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INTROOUCCION 



En la cuenca laja del R!o P&nuco, que c0111Prende las -

regiones del Sur de Tamaulipaa, Norte de Veracruz y Oriente -

de San Luis Potos!, la• •er.tillas oleaginosas de mayor produc

ción son las de cirtAmo y •oya. Como cultivos secundarios, -

destacan el ajonjolt y girasol, y en menor cuantta el algodón 

y el cacahuate. En ••te apartado, se hara el anilisis de la

producciOn aqrtcola que alcanz6 nueatra zona en estudio dura~ 

te loa ciclos Otoño-Invierno 1977-1978, Primavera-Verano 1978 

-1978, otoño-Invierno 1978-1979, Primavera-verano 1979-1979,-

0toño-Invierno 1979-1980, Pri.aavera-Verano 1980-1980, Otoño-

Invierno 1980-1981, Pri .. vera-Ver&no 1981-1981 y finalmente -

Otoño-Invierno 1981-1912. 

CICLO O'l'OIO-INVIEJU«> 1977-1971. 

La superficie co•echact. total con•iderando loa culti

vos de riec¡o y de t.aporal, ••cendieron a la cifra de -------

93, 707 ha•. con una produccietl de 63,655 ton•., y con rendi-

miento prOllledio de 0.67929 tona/ha. 

De la producci~ anterior, la superficie de rieqo co

sechada ea de 2,611 haa. (2.16• del total), con 1111& produc--

ci&n de 2,124 ton. (4.44\ del totalt y con rendiaiento pra119-

dio de 1.05334 tona/ha. l•i11J11ifica un iacr ..... to del 55.06\ -

en relac16n al total,, en tanto que, la auperficie de teapo

ral co1echada ea de tl,026 has. (97.14• del total, con una -

producci&n de 60,131 tona. (95.56• del totalt y can rendiaie~ 
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to promedio de 0.66828 tons./ha. (significa un decremento del 

1.62% del total). 

Las semillas objeto de cultivo, fueron el c!rtamo, la 

soya y el girasol. 

EL CARTANO, se sembrO en la zona sur de Tamaulipas y

en la zona oriente de San Luis Petos!, dentro de una superfi

cie de 92,439 hs. (98.65\ de la superficie regional), con una 

producci6n de 62,428 tons. (98.07' de la producciOn regional), 

y con rendimiento promedio de 0.67534 ton/ha. (significa un -

decremento del 0.58\ del rendimiento regional). 

En la zona sur de Tamaulipa1, se co1echaron 91,189 -

has. (91.65' de la superficie del c&rtamo), con una produc--

ciOn de 61,478 tona. (98.48' de la producciOn del c&rtamo) y

con rendimiento promedio de 0.67411 tons/ha. (siqnifica un d~ 

cremento del 0.17•, en relacilSn al rendimiento total del c&r

tamo). 

En la zona oriente de Sen Luis Poto1l, se cosecharon

l, 250 has. (l.35\ del total), con una producci6n de 950 tona. 

(1. 52• del total) y con rend'iaiento prOl!ledio de O. 76' tona/ha. 

(significa un incremento del 12.54• del total) 

LA SOYA, se setllbrO en la zona sur de Tamaulipas y en 

la zona norte de Veracrua, abarcando una superficie de 963 -

2 



has. (l.03% de la superficie reqional), con una producci6n de 

998 tons. (1.57% de la producci6n reqional), y con rendimien

to promedio de 1.03634 tons/ha. (aiqnifica un incremento del-

52.56% del rendimiento regional. 

En la zona aur de Taaaulipaa, se cosecharon 673 has.

(90. 65t del total), con una producci6n de 952 tona. (95.39\ -

del total) y con rendimiento promedio de 1.09049 tons/ha. --

(significa un incremento del 5.22t del total. 

En la zona norte de Veracruz, •e cosecharon 90 has. -

(9.35 del total) con un producci6n de 46 tons. (4.61\ del to

tall y con rendi~iento promedio de 0.51111 tons./ha. (ai911ifi 

ca un decremento de 50.&lt del totAl). 

EL GIRASOL, a• cultive en la zona aur de Tamaulipas,

en una superficie de JOS has. (0,32t de la superficie regio-

nal), con una producci6n de 229 ton1 •• (O.JI\ de la produc~

ci6n reqionall, y con rendimiento prOllledio de 0.75012 tons/h~ 

Caiqnifica un incr ... nto de 10.53\ del rendt.iento regional). 

CICLO HIMVEM-VEMWO 1971. 

La auperficie coaechada total, considerando loa culti 

voa de riego y de teinporal, a1eendieron a la cantidad de 

79,169 haa., con una producci&l de 14,421.10 tona. y con ren

dimiento promedio de 1.05700 tona/ha. 
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De la producci6n anterior, la superficie de riego co

sechada, es de 3,175 has. (3,98% del total), con una produc-

ci6n de 3,200.50 tons. (3.79\ del total) y con rendimiento -

promedio de 1.00803 tons./ha. (significa un decremento de ---

4.63% del total); en tanto que la superficie de temporal cos~ 

chada, es de 76694 has. (96.02% del total, con una producción 

de 81,221.30 tons. (96.21% del total) y con rendimiento prom~ 

dio de 1.05903 tons/ha. (significa un incremento del 0.19% -

del total). 

Las oleaqinosas sembradas para este ciclo tueron la -

soya, el algod6n y el ajonjol!. 

