 11 263 ha, aunque la pro<llcci&i 

se increment6 en un 33.4t en ese per!odo. En cuanto al va 

lor de la producci6n, este creci6 de 55i,150.5 miles de pe 

sos, a 1'161,553.7, es decir, su aumento fue del 110\, en el

mismo"lapso. (Cuadro No. 20). 

Uno de los cultivos que incrementaron sensiblemente su super

ficie para el ciclo agr!cola 80/81 fue el tomate, el cual oc~ 

p6 el 32% de la superficie total para ese per!odo, la papa el 

14%, el olivo el 13\, y el resto se distribuy6 entre los otros 

cultivos, siendo el menos representativo la lechuga, que a6lo 

abarc6 el lt del (rea sembrada. En relaci6n a la producci6n

y valor de ~sta, destaca tambi~n, el tomate por haber obteni

do 96 462 ton, lo que constituy6 en t~rminos de valor 40l,6l0.l 

miles de pesos, que significa, el 35\ del total obtenido en -
el per!odo 80/81. 

En el ciclo 81/82, la superficie sembrada aument6 en un 36t -

en relaci6n al año anterior, debido a los incrementos regia -
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trados en la calabaza, el olivo, la papa y la lechuga en par

ticular, la producci6n se increment6 en un 58%, al pasar de -

171 450 a 269 962 toneladas en 1981/82. 

La producci6n agrícola en el período 82/83, se redujo en un -

26.5%, de acuerdo a los resultados del ciclo 81/82, como con

secuencia de la caída de la superficie cosechada, aunque el 

aumento en los precios medios rurales determinó en el valor -

de producci6n, un aumento del 152%. En este ciclo, los cult! 

vos que ocuparon la mayor proporción de superficie por orden

de importancia fueron: la vid (34%), tomate (23'), olivo (21') 

y la papa (11%). En relaci6n a la producci6n obtenida, el t~ 

mate ocupa el primer lugar, con 104 230 ton, ~ue constituy6 -

el 53% de la producci6n total de la zona. La producción de -

la vid, 35 248 ton, (18%) y papa, 33 682 ton, (17%), fueron -

conjuntamente con el tomate, los que sobresalieron en este as 

pecto (Q.iadro No. 20). 

De los cultivos principales seleccionados en la investigación, 

el 80% se siembran en superficies de riego y el resto en zo -

nas temporalCTraR· Los cultivos que comprenden ambas regiones

son el olivo y la vid. En cuanto al tipo de tenencia, observ~ 

mos que el proceso productivo hort!cola está bajo el control

del régimen ejidal, el cual cubre 62% y los pequeños propiet! 

rios controlan el resto. La distribución ejidal se da de la -

siguiente manera: tomate (18.2%), calabaza y olivo (10.9%), 

col de bruselas (9.0%), chile (7.3%) y papa (5.5%). Los pequ~ 

ños propietarios, se avocan en un 12.7% al cultivo de la vid

y en menor proporción (1.8%) a la siembra de chile en tanto -

el resto su participación osciló en un 3.4 a 7.3%, (Cuadro No. 

21). 

En cuanto al destino final de la producción, tenemos que el -

mercado es también en abanico: local, reqional, nacional e in 
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ternacional. En términos globales, la producci6n hortícola de 

la costa, se destina en una proporción a cubrir la demanda na

cional. El volúmen total de tomate, papa, chile y cebolla, la 

absorve el mercado nacional, así como el 14% de la cosecha de

la vid. Al mercado regional, se destina el 100% del olivo y -

lechuga¡ el 86% de la vid y el 12.5% de la calabaza. El merca 

do internacional, acapara el 100% de la col de bruselas y el -

87.5% de la calabacita. 
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CUADRO No, 18 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA REGION COSTA y 
- SUPERFICIE COSECHADA -

( HAS 

PRODUCTOS AGRICOLAS 1980 • 1981 • 1982 • 1983 % 

Ollbacia forrajera 5 467 8.7 548 2.3 13 549 30.5 6 648 15.2 

Clbllda qr.., 29 449 46.7 7 495 30.8 6 691 15.0 11 933 27.3 

Tri40 14 261 22.6 3 104 12.8 6 518 14. 7 9 682 22.2 

Alfalfa veme 1 188 1.9 1 466 6.0 1 959 '·' 1 668 J.8 

Q>l de J:>rullelaa 454 0.7 371 1.5 244 0.5 231 0.5 

Qú.le 976 1.5 473 1.9 692 1.5 460 1.1 ,_. 1 702 2.7 l 529 6.3 2 564 5.8 1 423 3.3 

'ftMte 41 0.1 l 622 14.9 3 651 8.2 3 065 7.0 

ouw s 737 9.1 1 519 6.3 3 025 6.8 2 752 6.3 

Vid 3 200 5.1 J 311 13.6 4 201 9.5 4 518 10.4 

IM>tota1 62 475 99.1 23 438 96.4 43 094 96.9 42 380 97.1 

otn» proib::t:o& 565 0.9 882 J.6 1 356 3.1 1 257 2.9 

'lbtal reqi& 63 040 100.0 24 320 100.0 44 450 100.0 43 637 100.0 

11111.'A: !/ Incluye Tecate, Ensenada y Tijuana. 
FUENTE: Elaborado con informaci6n proporcionada por el subprograma de Economía Agrícola, SARH. 
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CUADRO No. 19. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN LA REGION COSTA y 
- VALOR DE LA PRODUCCION EN MILES DE PESOS -

PRODUCTOS AGRI 1980 % 1981 • 1982 % 1983 % COLAS. 

O!bada forrajera 37 986 .6 5.1 2 425.8 .2 50 954.1 1.9 121 230.1 2.1 

cebada graoo 86 178.1 11.5 16 774.1 1.3 39 351.6 1.5 152 888 .6 2.6 

TriCJJ 39 799.7 5.3 11 513.6 .9 52 436.4 2.0 213 743.8 3.7 

Alfalfa verde 26 13ó.O 3.5 56 279. 7 4.5 103 144.5 3.9 171115.7 2.9 

Q>l de bIW1elas 72 640.0 9.7 79 983.0 6.3 96 244.9 3.7 181 732.4 3.1 

Clti.le 83 265.0 11.1 20 006,5 1.6 75 746 .o 2.9 180 824 .o 3.1 

Papa 173 059.4 23.1 477 048.0 37.9 653 181.8 25.0 1 011 790.1 17 .3 

'lbrnate 2 386.0 .3 403 630.0 32.1 929 688.0 35.5 2 538 887 .o 43.5 

Olivo 153 158.5 20.4 33 266 .8 2.6 76 935.0 3.0 164 648.3 2.8 

Vid 41 639.B 5.5 110 906.1 e.a 386 856.0 14.B 697 516.3 11.9 

Sli>total 716 249.1 95.5 1211 833.6 96.2 2 464 538.3 94.2 5 434 376. 3 93.0 

Otroe productos 33 825.2 4.5 47 749.0 3.8 153 071.2 5.B 407 264.4 7.0 

Total regi~ 750 074.3 100.0 1 259 582.6 100.0 2 617 609.5 100.0 5 841 640. 7 100.0 

NOTA: .Y Incluye Teca te, Ens.enada y Ti ju a na. 
FUENTE: Elaborado con informaci6n proporcionada por el subprograma de Economía Agrícola, SARH. 
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SUPERFICIE, VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS PRIN 
CIPALES CULTIVOS HORTOFRUTICOLAS DE LI\ REGION DE LA 

COSTA. 

1979-1980 1980-1981 1981-1982. 
C1:LTIVO SljP, PROD, VALOR SUP. PROD, VALOR SUP. PROD. VALOR 

Tom¡,te 41 451.0 2 386.0 622 .o 96 4 62. o 40J 630 .1 651.0 126 884.0 929 688.0 
Calabacita 41 J84. o 1 581.2 294.0 298.0 18 250. 7 518.0 5 773.0 61 437.0 
Olivo 737.0 27 847 .o 153 158.5 519.0 '1HO.O 33 266.8 025.0 8 420,0 76"935.0 

Col de bruselas 454 540. o 72 640.0 371.0 nn.o 79 983. o 244.0 2 769.0 % 244. 9 
Papa 1 702 52 762.0 173 059.4 529.0 39 754. o 477 048.0 564.0 67 019.0 653 181. 8 

Vid 200.0 29 156 .o 41 639. 8 311.0 l~ 182.0 110 906.1 201.0 48 ººº·º 336 856. o 
Chile 9i6.0 320.0 83 265.0 4 7 3. o 1 11 o. o 20 006.5 692.0 2 054.0 75 746.0 

Lechu9a 151 415 .o 13 917.2 116 .o 476.0 9 714. 5 257 .o 5 974 .o 43 214. 7 

Cebolla 120.0 2 658.0 10 503.4 128,0 697 .o 8 748. o 189.0 069.0 23 823.9 

TOTAL 12 422 128 5 3 J. o 552 150.5 11 263.0 1 71 450.0 1161 553. 7 15 341.0 269 962.0 347 126. 3 

FUENTE: JEFATURA DEL PROGRAMA AGRICOLA, SARH, Estado de Baja Cali'ornia Norte. 
NOTA: Sup. en ha. 

Prod. en ton. 
Valor. en miles de pesos. 

t' 



CUADRO No, 20 

92,. 

1982-1983. 
SUP. PROD. VALOR. 

3 065.0 104 230.0 2 538 887.0 

456.0 5 223.0 221 602.0 

2 '752. o 6 787.0 161 64 8. 3 

231.0 2 559.0 181 732.4 

1 423.0 33 682.0 1 011 790.1 

4 su.o 35 248.0 697 516.3 

460.0 3 768 .o 180 824.0 
194.0 4 385.0 24 693.0 

128.0 2 486.0 60 040.2 

13 227.0 198 368.0 5 081 733.3 



Tomate 
Calabacita 
Olivo 

Col de Bru 
1ela1 

Papa 
Vid 
Chile 

Lechuga 
Cebolla 

Subtotal de 
producto• -
hortofrut!-
cola1. 

Total re 
gional.-

SUPERFICIE 
HA 

RIEOO 'l»l'ORAL 

96.0 

72.5 
1 079.5 

213.0 

228.0 

400.0 

PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS SELECCIONADOS 

REGION DE LA COSTA. 

'IDlENCIA IE U\ TIERRA % 

P .PRP. EJIDAL CX!.CHll aJIHU. 

3.6 

7.3 

18.2 

10 .9 

10.9 

9.0 

3.6 5.5 

IESTII«> IE U\ Pian:x:I~ % 
MERCADO 

UlCAL ~~ Nl>CICNL 

100.0 

12.5 

100.0 

100.0 

110,0 63.0 12.7 86,0 lt.O 

29.0 1.8 7.3 100.0 

17.0 3.4 100.0 

11. 5 5.5 100.0 

1 156.5 463.0 38.2 61.8 

2 319.5 100.0 

2 516.5 

FUENTE: Elaborado con informaci6n de las encue1tas directas por SPREA, SAIUI (mayo 1984). 

91. 

CUADRO No, 21 

17.5 

100.0 



CARACTERES AGRONOMICOS DE LOS CULTIVOS 
REGION: LA COSTA. 

PlOJJCTCS TIPO CE CULTIW PERICIX) VARIE!WES 

SEI.ECCICW\OOS CICID PEPEUlE VECFI'ATI\Kl CIH:IOJ\US 

Tomate (jitomate) p - V 90-130 d!as Early pack, vfn 662 
Pearson A - l 

Calabacita P-V 60-70 d!as Zucchini, dark green 
case rta 

Olivo Perenne 3-50 d!as Manzanita, missi6n, ne 
vadilla, picolina, seiii 
llana, mayoreal. 

Col de bruselas p - V 100-120 d!u Rampart 

Papa p - V 100-120 días Alfa, rosa blanca. 

Vid Perenne 30-35 d!as Tompson, rosa del pertl, 
tokey, emperador, ali-
cante, moscatel miasion 

Chile p - V 140-160 d!ae Serrano, jalapeño, calif. 

Lechuga p - V 80-100 días Eifel tnler, gl'Nt lake 

Cebolla p - V !/ 170-180 d!as Blanca, wt1ite mexicana 

!jP-V= PRIMAVERA VERANO O - I = O RORO INVIERNO 

94. 

CUADRO No. 22. 

EPOCA !E ClEEOIA 

INICIAL PRJNCIPAL FINAL 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO 

MARZO ABRIL MAYO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

JULIO ~ SIJl'l'lfJe• 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

JULIO AGOSTO SIPTIEMBU 

FUENTE: Elaborado con informaci6n de investiqaci6n directa a productores por SPREA, SARH (mayo de 1984), 
y variedades autorizadas de los principales cultivos, D.G.A. SARH. 



SELECCIONADOS ENE. FEB. 

TOMATE 

CALABACITA 

OLIVO 

COL DE BRUS! 
LAS. 

l>APA 

VIO 

CHILE 

LECHUGA 

CEBOLLA 

PERIODOS DE COSECHA PARA LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS 
REGION: LA COSTA 

MARZ. J\BR. MK:l. JUN. JUL. AGO. SEPT. ocr. ~. 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

95. 
CUADRO No. 2J, 

DIC. ENE. Fm. MARZ. 

X 



SELECCIONADOS ENE. FEB. 

TOMATE 

CALASACITA 

OLIVO 

COL DE BRUS§_ 
LAS. 

PAPA 

VIO 

CHILE 

LECHUGA 

CEBOLLA 

PERIODOS DE COSECHA PARA LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS 
REGION: LA COSTA 

MARZ. 1\BR, MAY • JUN. JUL. Pro. SEPl'. ocr. ?KN. 

X X X 

X X X 

X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

95. 
CUADRO No, 2J. 

DIC. FNE. Fm. MARZ. 

X 



CAPITULO III 

COfERCIALIZACION Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS HORTÓFRUTICOLAS. 
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CAPITULO III 

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA EL ALMACENAMIEN 

TO DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS. 

A Canales y prácticas de comercializaci6n utilizados. 

a) En la regi6n Valle de Mexicali. 

Los agentes comerciales en la regi6n del Valle de Mexicali, 

son el intermediario local, los intermediarios de otras ciuda 

des, la industria y las casas comerciales. 

El intermediario local participa aproximadamente en un 

55.8% en el acopio, su funci6n espec!fica consiste en absor -

ver la producci6n en baja escala de diferentes productores y

posteriormente colocar en los centros de demanda al mayoreo,

los productos. 

El intermediario mayorista, receptor de la producci6n en -

voldmenes considerables, distribuye a las entidades del pa!s, 

asl como a los mercados internacionales, la participaci6n de

estos agentes es alrededor del 67.8%. 

La industria como ente econ6mico, recurre al campo con el

prop6sito de abastecer de materia prima, para la elaboraci6n

de manufacturas. su inclusi6n como agente intermediario al -

absorver la producci6n de la vid, en este Valle es del 100%,

ya que se canaliza en su totalidad a la elaboraci6n de vinos. 

Por altimo, las casas comerciales intervienen de manera di 

recta en el almacenamiento de la producci~n, al recurrir y 

asegurar mediante el pago por anticipado de huertos, con el -

prop6sito de contar con volamenes en existencia en ~pocas de

parquedad, estas casas almacenan en promedio el 37.8%, (Cua -

dro No. 24), 
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Las regioñes productoras del estado, al igual que el resto 
del pa!s, adolecen de financiamiento e infraestructura para -
fortalecer la comercializaci6n y la distribuci6n, lo anterior 
determina grietas en la estructura econ6mica siendo desfavor~ 
ble para el productor, tanto los créditos insuficientes ino -
portunos para las cosechas, como el acondicionamiento y trans 
porte deficiente de los productos. 

Se dijo que el intermediario local opera con producciones
pequeñas y dispersas, absorve bajos voldmenes de producci6n -
para posteriormente distribuirlos a detallistas (vendedores -
al menudeo) • Los productos que son manejados por estos agen
tes son: mel6n (35%), sandía (28'), lechuga, br6coli y lim6n
(33.3t), adem4s de la naranja (83.3%), el r(bano y la toronja 
(1001). 

Por su parte los intermediarios mayoriastas que provienen
de otras ciudades, almacenan grandes vo.ldmenes con el prop6s! 
to de revenderlos en el mercado nacional y en algunos casos,
al internacional, los centros de distribuci6n m(a importantes 

son: Sonora, Jalisco y Muevo Le6n, en donde los distribuido -
res mayoristas con almacenamientos totalmente equipados para
la conservaci6n, alcanzan el producto a los detallistas para
su venta final. Lo• mayoristas comercializan en promedio el-
70t de la producci6n, blsicamente de calabaza, cebollfn, za -
nahoria y ajo; en menor cuantla,la lechuga, el lim6n y br6co
li1 y no participa la comercializaci6n del r&bano, toronja y
vid. (Cuadro No. 24). 

La industria vitivinlcola ea fuerte demandante de la pro -
ducci6n de vid, cultivo que se ha venido desarrollando en foE 
ma importante durante los altimos años, este producto se dis
tribuye al mercado nacional a través de las casas comerciales 
y detallistas, quienes realizan la Gltima transacci6n del pr~ 
ceso comercial. 
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A las zonas productoras de mel6n y sandía, concurren agen

tes de las casas comerciales para la compra de las cosechas a 

pie de finca, siendo la participaci6n de estos agentes del 

27.5 y 48% respectivamente; este canal expende el producto di 

rectamente al consumidor. 