LA SOYA, se •embr6 en las tres regiones qqe comprende 

nuestro estudio, Sur de Tamaulipa1, Norte de veracruz y Orie~ 

te de San Luis Potos!, abarcando globalmente una 1uperf ície -

de 77,108 has. (9654\ de la superficie re9ionall con una pro

eucci&n de 80,608.80 ton1. (95.48\ de la producci6n re<]ionall 

y con rendimiento promedio de l.04540 tons/ha. (siqnifica un

decremento de 1.10% del rendimiento reqionall. 

En la zona sur de T&Jl'•ulipas, •• co1echaron 65,183 -

has. (84.53\ del total), con una producci6n de 66,730.6 tons. 

(82.28\ del totall y con rendimiento promedio de l.01743 

ton•/ha. (significa un decremento de 2.68\ del totall. 

En la zona norte de Veracruz, se cosecharon 5,468 ha~ 
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(7.09% del total), con una producci6n de 6,•42.7 tons. (7.99\ 

del total) y con rendimiento promedio de 1.17825 tons/ha. --

(significa un incremento de 12.71\ del total). 

En la zona oriente de San Luis Petos!, se cosecharon-

6 ,•57 has. (8.38\ del total}, con una producci6n de 7,8•6.70-

tons. (9.73\ del total) y con rendimiento promedio de-------

1.21522 tons/ha. (significa un incremento del 16.2•• del to-

tal). 

EL ALGODON, se cultiv6 en la zona sur de Tamaulipas,

dentro de una superficie de l,932 has. (2.•2\ de la superfi-

cie regional), con una producci6n de 3,6•7 tona. c•.32\ de la 

producci6n regional) y con rendimiento promedio de 1.88768 

tons/ha (significa un incremento de 78.59\ del rendimiento r! 

gional). 

EL AJONJOLI, se cultive en la zona sur de Tamaulipas

Y en la zona norte de Veracruz, con una superficie de 129 has. 

(l.O•\ de la superficie reqionalt, con una producci6n de 166-

tons. (0.20\ del volumen reqionalt y con rendiaiento prOllllldio 

de 0.2002• tons/ha. (significa un decremento de 11.06\ del ~

rendimiento regional). 

En la zona sur de T.unaulipaa, se cosecharon 182 has.-

921.95\ del totalt, con una producci6n de 96.7 tona. (57.95\

del total) : y con rendimiento promedio de o. 52857 tona/ha. ---
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(significa un incremento de 63.97\ del total). 

En la zona norte de Veracruz, se cosecharon 647 has.

(78.05 del total), con una producci6n de 69.8 tons. (42.05\ -

del total) y con rendimiento promedio de 0.10788 tons/ha. --

(significa un decremento de 46.13\ del total). 

CICLO OTono-INVIERNO 1978-1979. 

La superficie cosechada total, considerando los culti 

vos de rieqo y de temporal, fue del orden de 69,541 has. -

con una producci6n de 40,211 tona. y con rendimiento promedio 

de 0.57823 tons/ha. 

De la producci6n anterior, la 1uperficie de rieqo co

sechada es de 4,526 has (6.51\ del total), con una producci6n 

de 3,110 tona. (7.73\ del totall y con rendimiento pre111edio -

de 0.68714 ton1/ha. (aiqnifica un incremento de 11.13\ del t2 

tall 1 en tanto ~e, la superficie de temporal, ee de 65,015 -

has. (93.49\ del totalt, con una producci&\ de 37,101 tone. -

(92.27\ del totall y con rendieiento promedio de 0.57065 

tone/ha. (eiqnifica un decre11ento de 1.31\ del totalt. 

Las oleaginosa• 1elllbrada• para ••te ciclo fueron: El 

carta1110, el qiraaol y la soya. 

EL CAaTAMO, se aembr6 en la 1ona 1ur de Tamaulipas y-
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en la zona oriente de San Luis Potoa!, dentro de una superfi

cie de 68,171 has. (98.03\ de la superficie regional), con -

una producción de 39,171 tons. (9741\ del volumen regional) y 

con rendimiento promedio de 0.57460 tons/ha. (significa un d~ 

cremento de 0.63% de rendimiento regional). 

En la zona sur de Tamaulipas, se cosecharon 66,680 -

has. (97.Bl\ del total), con una producci6n de 37,940 tons. -

(96.861 del total) y con rendimiento promedio de 0.56899 tons 

/ha. (significa un decremento de 0.98' del total). 

En la zona oriente de San Luis Potos!, se cosecharon

l,491 haa. (2.19\ del total), con una producci6n de 1,231 --

tona. (3.l4t del total) y con rendimiento promedio de 0.82562 

tona/ha. (significa un incremento de 43.69t del total). 

IL GIJtASOL, se aembr6 en la zona sur de Tall!Aulipaa y

en la aona norte de Veracruz, en un• extenai6n de l,315 haa.

(l.ltt ·d• la extensi&l r89ional), con una producci6n de 

996 .tona. (2.41t del volumen r89ional) y con rendimiento pro

medio de 0.75741 tona/ha. (ai9nifica un incremento de 30.99t

del rendi•iento r89ional). 

En la zona aur de Ta .. ulipaa, se cosecharon 1,263 ha~ 

(96.05t del total), con una producci&l de 964 tona. (96.79t· -

del total), y con rendiaiento promedio de 0.7&326 (si9nifica

un incr ... nto del 0.77t del total). 
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En la zona norte de Veracruz, se cosecharon 52 ha•. -

(3.95\ del total), con una producci6n de 32 tone. (3.21\ del

total) y con rendimiento promedio de 0.61538 tons/ha. (•iqni

fica un decremento de 18.75\ del totall. 