En una mínima proporci6n, los agentes comerciales y los r~ 

presentantes de empresas de E.U.A. son quienes han estableci

do contacto con los productores del valle, en particular con

los del ajo y cebollín, financiando parte de la cosecha, aco~ 

dicionarniento y transporte. Este tipo de agente se incluye

estadísticamente con los intermediarios de otras ciudades. 

Los compradores acuden al mercado de productos en la tem~ 

rada principal de cosecha, de los cuales la calabacita, la l~ 

chuga, la zanahoria, el br6coli, el ajo, el lim6n, la toronja 

y la vid, lo absorven en un 100.0t, sin embargo, el mel6n, la 

sandía, el cebollín, el r!bano y la naranja, los compradores

los obtienen en proporciones diversas, ya que en el caso del

mel6n y la naranja los acaparan durante la cosecha en un 75.0 

y 67.0t respectivamentei por el contrario en la sandía el co~ 

prador la &baorve principalmente después de la cosecha, en 

una proporci6n del 80.0%. En el caso del cebollín y r!bano -

lo capta en un 50.0% durante y después de la cosecha (Cuadro

No. 25). 

Las formas de pago hechas por los compradores son al conta 

do, el crédito lo canaliza en un 100.0% para los siguientes -

productos: mel6n, sandía, cebollín, ajo, naranja y toronja; -

sin restar importancia al cr~dito que otorga el mismo produc

tor, principalmente en los cultivos de la zanahoria y la vid

y relativamente menos en la calabacita, br6coli y me16n. Cabe 

hacer notar que los comisionistas apoyan al productor en la -

comercializaci6n de calabacita, rábano, lechuga y br6coli en

una proporci6n del 67.0, so.o, 100.0 y 67.0%, en ese mismo or 

den. 
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Los transportes no representan un problema para los compr~ 

dores de la regi6n, ya que una buena parte de ellos lo tienen 

propio y· les alcanza para movilizar un alto porcentaje de las 

cosechas, los menos cubren el alquiler correspondiente. 

Las prácticas de comercializaci6n, permiten que el 55.2% -

se venda al contado, el 23% a crédito y el 21.8% a comisi6n.

El mel6n, sandía, cebollín, ajo, toronja y naranja se pagan -

en un 100% al contado, sin embargo la zanahoria y la vid, se

da en un 100% a crédito. Los comisionistas absorven en un 

100% la lechuga. Cabe aclarar que existen contratos de inter 

relaci6n en las formas de pago, al combinarse contado y comi

si6n y/o comisi6n y crédito (Cuadro No. 25). 

Las temporadas de venta están condicionadas a los ciclos -

de producci6n y cualidades del producto, en general se detec

t6 que el 81.7% se vende durante la cosecha, mientras que el-

18.3% restante, lo realizan después, como son el mel6n (25%), 

sandía (80%), cebollín (50%), rábano (50%) y la naranja (33%), 

aunque en el caso del mel6n y naranja la potencialidad de ve~ 

ta se presenta durante la cosecha, en un 75 y 67% respectiva

mente; en relaci6n a la sandía, su proporci6n de venta durqn

te la cosecha es mínima al tener aproximadamente el 20%, sie~ 

do su principal época, después de dicho evento. El cebollín, 

y el rábano por el contrario, se encuentran balanceadas en su 

época de venta, ya que el 50% se efectúa durante y en propor

ci6n igual después, de la cosecha. 

En la regi6n Valle de Mexicali se cuenta con un alto grado 

de infraestructura comercial, al disponer de importantes lí -

neas de transporte, que permiten la fácil movilizaci6n de los 

productos en un 52.5%, aunado a que existen productores que -

cuentan con transporte propio en un 50% permitiendoles la se

guridad de poder negociar precios y condiciones de pago, como 

es el caso del mel6n, sandía, cebollín, ajo y toronja, en los 
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cuales se paga por encima del 90% al contado. 

En cuanto a las disponibilidades de mano de obra para los -

productos seleccionados, se tiene mucha escasez en los culti -

vos de ceboll!n, calabacita, brócoli, ajo, toronja y naranja, 

en las temporadas 6ptimas de cosecha, sin embargo se cuenta 

con disponibilidades en la recolecci6n del lim6n y rábano en -

un 100%, mientras que en los productos restantes, se ven com -

plementados con personal calificado. 

Las prácticas de acondicionamiento más importantes son: c~ 

secha, lavado, clasificado, empaque, carga y transµorte, en r~ 

laci6n al comprador; ya que el productor cosecha el 100% con -

excepción del mel6n y la sandía, cuya participaci6n es del 

75.0 y 80.0% respectivamente. En el caso del lavado, el produ~ 

tor participa en un 100% en el rábano y zanahoria, mientras 

que en la calabacita y lim6n lo efectúa en un 33.0%. La clasi 

ficaci6n de los productos está de acue~do a las necesidades de 

las comercializac16n y distribución, por lo tanto se clasifica 

en un 100% el mel6n, la sandía, el ceboll!n, el rábano, la za

nahoria y br6coli, mientras que la calabacita, lechuga y ajo, 

varían de un 33.0% a un 75.0%. El empacado de cebollín, cala

bacita, lechuga, zanahoria y br6coli, lo realiza en un 100%, -

en tanto que el mel6n y la sandía se efectúa en un 75.0% y40.0% 

respectivamente. 

En el caso de la carga y transporte, como complemento de 

las prácticas de acondicionamiento, aunado a la disponibilidad 

de recursos propios, el productor las hace por encima del 70.0%. 

(Cuadro No. 26) • 

• 



REGION: VALLE DE MEXICALI 
GRAFICA No. l. 

CANALES DE COMERCIALIZACION PARA PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS 

PRODUCTOR 

EXPORTACION 

MAYORISTA 
y 

DISTRIBUIDOR 
LOCAL !/ 

INDUSTRIA 

CASAS 
COMERCIALES 

.!/ Intermediario local. 

' DISTRIBUIDOR 
AL MAYOREO 

!1 Intermediario de otras ciudades. 

DETALLISTA CONSUMIDOR 

102. 

FUENTE: Informaci6n de investigaci6n directa a los productores por SPREA, SARH, 
(Mayo 1984 l . 
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CUADRO No, 24, 

REGION: VALLE DE MEXICALI 

CANAi.ES DE COMERCIALIZACION UTl!.IZAOOS PAPA LA DISTRIBUCION !/ 

Pl()[JJCTO 
'l.Ul'AL DE CANALES DE 

CIM:IClALI ZACictl ME:ILtl SANDIA CEBOLLIN CA!.Alll\CITA 111\BANO LEOIUGI\ ZJ\NAHORIA BRX.'OLI AJO LIM:W TOirnJA VID NARANJA % PKJME:DIO, 

Intetnl!Jiacio local 35.0 28.0 100 .o 33 .3 33.3 33.3 100.0 83.3 55.8 

Intelll!E!diario otras Cds, 37.5 24.0 100.0 100,0 100.0 &6. 7 100.0 66.7 100.0 66.7 16.7 67.8 

Industria 100.0 100.0 

casas CXJTErciales 27 .5 48.0 37 .e 
T o T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 

!.I El dato corresponde al poroentaje respecto al total regional, 

FVENTE: Elaborado con informaci6n de investigaci6n directa a productores por SPREA 1 SARH, (mayo 1984). 
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CUADRO No, 25 

REGION: VALLF. DE MEXICAL!. 

PRACTICAS COMERCIALES UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES 

( ' ) 

E POCAS • DE VENTA FORMl\S [E VWI'A DISPCmBJLIDAD [E T!WlSPOR'IB Mlll'l.l DE (.(lAA 

Antes de rurante la ~spués de 
Producto la ooeedla cosed1a la cosecha crédito CUtta<b canisi6n propio alquilado otros buena escasa suficiente 

!'el6n 75.0 25.0 100.0 75.0 25.0 so.o 50.0 

sand!a 20.0 80.0 100.0 80.0 20.0 67.0 33.0 

O?l:Dllín so.o so.o 100.0 so.o 50.0 100.0 

calabacita 100.0 33.0 r, 1.0 100.0 100.0 

~ so.o so.o so.o 50.0 100.0 100.0 

Ú!chuga 100.0 1no.o 75.0 25.0 so.o so.o 
Zanahoria 100.0 100.0 100.0 so.o so.o 
Smoli 100.0 33.0 r,7 .o 67 .o 33.0 100.0 

Ajo 100.0 100.0 100.0 100.0 

lJl!i!n 100.0 33.0 67.0 100.0 100.0 

'nlraija 100.0 100.0 so.o so.o 100.0 

Vid 100.0 100.0 20.0 80.0 80.0 20.0 

Naranja 67.0 33.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado con informaci6n de investigaci6n directa a los productores SPREA, SARI!, (mayo 1984). 
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CUADRO No. 26 

REGION1 VALLE DE NIXICALI 

PRACTICAS DE ACONDICIONAMIENTO UTILIZADAS POR PRODUCTOS y COMPRADORES 

' 
COSECHA LAVADO CLASIFICADO EMPAQUE CARGA TRANSPORTE 

PRODUCTO PROD. COMP. PROD. COMP. PROD. COMP. PROD. ·COMP. PROD. COMP. PROD. COMP. 