LA SOYA, •• sembrd en la zona norte de Veracrua, en -

una extensi6n de 55 haa. (0.08\ de la superficie reqionall, -

con una produccidn de U tona. (0.11' del volUHn reqionalt y 

con rendimiento promedio de O.to tona/ha (aiqnifica un incre

mento de 31.35• del rendimiento rec¡ionall. 

CICLO PllIMAVEM-VIMf¡O 1979. 

La euperficie qlobal coeechada de oleaqinosas, conei

derando lo• cultivos de ri990 y de temporal, aecienden a la -

cantidad de 71,212 haa. con W\a producci5n de ,5,92' tona. y

con rendi.Jlliento prOllledio de O.t2577 tona/~. 

De la producci6n A9rlcola r99ianal ya citada, la au-

perficie de tniporal cosechada, ascienda a '5,llt hae. 

(91.72• del total), con una produccidn de St,1·22 tone. 

(lt.llt del totall, con "" rendimiento prGll8dio de O.t05ll 

tone/ha. (ai9ni.fica un decruento del 2.·25' en relaci6n al t2 

taU 1 en tanto que, la superficie de ri990 coeechada, ea de -

5,ltl has. (1.21• del totall, con una producci&I de 6,104 --

tone. (10.l2t del total) y con r9ftdi•iento promedio de -----

l.154St tons/ha. (eiqnifica 1111 increm9ftto de 24.72t, reepecto 
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del total). 

LA SOYA, se cultiv6 en la zona sur de Tamaulípas, en

la zona norte de Veracruz y en la zona oriente de San Luis P~ 

tos!. La extensí6n sembrada para este período fue de 68,715· 

has. de superficie (96.49\ de la superfície regional), con -

una producci6n de 63,490 tons. (96.30\ del volumen regíonal)

y con rendimiento promedio de 0.92396 tons/ha. (siqnífica un

decremento de 0.20\ del rendimiento regional). 

En el sur de Tamaulípas, se cosecharon 57,329 has. -

(83. 50% del total), con una producci6n de 49,495 tons. -----

(77.96% del total) y con rendimiento promedio de 0.86335 tons 

/ha. (significa un decremento de 6.56\ del total). 

En el norte de Veracruz, se cosecharon 6,990 has. --

(10 .10\ del total, con una producci6n de 8,773 tons. (13.82\• 

del total) y con rendimiento promedio de 1.25507 tons/ha. 

En el oriente de San Luis Potosi, se co .. charon 4,396 

has. (6.40\ del total), con una producci6n de 5,222 tona.--~ 

(8.22\ del totall y con rendimiento promedio de 1.18789 tona/ 

ha. (siqnifica un incre~ento de 21.56\ del total). 

EL ALGODON, se cultive primordialmente en la zona 91.!r 

de Tamaulipas y en la zona norte de Veracruz, con una superf! 

cie sembrada de l,195 has. (2.66\ de la superficie r~iona1l, 
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con una producción de 2,080 tons. (3.15% del volumen regio--

nal) y con un rendimiento promedio de 1.09762 tons/ha. (signi 

fica un incremento de 18.56% del rendimiento regional). 

En el sur de Tarnaulipas, se cosecharon 1,185 has. --

(62.53\ del total), con una producción de 1,222 tons. (58.75% 

del total) y con rendimiento promedio de 1.03122 tons/ha. 

(significa un decremento de 6.05% en relación al total). 

En la zona norte de Veracruz, se cosecharon 710 has.

(37.47% del total), con una producción de 858 tons. (41.25% -

del total) y con rendimiento promedio de 1.20845 tons/ha. --

(significa un incremento del 10.lo\ del total). 

E:L AJOUJOLI, ae cultiv6 en la zona aur de TaiMulipas

Y en la zona norte de Veracruz, dentro de una auperficie de-· 

521 haa. (0.73\ de la auperficie rec¡ional), con una produc--

ci&l de 283 tons. (0.43\ del volumen regional) y con rendi--

miento proaiedio de 0.54319 tona/ha. 

En el sur de Ta~aulipas, se cosecharon 368 has. ----

(70.63\ del total) con una producci6n de 206 tona. (72.79% -

del total) y con rendimiento promedio de 0.55978 tons/ha. --

(significa un incremento de 3.05\ del total). 

En el norte de Veracruz, ae cosecharon 153 has. ----

(29. 37\ del total), con una producci6n de 77 tona. (27.21\ --
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del total) y con rendimiento promedio de 0.50326 tons/ha. --

(significa un decremento del 7.35% del total). 

EL GIRASOL, se cultiv6 en la zona sur de Tarnaulipas,

dentro de una superficie de 80 has. (0.11% de la superficie -

reqional), con una produccien de 72 tons. (O.ll\ de la produ

cci6n regionall y con rendimiento promedio de 0.9 tons/ha. -

(significa un decremento del 2.78% del rendimiento re<¡ional). 

EL CACAHUATE, se cultiv6 en la zona sur de Tar.iaulipas, 

sobre una superficie de l ha. (0.001% de la superficie regio

nal), con una producci6n del ton. (0.001\ del volumen regio

nal) y con rendimiento promedio de 1.0 tona/ha. (significa un 

incremento del 8.02\ del rendimiento regional). 

'CICLO OTORO-INVIEllNO 1979-1980. 

La superficie qlobal cosechada de oleaqinosas, consi

derando loa cultivos de rieqo y de temporal, ascendieron a -

la cifra de 118,724 has., con una producci6n de 74,481 tons.

y con rendimiento promedio de 0.63038 tona/ha. 

De la producci6n anterior, la superficie de ri990 co

sechada es de 13,345 has. (11.24\ del total), con una produc

ci6n de 10,0SS tons, (13.33\ del total) y con rendit.'iento pr2 

medio de 0.7534 tona/ha. (siqnifica 1U1 incret'lento de lt.51\,

en relaci6n del totalt: en tanto que, la superficie de tempo• 
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ral colll!Chad& alcanza la cantidad de lOS,379 has. (88.76• del

total), con una producci6n de 64,786 tons. (86.67\ del total) 

y con rendimiento promedio de 0.6147 tons/ha. (siqnifica un -

decremento del 2.49\ en relaci6n al total). 

Laa oleaqinosas sembradas en este ciclo, fueron: El~ 

cirt&lllO, la soya y en menor cuant!a el qiraaol y el cacahua--

te. 

EL CAllTAMO, se cultive en la zona sur de Tamaulipaa,

en la sana oriente de San Luis Potoa! y en la sona norte de -

V•racruz, en W\& superficie de 117,035 has. (98.51\ de la ex

tensi6n r4lC)ional), con una producci&l de 73,339 tona. (97.99• 

del voll.lllell reqional) y con rendimiento prom.dio de 0.62664 -

ton•/ba. Csi9nifica Wl decr ... nto de O.Stt del rendimiento r~ 

9ionalt. 

... el aur de '1' .. ul ipe•, .. cosecharon 111, 2t 2 ha•. -

(tS.Ott 4•1 total, con una producciact de fl,,01 tona. (9J.54t 

del.total r con rendiai•nto promedio d• o.,1,40 tona/ha. l•i¡ 

nifica un decr ... nto de 1.14t, respecto del total). 

sn •1 oriente de San Luis •otod, M cosecharon J,332 

bae. (2.15t del totalJ, con una produccic5n de 2,714 tona. --

U. 70t del totaU r con rendiaiento prallledio de o. 81452 tona/ 

ha. (repre .. nta un incr...nto de Zt.tlt del totaU. 
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En el norte de Veracru1, ae cosecharon 2,411 haa. ~

(2.06• del tot&l), con una produccien de 2,024 tona. (2.76\ -

del total) y con rendimiento prOllledio de 0.83948 (aiqnifica -

un incr ... nto del 33.tl• del tot&l). 

LA SOYA, ae culti~ en el norte de Veracru1 y en el -

aur de T ... uli~a, dentro de una auperficie de 511 ha1. ----

(O.U,\ de la superficie reqional), con una produccien de 795-

tona. (l.06• del volumen r99ional) y con rendimiento promedio 

de 1.5527 tona/ha. (implica un incr ... nto del 146.ll• del re~ 

dimiento reqional). 

En el norte de veracru1, .. coaecharon 505 ha1. ----

(tl.IJ•. del total con una producci&l de 711 tona. (99.5t del

totaU r con rendimiento prcmeclio de 1. 5H J tona/ha. C •191' if! 
ca un incr ... nto de 0,17• del total). 

In el aur de T .. ulipaa, ae coMC:haron 1 hae. (1.31'• 

del total), con una produccU5n de ' tone. co.sot del total) r 

con rendimiento pr011ecU.o de O. 5114 tone/ha. ( illplica un dec:r! 

.. nto del IJ.2• del total). 

IL GlMIOL, .. culti~ ... el nr de T ... ulipH 'i en -

el norte de veracrua, conjuntando una superficie coaechable • 

de 1,175 hae. CO.ttt de la superficie r .. ional), con \11\a pro· 

duccidn de 705 tone. (0.14' del volUMn r99ional) r con rend! 

aiento ..,..UO de O.IOOt tona/ha. (ai9nifica un decrel!lm\to de• 
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t.82\ del rendimiento reqionall. 

En el sur de Tama.ulipas, se cosecharon 905 has. ----

(77. 02' del total), con una producciOn de 512 tona. (72.62\ -

del total) y con rendimiento promedio de 0.5657 tona/ha. (si¡ 

nifica un decremento de 0.03\ del total. 

En el norte de Veracruz, se cosecharon 270 has. ----

(22.98' del total), con una producci~n de 193 tons. (27.38\ -

del total) y con rendimiento pronedio de 0.7148 tona/ha. (im

pliCA un incre111ento de 19.13\ del tot:All. 

EI. CACAHUATE, es un c11ltivo poc:o comdn, en la Cuenca

laja del R!o P&n11co, ·y ainqularmente en la zona norte de Ver! 

cru1 se cosecharon 2 haa. (0.0021 de la superficie reqional), 

con una produce:!& de 2 ton1. (0.00Jt de la producciCSn r99io• 

nal) y con rendiaiento p~omedio de 1.0 tona/ha. (ai9nifica un 

incremento de 51.63• del rendimiento retional) 

CICLO PRIMAVEJtA-VEIAllO lttO•ltlO. 

La superficie sembrada total, considerando loa culti

vos de ri990 y t~ral, ascendieron a la cifra de 107,704 -

hu. con una producci~n de 130, 5.2' ton. y con un rendiaiento

prOllledio de 1.2111 tona/ha. 

De la producci~n anterior, la auperticie de rie«Jo tue 



de 10,529 has. (9.77587' de la superficie reqional), en tanto 

que, la superficie de temporal fue de 97,175 h••• (90.22413'

de la superficie rec¡ional). 

Las semillas oleaqino•a• sembrada• son: Soya, ajonj.2, 

ll y el gira1ol. 