Mel6n 75.0 25.0 100.0 75.0 25.0 75.0 25. o 75.0 25.0 
Sandía 80.0 20.0 100.0 40.0 60.0 80.0 20.0 
Ceboll!n 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Calabacita 100.0 33 .o 67.0 33.0 67.0 100.0 76.0 33 .o 67.0 33.0 
RAbano 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

Lechuga 100.0 75.0 25.0 100.0 75.0 25.5 75.0 2s.o 
Zanahoria 100.0 lOU.O 100.0 100.0 100.0 100.0 

Brdcoli 100.0 100.0 100 .o 100.0 100.0 
Ajo 100.0 so.o so.o 100.0 so.o 50,0 

LimlSn 100.0 22.0 67.0 100.0 

Toronja 100.0 so.o 50.0 50.0 so.o 
Vid 100.0 ... 100 .o 
Naranja 100.0 33.0 67.0 100.0 

FUERTE: Elaborado con infonaacidn de inveeti9acidn directa a productor••• SPRGA, SARll (aayo ltltl. 
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b) En la regi6n de la Costa. 

En la regi6n de la costa, los canales de comercializaci6n

justifican la presen0ia de agentes intermediarios de otras 

ciudades, de exportadores, de industriales y agentes de casas 

comerciales. 

El mayorista, principal receptor de la producci6n, se abas 

tece directamente en contrataciones con el productor, a pie -

de finca y una vez concentrada la producci6n, fste la distri

buye a las principales ciudades del país. (Cuadro No. 27). 

El intermediario extranjero, !/ se encarga de almacenar vo 

llhnenes considerables para posteriormente distribuirlos en su 
país o industria, su participaci6n se estima en un 93.8\ en -

promedio, siendo principalmente, agentes de los Estados Uni -

dos de Norteamerica, quienes acaparan la calabacita y la col

de bruselas. 

Los industriales por su parte, compran las cosechas tratan 

do directamente con productores y asf asegurar el suminiatro
de materias primas, éstos participan en un 65.Bt en proaedio, 
tratandose del olivo, la papa y la vid. 

Por dltimo las casas comerciales mantienen en existencia -
prcductos de temporada, y su participaci6n ea mínima, ya que

asciende al 27.51 en promedio, estas casas acuden al produc -

tor para compra directa a pie de finca, significando esto un
solo paso entre el productor y el consumidor. 

La falta de infraestructura y apoyo a la comercializaci6n
de los productos hortofrutfcolas, ha dado lugar a que los age~ 

tes comerciales, establezcan pr~cticas que lea permitan aseg~ 
rar la compra de las cosechas. 

!f Industria extranjera. 
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Se ha señalado que la movilizaci6n y venta de los productos 

la hacen compradores mayoristas de otras ciudades, algunas c~ 

sas comerciales, la industria vitivinícola y en algunos casos

el agente comercial representante de empresas norteaméricanas

(Gráfica No.2 ) . 

Los acopiadores mayoristas, captan importantes volamenes de 

la producci6n de tomate y cebolla (100%), papa y chile (80%), 

lechuga (50%) y en menor escala la vid y el olivo (Cuadro No.-

27), estos recorren las zonas productoras con el objeto de 

acaparar el producto y trasladarlo a los centros distribuido -

res mayoristas que fungen como intermediarios entre el primer

agente y el comerciante detallista, encargado de colocar la 

mercand!a para su consumo final. 

Por su parte, las casas comerciales concurren a las zonas -

de producci6n para la compra de calabacita, chile y lechuga, y 

luego vender el producto directamente al consumidor. 

Por dltimo,la industria de la regi6n, demanda importantes -

volllmenes de olivo, vid y papa, ya que son materias primas vi

tales en el proceso de transformaci6n. 

Los agentes representantes comerciales de empresas norteame 

ricanas, han penetrado a las zonas de producci6n de calabacita 

y col de bruselas; su participaci6n en la comercializacidn de

los productos señalados son del 87.5 y 100% respectivamente -

(Cuadro No. 27), por lo que estos productos salen del pa!s co

mo exportaciones. 

En la costa las pr4cticas comerciales se hacen en su mayo -

r!a mediante el pago al contado en un 75%, siendo los product~ 

res de tomate, chile y lechuga, los beneficiados al recibir el 

100% el valor de sus productos, también existen productores 

que otorgan cr~ditos a los compradores en un 59.5% en promedio, 

especialmente los productores de vid y cebolla, quienes lo lle 

van a cabo en un 85.7 y 33.3%, siendo pagado al contado el PºE 
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centaje restante. Adem!s existen agentes comisionistas que -
se encuentran coludidos con los productores en la comerciali

zación de calabacita, papa y olivo, quienes participan con el 
SO, 20 y 11.1% respectivamente del mercadeo de éstos, pagánd~ 

se al contado la proporci6n faltante, a excepci6n de la col -

de bruselas, la cual se le dá en 100.0% a este agente. (Cua -

dro No. 28). 

La venta de los seleccionados, se efectaa durante la cose
cha en un 100.0%, con la salvedad del tomate el cual se reali 

za en un 80.0% durante y el 20.0% antes de la coaecha. 

Para la movilización de los productos a los centros de con 

sumo, los productores recurren al alquiler del transporte, en 

una proporción media del 52.7%, sobresaliendo la col de brus~ 

las, la lechuga y la cebolla, los cuales lo solicitan en un -
100.0%. Cabe aclarar que existe una proporción alta de produ~ 

tores, que cuentan con transporte propio, en los casos del t~ 

mate, calabacita, chile, papa, olivo y vid, sin embargo, dada 
la falta de capacidad de los vehículos para efectuar la dis -

tribuc16n, se ven en la necesidad de recurrir al alquiler, P! 
ra complementar sus requerimientos en un 29.0%. aproximadamen
te. 

Hay abundancia de mano de obra en la cosecha de lo• selec

cionados, siendo la papa, la lechuga y la cebolla donde mis -

abunda, escaselndose s6lo cuando las cosechas son muy abunda~ 

tes en los cultivos del tomate, chile, col de bruselas, acen

tu4ndo en la recolecci6n del olivo y la vid. 

La participaci6n del agricultor en labores de acondiciona

miento, se hace patente en la cosecha, lavado, clasificado, -

empaque y transporte; de la calabacita, col de bruselas, vid

y cebolla, en un 100.0%, en el caso del olivo, papa, chile y

lechuga, su participacidn es en promedio del 631 y en el toma 
te lo hace apenas en un 10.01. 
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La práctica del lavado, sólo es utilizada en la calabacita 

y la papa, en un 87.5 y 50.0% respectivamente, la clasifica -

ci6n se efectGa en caso todos los cultivos, a excepci6n del -

olivo y la vid, siendo el 100% para la calabacita y col de 

bruselas y el 50.0% en la papa y chile, mínimamente en el to

mate y la cebolla; referente al empaque el 100.0% de los pro

ductores de calabacita, col de bruselas y cebolla lo llevan a 

cabo y por encima del 50.0% en la papa, chile y lechuga (Cua

dro No. 29). 

En relación al transporte, se cuentan con vehículos propios, 

aunque su capacidad limitada les obliga a recurrir al alqui -

ler. 

En la costa predomina como se dijo la compra de contado d~ 

rante la cosecha, siguiendo en importancia la compra por comi 

si6n, específicamente en los cultivos de calabacita, col de -

bruselas y olivo, en forma mínima se utiliza el crédito por -

los productores de vid y cebolla (Cuadro No. 28). 

Referente a la disponibilidad de transporte, el comprador

no tiene una ingerencia destacada, excepto en la col de brus~ 

las, lechuga, cebolla y tomate, en varias ocasiones el mismo

productor absorve el costo, dado que estos alquilan los me 
dios. 

El acondicionamiento de los productos para la comercializ~ 

ci6n, lo hace el comprador en los casos del tomate, papa y le 

chuga, siendo mínima esta labor en el chile y la cebolla. 