LA SOYA, se semhre en la zona sur de T ... ulipas, en -

la zona norte de Veracruz y en la zona oriente de San Luis P2 

tosl, en una extensien de 16,412 has., con una producci6n de-

14,392 ton. y con un rendillliento promedio de 0.1769 ton•/ha. 

En la zona sur de Tamauli~a, •• aetabraron 13,158 --

has. con una producci6n de 11,425 tons. con un rendi.aiento de 

0.8682 ton/ha. 

En la zona norte de Veracruz, •e aellbraron 1,770 ha•. 

con una producci6n de 1,694. ton•. y con un rendiaiento prome

dio de 0.9570 ton/ha. 

En el oriente de San Lui• Poto•f, .. 1&111braron 1,414 

ha•. con una producci6n de 1,271 ton. y COll un rendiaiento -

de 0.1571 ton/ha. 

IL AJOllJOLI, H 1.abr6 en la aona 1ur de -r ... ulipaa

Y en la aona norte de Veracrua, en una .. tenai6n .de ll4 haa, 

con una producci&n de 207 ton. y con un rendiaiento pl'Olledio 
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de 0.61976 ton/ha. 

En la zona sur de Tamaulipae, se sembraron 322 has. • 

con una producci6n de 198 tons. y con un rendimiento promedio 

de 0.6149 tons/ha. 

En la zona norte de Veracruz, ae sembraron 12 has. -

con una producci6n de 9 tons. y con un rendimiento promedio -

de 0.75 ton/ha. 

EL GIRASOL, se sembr6 en la zona sur de"Tamaulipas y

en la zona oriente de San Luis Potost, en una extensi6n de 

448 has. y con un rendimiento pror.wdio de l.O ton1/ha. 

En la zona sur de T&111&uli~•, •• sembraron 328 has. -

con una producci6n de 3SI tons. y COll un rendillliento pr011edio 

de 1.0914 ton/ha. 

En la zona oriente de San Luia Potoat, •• aellbraron -

120 has. con una produeci&l de to tona. y con un rendimiento

promiedio 4• 0.75 ton/ha. 

CICLO O!OIO-IllVIEJlllO 1910-11. 

La •uperficie aeinbrada total, con•iderando loa culti

vo• de ri990 y de temporal ascendieron a la cifra de 67,134 -

ha•. con una producci&l de ll,176 tona. y con un rendillliento• 

prOlledio de 0.41907 tona/ha. 
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De la producci6n anterior, la superficie de rieqo es

de C,565 has. (6.7296t de la superficie reqional) con una pr_Q 

ducci~n de 3,176 tons. (957311 del volumen regional) y con -

rendimiento promedio de 0.6957 ton/ha. 

La superficie de temporal es de 65,504 has. con una -

producci6n de 30.000 tons. y con un rendimiento promedio de -

O.C579 tons/has. 

Las semillas oleaginosas sembradas para este ciclo -

fueron: El c!rtamo y el qiraso~. 

EL CARTAMO, se selllbr6 en la zona sur de Tamaulipas, -

en la zona norte de Veracruz y en la zona oriente de San Luis 

Potosi, en una extensi6n de 67,678 has., con una producci6n -

de 33,026 tons. y con un rendimiento promedio de 0.4879 ton•L 

ha1. 

En la zona sur de Ta111aulipas, se ser.i>raron 65,563 --

has. con una producci6n de 31,149 tona. y con un rendimiento

pr0111edio de 0.4751 tons/has. 

En la zona norte de Veracruz, se ser.Oraron 50 has. -

con una producci6n de 33 tons. y con un ren~illliento pr0111edio

de 0.66 tona/has. 

En el oriente de San Luis Potosf, se sembraron 2,065-

17 



has. con una producci6n de l,844 tons. y con un rendimiento -

promedio de 0.8929 tons/has. 

EL GIRASOL, se sembr6 en la zona norte de Veracruz y

en la zona oriente de San Luis Potosi, en una extensi6n de 

140 has. con una producci6n de 152 tons. y con un rendimiento 

de l.0857 tons/has. 

En la zona norte de Veracruz, se sembraron 40 has. -

con una producci6n de 32 tons. y un rendimiento promedio de -

0.8 tons/has. 

En la zona oriente de San Luis Potes!, se sembraron -

100 has. con una producci6n de l¿o tons. y un rendimiento pr~ 

medio de l.2 ton/ha. 

CICLO PaIMAVE1'A-VERANO 1981-1981. 

La 1uperficie ••~~rada total, considerando los culli

vos de rieqo y temporal, ascendieron a la cifra de 55,283 ha~ 

con una producci6n de 55,610 ton1. y con un rendimiento prom~ 

dio de l.0059 tons/ha1. 

De la producci6n anterior, la superficie de rieqo fue 

de 3,010 has. {5.444\ de la superficie reqionall, en tanto -

que la superficie de temporal fue de 52,273 ha1. (94.555\ de

la superficie reqional). 
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La semilla oleaqinosa se~brada fue soya. 

LA SOYA, se 1embr6 en la zona sur de Tamaulipas, en -

la zona norte de Veracruz y la zona oriente de San Luis Pote

s!. 

En la zona sur de Tamaulipas, se sembraron 45,530 --

has. con una producci6n de 48,167 tona. y con un rendimiento

de 1.0579 ton/ha. 

En la zona norte de Veracruz, se sembraron 6.042 has. 

con una producci6n de 3,888 tons. y con un rendimiento de ---

0 .6434 ton/ha. 

En la zona oriente de San Luis Potes!, se sembraron -

3,711 has. con una producci6n de 3,5555 tons. y un rendimien

to de 0.9579 ton/ha. 

CICLO O'l'OllO•INVIERNO 1981•1982 

La superficie sembrada total, considerando loa culti

vos de rieqo y temporal, ascendieron a la cifra de 50,141 --

has. con una producci6n de 23,610 tona. y con un rendimiento

pra111edio de 0.4643 tons/haa. 

De la producci6n anterior, la 1uperficie .de ri990 fue 

de 10,109 has. (20,2769t de la producci6n r99ional), en tanto 
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que la superficie de temporal cubri6 un !rea de 40,532 has. -

(79.723\ de la producci6n regional}. 

EL CARTAMO, se ser.tbrd en la zona sur de Tamaulipas y

en la zona oriente de San Luis Patos!. 

En la zona sur de Tamaulipas, se sembraron 46,221 --

has. con una produccidn de 20,968 tons. y un rendimiento pro

medio de 0.4536 ton/ha. 

En la zona oriente de San Luis Patos!, se sembraron -

1,430 has. con una producci6n de 701 tons. y con un rendimie~ 

to promedio de 0.4902 ton/ha. 

EL GIRASOL, se aembr6 en la zona sur de Tarnaulipas, -

en la zona norte de Veracruz y en la zona oriente de san Luis 

Potosi. 

En la zona 1ur de Talll4ulipaa, •• sembraron 2,635 has. 

con una producci6n de 1,628 tona. y Wl rendimiento promedio -

de 0.6178 ton/ha. 

En la zona norte de veracruz, •• sembraron 265 has. -

y una producci6n de 11 tona. y un rendizr.iento pr01:1edio de ---

0. 3056 ton/ha. 

En la zona oriente de San Luis Potosi, ae aeinbraron -

20 



250 has. con una producci6n dé 200 tons. y un rendimiento de-

0.8 ton/ha. 

LA SOYA, se sembr6 en la zona sur de Tamaulipas. 

En la zona sur de Tamaulipas, se sembraron 40 has. -

con una producci6n de 32 tons. y un rendimiento promedio de -

0.8 ton/ha. 

En la zona norte de Veracruz, se selllbraron S,600 has. 

con una producci6n de 6,550 tona. y con un rendimiento prome

dio de 1.1690 ton/ha. 

El ajonjolt, se setllbre en la zon sur de ~amaulipaa, -

con 414 has. con una producci&l de 269 tons. y un rendimiento 

promedio de 0.6497. 

CICLO PRillAvz.A•VEltANO 1912-1912. 

La superficie aelllbrada total, considerando los culti• 

vos de rie90 y t91BP<>ral, ascendieron a la cifra de 71,357 ~

has. con una producci4n de 15, 70t tons. 'I un rendiai_ento de • 

l. 09 JI ton/ha. 

De la producci4n anterior pr09ramada, la superficie • 

de rievo es de 10,143 has. Cll.1379\ de la superficie revio·

nal pr09ra11adat, con una producci4n probable de 10,112·tons.-
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(12.69\ de la producci6n reqional} y con un rendimiento de --

1.0035 ton/ha. 

La superficie de temporal es de 67,205 has. (85,767%

de la superficie regional}, con una producci6n probable de --

74 ,948 tons. (87.44% de la producci6n reqional) y con un ren

dimiento de l.115 ton/ha. 

Las semillas oleaqinosa1 sembradas 

proc¡rama fueran: Soya y ajonjol!. 

de acuerdo al -

LA SOYA, se sembr6 en la zona sur de Tamaulipas, en -

la zona norte de Veracruz y en la zona oriente de San Luis P~ 

toa!, en una extenaien de 77,,43 has. (99.4716• de la superfi 

cie regional con una producci6n de 85,440 (99.686• de la pro

ducci6n regional» y un rendimiento de l.Ot6 ton/ha. 

En la zona sur de T ... ulipas, se sembraron 65,543 --

has. con una producci6n de 71,262 tona., con un rendimiento -

prOllltdio·de l.0872 ton/ha. 
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CAPITULO I 

MERCADO Y COMZRCIALIIACIOI 



1.- EL PRODUCTO EN EL MERCADO 

La extracci6n de aceites a partir de semillas oleagi

nosas, se realiza mediante un proceao industrial que puede 

ser por medios meclnicos (prensado) , o por medios qu!micos 

(aolventeal. Al aceite obtenido por cualquiera de loa dos~ 

todo• .. le llama aceite crudo. 

El aceite crudo e• un producto intermedio, por lo tan 

to .. utilizan en la industria aceitera para su ref inaci6n y

dejarlo en condiciones adecuadas de envase y pre .. ntaci6n pa

ra oon&WID humano. !•ta refinacidn consiste Waic•ente en -

una purificaci6n donde se eliminan compuesto• qufmicoa t6xi -

cos de mal olor y aabOr y tambi•n mejoramiento de color. 

se~n laa caracterbticaa del aceite obtenido, .. p~ 

de diatinquir entre oleaqino•a• para aceite• cor.ieatible• y o

leaqinoaas para aceites induatrialea1 dentro de la• pri .. ras

dllstacan: Ajonjoll, clrt .. o, aoya, alqoddn y el girasol. i.. -

eopra y el algoddn .. utiliaan tanto para aceite co1111HUble -

ce.o para aceite industrial. La lina1a fund ... ntal .. nte .. -

utiliaa para uso induatrial. Para el cuo del eatudio que 

no• ocupa ae consideran principalmnte la extrac:cidn ele acei

te a pertir de .. •illa de eoya y clrt90. 

sua-PllODUCTOS. - Se di el no.aire de aub-producto• al •terial 
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obtenido en el prooeao de extracci~n de loa aceite• veqetalea 

cuyo valor y utilisaci~n ea importante para la• induatri•• de 

aliJlentoa pecuario a y jabonero pr incipalMnte. 