El comprador de tomate participa con el 90.0% en la cose -

cha y clasificación, 70.0% en el empaque y 60.0% en el trans

porte; en relación a la papa asciend~ al 50.0% su participa -

ción en la cosecha, clasificación y empaque respectivamente. 

Respecto a otro producto importante, el chile, los compra-
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dores participan en un 25.0% en la cosecha y empaque, míen 
tras que el clasificado lo realizan en un 50.0%1 en relaci6n

al olivo y la calabacita, su aportación es poco significativa 

ya que en el primero la efectúan en un 33.J% (cosecha) y en -

el segundo, en un 12.5% en el lavado solamente (Cuadro No. 29). 

Tambi~n los compradores tienen una ingerencia significati

va en el acondicionamiento de productos como la calabacita, -

en donde participan con el 67% en el lavado y el clasificado

y con un 33% en la carga y transporte. El acondicionamiento

del ajo por parte de estos, se da en un 50% en clasificado y

transporte respectivamente y al 100% del empaque. (Cuadro No.-
29). 

El comprador de lim6n s6lo participa en el lavado y trans

porte, con el 67 y 100\ respectivamente, en la toronja y na -

ranja participan con el SO y 60\ en la carga, mientras que el 
transporte lo hace en un 50 y 100\ res~ctivamentei en los 

cultivos de san d1a, mel6n y lechuga, los acondicionamientos

son a cargo del vendedor. (Cuadro No. 29). 
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GRAFICA No. 2 

REGION1 ZONA DE LA COSTA 

CANAL DE COMERCIALIZACION PARA LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 

PRODUCTOR 

CASAS 
COMERCIALES 

INDUSTRIA 

MAYORISTA 
y 

EXPORTACION 
y 

y Es el intermediario de otras ciudades. 

DISTRIBUIDOR 
AL 
MAYO REO 

DETALLISTA CONSUMIDOR 

~/Para la regi6n, existen compradores norteamericanos que provienen de compañías de E.U. 

FUENTE: Elaborado con inforrnaci6n de investiqaci6n directa a productores por SPREA, SARH, 
(Mayo de 1984). 
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CUADRO No. 27 

REGION1 DE LA COSTA. 

CANALES DE COMERCIALIZACION UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION. 

CANAL DE COMER 
CIALIZACION. 

Intermediarios 
de otras cds. 

Incllatr1a 

Ca•H ca111erci!_ 
l••· 
Inter111ediar1o 
norteamericano* 

TOTAL 

Tomate Calab~ 
cita. 

100.0 

12.S 

87.5 

100.0 100.0 

• Compañia americana • 

Olivo 

8.4 

91.6 

100.0 

Col de Papa Vid Chile Lechuqa Cebolla. 
Bruaelaa 

eo.o 14.3 80.0 so.o 100.0 

20.0 85.7 

20.0 so.o 

100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: !laborado con informaci6n de inveati9aci6n directa a productorea por SPltl:A, SAIUI, (Mayo 19141. 
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CUADRO No. 28 

REGION:DE LA COSTA. 

Producto 

'lana te 

Calabacita 

Chile 

Col de Bruse 
las. 

Papa 

Olivo 

Vid 

Lechuga 

Cebolla 

PRACTICAS COMERCIALES UTILIZADAS POR LOS PRODUCTORES !/ 

EPOCA DE VENI'A rolf!I'\ DE vmrA DISPCIITBILICAD DE 
Antes de durante la después TRANSPORm 
la cose- cosecha de la 
cha cosecha credito oontado cxrnisi!Jn PIU'IO Al.QUIIAOO 

20.0 90.0 100 .o 40.0 60.0 

100.0 so.o so.o 71.4 28.6 

100.0 100.0 60.0 40.0 

100.0 100.0 100.0 

100.0 80. o 20.0 ea.o 20.0 

100.0 88.9 11.1 88.9 11.l 

100.0 85.7 14.3 85.7 14.3 

100,0 100.0 100.0 

100.0 33.3 66.7 100.0 

!/ El dato corresponde al porcentaje respecto a un total encuestado. 

MAf«) IE CBRA 

buena esc.1111& sufic. 

60.0 20.0 10.0 

42.9 57.10 

60.0 20.0 20.0 

60.0 40.0 

100.0 

44.4 55.6 

42.8 57 .2 

100.0 
100.0 

FUENTE: Elaborado con ifnrormaci6n de investigaci6n directa a productores por SPREA, SARH (Mayo de 1984). 
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CUADRO No. 29, 

REGION: ZONA DE LA COSTA. 

PRACTICAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTORES Y COMPRADORES 

PRODUCTO 1/ TOMATE CALABACITA OLIVO COL DE PAPA VID CHILE LECHUGA CEBOLLA 
ACONDICIOÑA 

' \ \ 
BRUSELAS 

MIENTO A LA \ ' ' \ % % 
PROD. !fDIST. PRD. CXJIP, PRJD. CD!P. PRJD. <X't-11'. PRJD. ro!P. PRJD. cn-!P' PRlD. CDIP. P!OJ. (IM>. PRCO. CDIP. <XM'. PROO, 

Cosecha 10.0 90.0 100.0 66.6 33 .3 100.0 60.0 40.0 100.0 75.0 2S.O so.o so.o 100.0 

Lavado 87.S 12.S so.o so.o 
Clasificado 10.U 90.0 100.0 100.0 so.o so.o so.o so.o so.o so.o JJ.3 66.7 

Empaque JO.O 70.0 100.0 100.0 60.0 40.0 7S.O 2S.0 so.o 50.0 100.0 

Transporte 40.0 60.0 71.4 28.6 88.9 11.1 100.0 80.0 :.?O.U 85. 7 14.3 &O.O 40.0 100.0 100.0 

y El dato oorres¡:a>Je al porcentaje respecto a un total enaiestaro. 

FUENTE: Elaborado con información de investigación directa a productores por SPREA, SARH, (Mayo de 1984). 
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B Organización de los productores y calidad de lo• servicios 
conexos. 

a) En la región del Valle de Mexicali. 

El Valle de Mexicali tiene una organización comercial bien 
cimentada, al contar con diversas asociaciones que engloban C! 
da una de las actividades que los productore• realizan vincu
lados directamente a la Unión Nacional de Productores de Hor
talizas (UNPH) , organismo c~pula que establece las políticas

ª seguir en el ramo de la comercialización y asistencia t~cn~ 
ca entre otros, el 67.5\ del total de productores del Valle,
se encuentran afiliados a una asociación, siendo la m4s repr~ 
sentativa, la Unión Aqr!cola Regional de Productores con el -
14.Bt de los productores. (Cuadro No. 30). 

Por otra parte, los productores no afiliados a ningún tipo 
de asociación, representan el 32.5\, éstos cuentan con recur

sos econ6micos propios, que les permiten •olventar todas las
eventualidades que pudiesen tener tanto en el manejo de •u• -

productos, como en la comercializaci6n de lo• •i•mo•, ya que
el 100t de estos productores son ejidatarioa. Cabe se~alar -
que los beneficios que reciben los productores enmarcado• en 
una asociaci6n, aon1 orientaci6n sobre precios, permisos de -
importación y exportaci6n, comercialización, aal como la im -
plantaci6n y dotaci6n de insumos, con el prop6aito de encau -
aarlea en una mayor productividad. 

La hortofrutlcultura del Valle, es sin duda importante ge
neradora de recursos monetarios para loa productore•, de ah!
que el financiamiento a la producción se realice en un 60.77\ 
aproximadamente con recursos propios, la comercializaci6n sea 
autofinanciable en un 69.34\ que incluye co•echa, clasifica -
ci6n y empaque, adem4• se eroga en almacenamiento y transpor
te el 80 y 56.06t respectivamente. 
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Los recursos financieros que la Banca Oficial otorga a los 

productores, ascienden al 21.2% en la fase producci6n, 14.6%

en la cosecha, clasificaci6n y empaque y 28.8% en el transpo! 

te. (Cuadro No. 311. 

El agente comercial de otras ciudades, tiene una relativa
ingerencia en el financiamiento a la producción del 12.0%, en 

el acondicionamiento 10.0%, en el almacenamiento 20%, y en el 
transporte con el 15.2%. 

Es importante señalar, que existen distribuidores y agentes 

comerciales norteamericanos que acuden a la regi6n a captar 

las cosechas de los cultivos señalados en exportación, lo que
ha permitido asegurar compras con la dotación de cr~ditos a la 

producción y al acondicionamiento, a raz6n del 6.0% para los -
cultivos de ajo y ceboll!n. (Cuadro No. 31). 