Los principal•• producto• obtenido• de laa oleaqino -

1aa ae 18ñalan en el anexo l. 

El contenido de aceites y paata• de la• 1emilla• ole~ 

qinoaaa •• mueatra en el anexo No. 2, apreci&ndoae que por -

contenido de aceite sobreaale la copra con 59t y por conteni

do de pasta la aoya con 72t 

PROPIEDADES Y USOS 

La con•istencia •• la dnica caractertatica que permi

te diferenciar la• qraaaa y loa aceite• veqetalea, a te11pera

tura allbiente el aceite H Uquido y la grua adlida. 

Laa propiedlldea ftaico-quf•icaa del aceite permiten -

identificar con cierta facilidad su na~uralesa, en atencian -

a aua caractarlaticaa. 

Lea conatantea ffaic .. •&a utiliaadaa aon1 

- LA DlllSIDAD ULATIVA 

- a. IllDICI DI: U:FIACCIO• 

- EL PUVl'O DI: IOLIDIFICACIO• 
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- EL PUNTO DE FUSION 

La densidad relativa de un aceite es la relaci6n en -

tre masa y volumen, tomando COllO !ndice de referencia la den

sidad del aqua; para obtenerla se divide el pellO de un volu -

men de aceite conocido entre el peso del mismo. 

El indice de reqraccidn lo determina un aparato deno

minado refract6metro, y refleja el cambio de direccidn que ex 

perimenta la luz al pasar de un medio a otro. 

El punto de solidificacidn eat! eo111prendido en un in

tervalo de temperatura m!• o menos amplio, dependiendo de la

claM del aceite. La estructura compleja de loa triqliceri -

do• no permite la aolidif icacidn de loa aceite• natur•las a -

una temperatura bien definida. 

El punto de fuaidn • determina principa!Nnt:.e en lH 

9r .. a• y Ht& comprendido en un intervalo •b o •no• 1111plio

de t•peratura a travfa del cual un cuerpo ..Slido paaa al u

tado Uquido por Nidio del calor. 

Las conatante• qublieaa maa utiliaada• aon: 

- EL INDICE DE SAPONIFICACION 

• IL Ill>ICE DI YODO 



El Indice de aaponificacidn ae define ccmo la canti -

dad de hidrdxido de potasio neceaari• para convertir •n j ab6n 

completUlente un aceite, dividida entre el peso de la muestra. 

Dicho Indice permite determinar el peso molecular de un acei

te y l• COlllpoaicidn de aua &cidoa qraaoa. 

El Indice de yodo permite medir la inaaturacidn de un 

aceite. Corresponde a los gra1110• de yodo ab.orbido por 100 -

grillllOa de aceite en los dobles enlaces de la cadena. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

LO• principal•• producto• auatitutoa aon aceite• de:

Ajonjoli, alqoddn qirasol, coco, etc., por lo que correaponde 

a aqu41lloa de oriqen veqetal; y la manteca de cerdo a las de

oriqen aniaal. LO• auatitutos iNllediatoa de laa paataa 80n ~ 

troa forrajea COlllO la alfalfa, oe~a, aalvado de triqo, pa -

jaa y emquillllD• aqrlcola•, aacate y alqunas harina• de pluaa, 

etc. 

2.- OFERTA Y DEMANDA 

La induatrializacidn de la• oleaqinosaa en Mlxico .. -

inicia prlctic&Mnte en loa priMroa añoa del preMnte sic¡lo

Y a travfa de •u deaarrollo1 M han di•tinquido do• etapa• 

que tienen COlllO principal referencia el ailo de 1960. 

27 



Hasta antes de ese año 1e empleaban ~icamente equi -

po• de extraccidn D19clnica o expellers que en la actualidad, 

como proce10 dnico resultan ob110letos; en la 1equnda etapa, -

considerada a partir de 1960, se empiezan a modernizar las 

planta. aceiteras con la introduccidn de nuevos equipos de •! 

traccidn continua por aolventes, sustituyendo a los expellers 

bien, inteqrSndose a ellos, mejorando as1 la eficiencia de e! 

traccidn y por ende aU111entando lo• rendimiento•. 

IDENTIFICACION Y CAJtACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

L•• .. presa1 que cClllponen la industria ac.itera son -

muy diverHs en capacid-.d, grado de inteqracidn y adelanto 

tfcnico. Dentro de la evolucidn de la indu•tria .. generan -

diverso• grados de integracidn de acuerdo a lo• proce•o• que

•• reali&an en la extraccidn y posterior preparacidn del •ce! 

te de ... illaa oleaqino•••· 

&n •tencidn al nivel ds inteqracidn, l• industria a -

ceitera ••t• conforaada por: 

At.- latablecillientos q\19 reali1an el priller proc:e11C>

de transforaacidn, o •• la extraecidn de aceite 

crudo a partir de Hmillaa oleatinoau. 

8).- l•tableciaientoe'o e119reeaa inte9r.ta• qlMI real! 

un el proce.o anterior r que •••• refinan h! 
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dr09enan obteniendo aceite• refinado• o qra1a1. 

C) .- !lllpre1aa que dnica11ente se dedican a la fabrica

ci.dn de producto• teminoldo1 cano 101 aceite• r! 

fin.So1, 11Argarina1 y aanteca1. 