El Valle de .Mexicali cuenta con una e•tructura altamente 
tecnificada, el Distrito de Riego No. 14, se irriga en base a

•i•temas por gravedad y bombe~ y se utilizan insumos asistencia 
técnica para la obtención de mayolc~ vnldmenes de producción. 

El nivel tecnológico de la infraestructura comercial regio
nal, •e considera dentro de par&metros normales, al contarse -

con di•ponibilidades de transporte en períodos de mayor cose -
cha, adem!s las pr!cticas de acondicionamiento (cosecha, lava

do, cla•ificado y empaque), se efectdan normalmente. 

Lo• recurso• financieros para la producción y comercializa
ción son propios suficientes, sin embargo, la Banca Oficial C! 
naliza recursos en ciertos programas de ayuda a la producción
y acondicionamiento de los productos, a través del PIRA y BAN
RURAL. 
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CUADRO No. 30 

REGION: VALLE DE MEXICALI 
ORGANIZACIONES Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES 

ORGANIZACION 

Asociaci6n de Meloneros de Ejido y Colonos 

Asoc1aci6n de Productores de Sandía 

Asociaci6n Agrícola y Ganadera del Valle de 
Mexicali. 

Asociaci6n Local Central de Horticultores dal 
Valle de Maa1cal1. 

Federac16n de la Pequeña Propiedad y Ejidal 

Uni6n Agrfcola Regional de Productoree 

Sociedad Cooperativa de Conaumo del Valle de 
Mexicali. 

Uni8n Regional de Productora• de Hortaliaae de 
Mexicali. 

Asociaci6n Agrfcola Local de Productore• 

Un16n de Productores de Hortaliza• 

Un16n Aqrfcola de Productores de Hortalizas 

ARIC 

Cooperativa de Vitivinicultores de Mexicali 

Sociedad Cooperativa de Citricultores 

No. 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

SERVICIOS 

Orientaci6n sobre precio• en el mercado nacio 
nal, control de plagas y enfer111edades. -

Informaci6n de precios y control de plagas, 

Asesoría en todos los ••pectas. 

Aaeaorfa aobre cultivo•. 

Fluidos de trtlnite y mejore• precio•, 

Permi•o• de importaci6n y eaportac18n da 
insumoa. 

Minguno. 

Permiso• de i•portaci6n, eaportac18n, 1•port! 
ci6n de in•~•· 

ltepresentac16n, permi•o• y ••••orla. 

Aaeaorfa le9al y per11ieoe de transporte. 

Comercializaci6n y eaportac16n. 

Aaeaorfa, precios y tranaporte. 

Insecticida• y comerciali1aci6n. 

Ninguno. 

FUENTE: Elaborado con informac16n de 1nvestigaci6n directa a productores, SPREA, SARH (Mayo de 198t). 



ETAPAS 

PRODUCCION 

COMERCIALIZACION 

ACONDICIONAMIENTO y 
ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE 

DISTRIBUCIOM 

118. 

CUADRO No. 31. 

REGION1 VALLE DE MEXICALI. 

FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 
(\) 

OTROS 
BANCA OFICIAL RECURSOS PROPIOS INTERMEDIARIOS 

NACIONAL E.U. 

21.2 60.8 12.0 fi.O 

14.fi 69 .J 10.0 fi.O 

80.0 20.0 

28.8 56.1 15.2 

TOTAL. 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

!/ Corre1ponde • cosech•, cla11ficaci6n y empaque. 

FUENTE: Elaboraci6n con 1nform•ci6n de inve1tiqaci6n direct• a productores, SPIZA, SAIH (mayo 1984). 
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bl En la regi6n de la Costa. 

En la costa existen varias organizaciones hortofrut!colas, 

que controlan el 49.1% de los productores encuestados cuyos -

servicios van de la asesoría técnica a la producci6n hasta la 

comercialización, estableciendo programas de siembra y orien
taci6n del mercado, así como los apoyos para la obtenci6n de

los permisos de exportaci6n y financiamiento a la producci6n
y comercializaci6n. 

Las diferentes organizaciones tienen el prop6sito de i~ 

crementar la producci6n y elevar los niveles de productividad 
mediante la capacitaci6n al productor. Del 100% de los pro -

ductores organizados, el 22.2% se encuentra en los horticul

tores del Valle del Maneadero; el 18.5% oertenece a la Uni6n-
de Productores de Legumbres y Hortalizas del Ejido Erendi -
ra; la Uni6n Nacional de Productores de Hortalizas y la Soci~ 

dad Local de Cr~dito Ejidal, participan· con el 14.8% cada uno 

y el resto de los productores, se distribuyen en la Uni6n de

Olivicultores de B.C., Uni6n de Viticultores de Tecate, Soci~ 

dad de Producci6n Rural de Tijuana, Sociedad Nacional S4nchez 
Taguada y en la Uni6n de Viticultores, (Cuadro No. 32). 

La potencialidad y rentabilidad econ6mica de la costa han
permi tido la capitalizaci6n de loe productores hortofrut!co -

las, por lo que una buena parte del proceso de producci6n y -
comercializaci6n, tambi~n es financiado con recursos propios. 

As!, para los cultivos eeleccionados, aproximadamente el -
56.4% de los productores son autofinanciables en la prepara -

ci6n y siembra, en la etapa de comercializaci6n, participan -
arriba del 70.l• que incluye cosecha, clasificaci6n y empaque, 

ademas del alaacenamiento y el transporte que es autofinanci~ 
do en un 100% (Cuadro No. 33). 

La banca oficial destin6 el 38.2• de sus recureos de cr~di 

to para sembradío, para el acondicionamiento brind6 apoyo con 
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tada, por lo que se acude al alquiler sin embargo en algu ca

sos, el comprador al contar con vehículo se traslada al huer

to, hecho que se refleja en menores precios pagados al produ~ 

tor. 

En definitiva, en esta regi6n la infraestructura comercial 

se apega a los requerimientos prioritarios de almacenamiento

y distribuci6n de la producci6n; esta infraestructura se for

talece a través de las asociaciones, las cuales cuentan con -

empacadoras y centros de almacenamiento. La distribuci6n es

tá supeditada a los agentes intermediarios, quienes conjunta

mente con las asociaciones, comercializan los productos. 
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el 18.8% y solo aport6 el 9.4% en cubrir las necesidades del

transporte. 

Los apoyos financieros de empresas dedicadas al olivo, bri~ 

dan créditos aproximadamente el 5.4% de los productores en la 

bares de sembrado, y el 11.1% en el acondicionamiento y otros 

14.40% en el transporte. (Cuadro No. 33). 

La regi6n de la costa al igual que el Valle, dispone de un 

alto grado de tecnificaci6n y un adecuado suministro de insu

mos agr!colas, en voldmen y tiempo, a disponibilidad de los -

productores. 

Lo anterior se explica por qu~ la entidad tiene una franja 

amplia de zona fronteriza y libre, que desde el punto de fis

cal cuenta con apoyos e insentivos para la adquisici6n de in

sumos, maquinaria, equipos y sus partes, permitiendo un alto

grado de tecnificaci6n, que aunado de la utilizaci6n crecien

te del riego, determina niveles de productividad por encima -

de la mediá nacional, en algunos productos hortofrutlcolas. 

El equipo de capital disponible estA representado por 706-

tractores, 176 sembradoras, 24 secadoras, 117 trilladoras y -

41 combinados, beneficiando a 3 825 productores. ~ 

La infraestructura comercial tiene 6ptimas condicione• en 

algunas instalaciones, (empacadores y centros de acopio), sin 

embargo, no existe la capacidad organizativa suficiente por -

parte de los productores, que permita corregir deficiencias,

en la movilizaci6n de productos, si se cuenta con tranaporte

propios para algunos cultivos, ~sto tiene una capacidad limi-

~ Diagn6stico del distrito temporal 01, Baja California Nor
te, Direcc16n General de Desarrollo Agroinduatrial, SARH. 
1981. 



122. 
CUADRO No. 32. 

REGION: ZONA DE LA COSTA. 

ORGANIZACIONES Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES 

ORGANIZACION 

Uni6n de Olivicultores de B.C. 

Uni6n de Viticultores de Tecate 
Uni6n Nal. de Prod. de Hortalizas 

Soc. Prod. Rural de Tijuana 

Org. de Horticultores del Valle de Maneadero 
Soc. Nal. Sánchez Taguado 

Uni6n Regional de Prod. de Hortalizas 

Sociedad local de crédito ejidal 

Uni6n de Prod. de Legumbres y Hortalizas del 
Ejido Erendida 

Uni6n de Viticultores 

Sub total 

TOTAL 

No. 

1 

2 

4 

1 

6 

2 

' 
5 

2 

27 

55 

SERVICIOS QUE SE RECIBEN 

Asesor!a Tecate, control de precios. 
Programa siembras y orientaci6n en la comercia 
l1zaci6n. 
Asistencia T•cnica, 
Programa siembras. 

Conseguir permisos para exportaci6n e importa
ci6n de insumos. 
Créditos. 

Asistencia T•cnica y consigue permisos para 
exportaci6n e importaci6n de insumos. 

FUENTE: Elaborado con informaci6n de investigaci6n directa a productores por SPREA, SARH (Mayo de 1984). 



CUADRO No. 33. 

REGION: DE LA COSTA. 

FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION. 

ETAPAS 

l?RODUCCION 

COMERCIALIZACION 

ACONDICIONAMIENTO !/ 

AIMACENMIENTO 

TRANSPORTE 

DISTRIBUCION 

BANCA 
OFICIAL 

38.2 

18.8 

9.4 

RECURSOS 
PROPIOS 

56 .4 

70 .1 

100 .o 

76. i 

!/ Correaponde a cosecha, clasificaci~n. empaque. 

( % ) 

OTROS 
(!BARRA, INTERMEDIARIOS) 

5.4 

11.1 

14.4 

123. 

TOTAL 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .o 

FUENTE: Elaborado con 1nformaci6n de investigaci6n directa a productoa por SPllZA, SA .. (,..yo de 1914). 
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C Requerimientos de instalaciones para almacenamiento prima-
rio, 

a) Visi6n estatal. 

En la entidad los productos hortofrut!colas representan una 

importante fuente de ingresos y empleos para la poblaci6n, en
virtud del 6ptimo aprovechamiento tanto de sus recursos natur~ 

les como de las garant!as que el gobierno federal ha proporci~ 

nado mediante incentivos fiscales para la adquisici6n de insu

mos, maquinaria y equipo para la agricultura, esto aunado a la 
superficie de riego, que ostentan la mayor parte de las 4reas

de cultivo. 

La oferta de productos hortofrutícolas no reporta volamenes 
considerables al mercado nacional, a excepci6n de algunos como 

el chile, tomate, papa y vid, es de precisar que se cubre la -

demanda estatal, tanto de lapoblaci6n como de la industria es

tablecida1 se destinan tambi~n algunos productos al mercado e! 
terior y en particular a los Estados Unidos de Am~rica y Cana

dA. No Obstante la existencia de viarias organizaciones que -
integran a productores hortofrutícolas, estos se ven afectados 
por igual a los que se encuentran descontrolados en el proceso 

de comercializaci6n y distribuci6n de sus productos, debido a
que existen deficiencias en la infraestructura comercial, que

son cubiertas en buena medida, por los agentes que intervienen 
en el proceso aleatorio de la comercializaci6n, provocando in

crementos contínuos en los precios, conforme se recorren las -
fases entre el productor y el consumidor final. 

En cuanto a la infraestructura de caminos y vías ferreas -

del estado, ~stas responden s6lo parcialmente a los requeri -
mientes de la transportaci6n de los centros de producci6n a los 

mercados de consumo, la infraestructura insuficiente para el-
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crecimiento productivo repercute en las comunicaciones con el 

resto del país. En este rubro es necesario destacar la exis

tencia del Puerto de Ensenada, que dispone de amplias zonas -

de carga y descarga, determinando así favorablemente, el cre

cimiento del comercio internacional vía marítima. 

Los centros de almacenamiento en la entidad, son privados

y oficiales {ANDSA, BORUCONSA e INCONSA), los cuales captan -

fundamentalmente granos básicos, sin embargo la baja capaci -

dad de éstos obstaculizan la producción y comercialización de 

los productos, porque en épocas de sobreproducción, las bode

gas son insuficientes para captar toda la producción agrícola, 

por lo que la iniciativa privada recurre a establecer centros 

en un ámbito regional y otros cercanos a la entidad. 

En cuanto a la infraestructura de apoyo al sistema de co -

mercialización, el Estado contaba en 1983 con dos mercados mu 

nicipales en la capital, cuatro en Tiju.ana, uno en Ensenada y 

uno en Tecate. Para el mercado sobre ruedas la SECOFI autori 

zó el funcionamiento de dos rutas con 26 ubicaciones en Mexi

cali, cuatro rutas en 26 ubicaciones en Tijuana, incluy~ndose 

las correspondientes al municipio de Tecate y para Ensenada,

una con seis ubicaciones. La entidad cuenta con 3 centros de 

abasto, ubicados en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Además, se 

ha iniciado la construcci6n de las centrales de abasto en Me

xicali y Tijuana, as! como un mercado de origen en el Puerto

de Ensenada. 

La lejanía del mercado estatal, respecto a los centros de

aprovisionamiento con el resto del pa!s, ha implicado el eat~ 

blecimiento de almacenes de distribución para el mejor servi

cio comercial. 

En el municipio de Mexicali se cuenta con ocho bodegas con 

una capacidadºde 75 000 toneladas, en Ensenada y Tecate se 
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ubican dos bodegas por localidad, con capacidad de 1 500 y 

10 000 toneladas respectivament:e, en •rijuana se tiene una bo

deqa con capacidad de ~ 000 toneladas. 

Por último, los apoyos proporcionados a productores por la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A., (CONASUPO), 

para la comercializaci6n y almacenamiento de productos básicos, 

ha instituído en el programa de Bodegas Rurales Conasupo, S.A. 

(BORUCONSA) la instalaci6n de centros de aconio con una infra

estructura id6nea al productor. 

b) En la reg .. 6n Valle de Mexicali. 

Pudo verifi~~-se que en la regi6n del Valle, es convenien

te la instalaci6i de un centro de almacenamiento para los cu! 

tivos de cebollín, mel6n y sandía, cuyos volúmenes de produc

ci6n justifican su viabilidad, esta obra haría más transpare~ 

te el mercado, bajarían los precios y subirían las ganancias

de los productores. 

El centro de acopio o almacenamiento puede funcionar con -

dos líneas de acondicionamiento, una para cebollín y otra pa

ra mel6n y sandía, considerando que en el mediano plazo, será 

necesario incorporar a la misma instalaci6n, otra línea de 

acondicionamiento para toronja, lim6n y naranja, puesto que -

estos cultivos observan una tendencia ascendente en los volú

menes de producci6n, lo que haría posible mantener ocupada un 

mayor tiempo la capacidad instalada. 

Es necesario previa promoci6n del proyecto, la organizaci6n 

de los productores que integren a pequeños propietarios y ej! 

datarios, en la administraci6n y operaci6n del centro, promo

viendo cursos de capacitaci6n en donde se contemple desde el

!rea de producci6n, hasta la administraci6n y operaci6n, as! 

como el conocimiento de mercados, 
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La viavilidad de este centro, exige la concurrencia de ins 

tituciones públicas que detenten programas de apoyo para des~ 

rrollar la actividad hortofrutfcola, en investigaci6n de va -

riedades comerciales, aprovechamiento de agua y financieras -

(tratamientos preferenciales), de acuerdo al tipo de produc -
tor y cultivo, a ffn de promover y contribuir a un desarrollo 

rural eficiente. 

c) En la regi6n de la costa. 

En la región de la costa y de acuerdo a los datos e indic~ 
dores disponibles, es conveniente la instalaci6n de un centro 

de almacenamiento primario dirigido al acaparamiento de papa, 
tomate y cebolla, el cual cuente con los servicios de clasifi 

caci6n, empaque y conservaci6n, con la posibilidad de incorp~ 
rar al chile en el mediano plazo, ya que tiene una demanda 

creciente en el mercado nacional. 

La localización del centro de acopio, pudiera ser en el -
Valle del Meneadero, tanto por los volúmenes de producci6n 

ah! obtenidos, como por el lugar estrat~gico de su ubicación, 

adem&s del inter~s y solvencia econ6mica, de loa productorea
de este Valle. 

No obstante la existencia de varias asociacionea, hay pro

ductores que adn no est&n incorporados a ninguna orqanizaci6n, 

por lo que es recomendable la canalizaci6n de accione• inati

tucionale• en esta materia. 

Para la operaci6n y administraci6n del nuevo centro, tam -

bi~n ser! necesario capacitar a los productores, para incorp~ 

rarlos al proceso de comercializaci6n con las mayores posibi
lidades de ~xito, dando cursos que contemplen aapectos desde

la producci6n hasta la distribuci6n y venta de los producto•. 
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Por último, es necesario dar a conocer a los productores, 

los programas de fomento institucional que existen para el -

apoyo y desarrollo de la producción, tales como el programa

para el manejo del agua, programa fronterizo para la adquisi

ci6n de maquinaria e insumos importados, etc., afín de moti 

var y alentar el desarrollo regional. 
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CONCLUSIONES. • 

El Valle de Mexicali, localizado en el municipio del mismo 
nombre pertenece al Distrito de Riego No. 14, San Luis R!o Co 
lorado del estado de Sonora. 

El municipio reviste importancia econ6mica porque concentra 

la mayor parte de las actividades productivas del estado, que

dan empleo al 75% de la poblaci6n activa. A pesar de su infr~ 
estructura productiva que sustenta el dinamismo econ6mico re -
gional, ~sta no satisface los requerimientos de la comerciali

zaci6n moderna, puesto que las instalaciones como son los cen

tros de acopio y las empacadoras, son en su mayoría propiedad

de agentes comerciales ajenos a las zonas productoras. 

La regi6n se encuentra bien comunicada, .tanto al exterior -
como al interior, ya que cuenta con v!as de acceso terrestre y 

(reas, adem4s existe una red de transportaci6n que facilita la 

distribuci6n y comercializaci6n de los productos agrícolas. 

La agricultura regional se ha visto favorecida por los dis
tintos programas gubernamentales, entre los que destacan el 

programa fronterizo y de zonas libres, que permite importar m~ 
quinaria, refacciones e insumos, con exensiones fiscales para

modernizar la actividad y obtener altos índices de productivi
dad y por ende la generaci6n de mayores ingresos para los pro
ductores. 

El Valle ha sido tradicionalmente el que define la estruct~ 

ra agrlcola de la P.ntidad, destacando la oferta de algod6n, a~ 
falfa y cebada, aunque en la actualidad, los cultivos hortofr~ 

tícolas observan un fuerte dinamismo, como lo demuestra el con 
junto de los cultivos seleccionados para la·regi6n, mismos que 

incrementaron la superficie cosechada y el volGmen de produc -

ci6n, en un 58 y 63.6% respectivamente, en el ciclo agrícola -
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982-83 en relaci6n al ciclo anterior; es importante aclarar 
que los productos ceboll!n, sandía y mel6n aportaron el 81.1% 

del volGrnen de producci6n de los cultivos hortofrut!colas se 

leccionados, en el Gltimo ciclo. 

Existen varias organizaciones que aglutinan a los product~ 

res agrícolas, y entre ellas a los hortofruticultores, como -

la Asociaci6n de Productores de Sand!a, Asociaci6n Local Cen
tral de Horticultores del Valle, Uni6n Regional de Producto -
res de Hortaliza Mexicali, etc; no obstante, estas organiza -

ciones no alcanzan a incorporarse a todos los productores, ya 

que el 67.5% se encuentran desarticulados. 

En la tenencia de la tierra predomina la pequeña propiedad 

en un 62.3% de los productores, en tanto los ejidatarios re -
presentan el 37.7t; siendo los primeros los que orientan el -

proceso productivo, ademAs de obtener la mayor!a de los apo -

yos del sector pGblico a esta actividad. 

Los productores de esta regi6n, cuentan con capacidad eco

n6mica para financiar una buena parte de la producci6n, come~ 

cializaci6n y distribuci6n de sus cultivos, no ob1tante recu

rren con cierta regularidad a la banca oficial y a 101 agen -
tes comerciales, para cubrir sus deficiencias financiera1. 

Sin embargo, algunos productores tienen relaciones e1trecha1-

con agentes o representantes comerciales de empresas norteam! 
ricanas, quienes los apoyan en algunos servicios productivos, 
comprometiendo a los campesinos en la venta de sus productos, 

esto se presenta en forma recurrente en el rlbano, ajo y le -

chuga, que se destinan en alta producci6n al mercado de expo! 
taci6n. 

Pudo verificarse en la regi6n que el 85t de los producto -

res tienen inter~s en la instalaci6n de un centro de almacena 
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miento primario, ya que les resolvería sus problemas de comer

cializaci6n y le permitiría reforzar el proceso productivo y -

de esta manera, asegurar un buen nivel de las capacidades ins

taladas. 

La regi6n de la costa es reconocida como el Distrito de Tem 

poral 01, abarcando casi la totalidad de la superficie estatal, 

a excepci6n del municipio de Mexicali. Se integra por tres m~ 

nicipios, Tijuana, Tecate y Ensenada, teniendo su cabecera en

Tijuana, en donde se concentra la actividad econ6mica y la po

blaci6n en general. 

La actividad agrícola se ha venido explotando en forma tra

dicional, dado al car!cter temporalero de sus !reas, que res -

ponden a fen6menos climatol6gicos, no obstante existen unida -

des productivas de riego altamente tecnificadas, en donde se -

cultivan principalmente productos hortofrut!colas, que en la 

actualidad definen la estructura agrícola regional. 

Los productos hortofrut!colas, que destacan por su aporta -

ci6n econ6mica al valor de la producci6n estatal, en orden de

importancia son: tomate, papa, vid, calabacita, chile y olivo, 
' que en conjunto representaron el 19.3% del total estatal y el-

82.41 de la regi6n. 

A las zonas productoras confluyen distintos agentes comer -

ciales, entre ellos los provenientes de otras entidades quie -

nes acaparan la mayor parte de las cosechas, para su distribu

ci6n y venta a otras instancias de la etapa comercial, desenc! 

denando incrementos sucesivos en precios del producto. La ofe! 

ta de la vid, el olivo y la papa, es acaparada en una buena 

parte por la industria establecida, que la utiliza como mate -

ria prima en su proceso de transformaci6n. 

La disponibilidad del transporte para la movilizaci6n de la 



133. 

producci6n, es suficiente incluso en las temporadas de mayo -
res cosechas al combinarse el transporte alquilado con el pr~ 
pío, ya que la mayoría de los productores, cuentan con vehícu 
lo para estos fines. 

En la regi6n, existen organizaciones consolidadas que se -
integran verticalmente con la Uni6n Nacional de Productores -
de Hortalizas, como la Organizaci6n de Horticultores del Va -
lle de Maneadero y la Uni6n de Productores de Legumbres y Hor 
talizas del Ejido de Eréndira, entre las más importantes. Los 
asociados se benefician por los apoyos que se otorgan, tales
como asesoría técnica, programa de siembra y permisos de ex -
portaci6n e importaci6n, entre otros. 

En el régimen de tenencia predomina la posesi6n ejidal, al 
representar el 61.8% del total de productores, mientras que -
el 38.2\ restante, pertenecen a la pequeña propiedad. 

En el financiamiento a la producci6n' y comercializaci6n, -
el productor tiene un alto nivel de capacidad y solvencia ec~ 
n6mica, que le permite absorver en buena medida loa co•tos fi 
nancieros de la produccidn y comercializaci6n, ain embargo 
también utiliza recurso• de la banca oficial, que aon brinda
dos a trav6• de BANRURAL, FIRA y mlnimamente aon proporciona
dos por los agentes comerciales, quienes lo apoyan en la co -
mercializaci6n, principalmente. 

En la regi6n, la infrae•tructura comercial no cubre la• n~ 
cesidades de la producci6n, de ah{ que el 94.7• de loa produ~ 
tare• tengan inter6• en la instalaci6n de un centro de almac~ . 
namiento primario ya que les resolverla los probl•11&• de aco
pio y mantenimiento, asimislllO, la mayoría manifestaron que d~ 
berla ser administrado y operado por loa propios productore•, 

por lo que se requerirla de la capacitaci6n de ello•. 
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Como corolario de la presente investigaci6n, podemos afir

mar que la actividad hortofrutícola de la entidad, present6 -

un dinámico crecimiento en los últimos años ( 19 80-19 83) , re~ 

pendiendo a la ampliación de las zonas de cultivo, con siste

mas de irrigaci6n, que conjugados con el alto grado de tecni

ficaci6n y la organizaci6n de los productores, hacen de estos 

cultivos un potencial econ6mico para los campesinos; origina~ 

do la diversificación de la producción aqr!cola, par~ descon

centrar la estructura productiva, encabezada por el algodón,

la alfalfa y la cebada. 

A pesar de la capacidad económica que detectan los produc

tores hortofrut!colas, existen algunas pr~cticas comerciales

que impiden la apropiación de un mayor valor agregado, donde

el papel de los. agentes comerciales, complementan la etapa d' 

comercialización y distribución de los productos, por las de

ficiencias que presenta la infraestructura comercial. 

Por lo anterior, es conveniente instalar dos centros de 

acopio, uno en el Valle de Mexicali y otro en la región costa 

de la entidad, a fin de corregir las deficiencias del mercado 

y proteger los intereses d~l productor, evitando que los age~ 

tes comerciales acaparen la producci6n, entorpeciendo as! las 

pr&cticas de comercializaci6n sana en la hortofruticultura. 
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