Las pri•ra1 repreMntan a la aayorla ya que abarcan

aproxiaad ... nte el 56.411 del total con 44 e1tablecimiento1;

la1 Mqundae un 37 .18' con 29 plantH y lae que H dedican a 

la fabricaci6n de producto• terminado• un 6.411 con 5 plantaL 

LOCALIZACIOM 

A partir de infor .. ci6n parcial, 1uaini1trada por la1 

a1ociacione1 y·c .. ara1 de indu1triale1, en que H reporta la

capacid.S instalada de la indu1tria aceitera para año1 •I• r! 

ciente• (1977-1979J se obtiene una 1onificaci6n de la mi1111a -

que 1i bien no correeponde al total de 101 e1tableci•iento1 -

exi1tente1 a la fecha, peraite dar una vi1i8n aproximada de -

cual H la participacidn por 1ona en el total de plantH y en 

la capacidad in1talada, e1ta capacid.S .. aidl en tonel.Saa -

de aolienda diaria y M con1idera un pralledio de 300 dla1 de

operacidn al aAo. 

De 10 plantas aceitera• re9i1tr.Sa1 y di1tribuida1 •! 

tre 101 -l1tado1 de la .. pClblica, 11 di1pone de dato• de -

capacid.S in1talada para 74 de ella1. 11 51.0• Cll plant.i.aJ -
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se sitda en la zona centro que comprende el Distrito Federal

y los siguientes Estados, de México: Jalisco, Guanajuato, Mi

choac&n y Puebla: entre dstos, Jalisco es el que tiene un ma

yor nllmero de plantas con 19. 

El 23.0\ (17 plantas) se localizan en la zona Pac!fi

co Norte, que abarca los Estados de Baja California Norte y -

sur, Sonora y Sinaloa¡ 12 establecimiento• que representan un 

16.0\ ae encuentran distribuidos entre Coahuila, Durango, Nu~ 

vo Ledn, Tamaulipas y Chihuahua. El 10.0• reatante se encuen

tra distribuido entre los Estados de Tabaaco, Veracruz, Yuca

t&n y Guerrero que pertenecen a las zonas del Golfo y Pac!fi

co Sur. La capacidad instalada de procesamiento diario en 

U79 ful del orden de 15,070 tons. o •• 4'521,000 tona. de -

molienda anual (lt • 

El t•afio prClftedio de la planta, en cuanto a eapaci -

dad instalada •• de 204 tona. de 1110lienda diaria. Las plan • 

taa de mayor capacidad instalada ton laa ubicada• en la zona• 

Pacifico Norte con un promedio de 290 tona. por planta. 

En .. qundo lugar, laa de la zona Golfo con 211 tona.• 

la• ubicadas en las zonaa Norte y Centro tienen una capacidad 

un poco menor que el prcmedio nacional con 176 y 189 tona. 

respectivamente, y la• de la zona Pae!fico Sur con capacidad

promedio de SJ tona. (3) 
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De la anterior distribucidn puede inferirse que at1n -

cuando las zonas que agrupan a los principales centros de -

con1umo como son Nuevo Le6n, Di1trito Federal, Estado de Mé -

xico y Jalisco tienen un gran ndmero de establecimientos 40,

Y en conjunto suman un alto porcentaje de la capacidad total

inatalada (50'1 son pocas las plantas de gran capacidad y en 

promedio pueden consideraraae medianas. 

En las zonas donde ae encuentran los principales est! 

do1 productores de oleaginosas, o .. a 101 que proveen a la i~ 

duatria de materia prima, COlllO 90n laja California Norte, So

nora, Sinaloa, predominan las plantas aceiteras de mayor tam! 

ño, aun cuando adlo son 16 establecimientos, representando en 

total un 32\ de la capacidad instalada. 

Loa criterios bAsicos adoptados para la localiaacidn

de la industria aceitera 11an, la c:erc:anla a los grandes c:en -

tros de consl.llO o a los centros productores de •ateria prima. 

La tendencia 111la reciente • inclina por el se9undo -

criterio especialmente en el CHO d9 las plantas que llOlaMn

te tienen el priller proceso d9 tranafol'INcidn industrial, o -

.. a la extrac:cidn de aceite crudo. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de 11alienda para

la industria aceitera ea de 4'521,000 tona. anual•• y que la

produccidn nacional total de oleaginosas, para 1978 f~ de --
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1'723,000 toneladas, esto supondrla una utilizaci6n de sola--

111ente un 38\. 

En raz6n a que los vol<llnenea de importaci6n de olaag! 

nosaa para el mismo año, fueron de 798,139 tona.esto permiti6 

que la industria utilizara su capacidad inatillada en un 56\. 

Puede decirse que la industria ha trabajado a baja C! 

pacidad a la falta de materia prima, y esto ea as!, aan asu -

miendo que por las caracter!aticas mismas de la industria, un 

15\ de utilizaci6n de su capacidad M considera el mlximo ob

tenible. 

Esto dltimo debido a la inconveniencia de almacenar -

volGllenea excesivamnte grandes y a la ciclicidad de las co8!_ 

chas que hacen que la capacidad • sature por perfodos cortoa, 

por lo que la industria debe estar preparada para hacer fren

te a los picos de prÓducci6n. 

DISTaIIUCIOll DE LA CAPACIDAD POI GllJPOI Y !MPUIAS 

La pre .. ncia de lo• grupos dollinant•• en la industria 

aceitera, M ha detectado a travfa de la c-s»acid.S de produc

ci6n en raz6n de que no M dispone de infor111aci6n de loa volg 

•nea productivos por apresa. 

Del total de cap.cidad inatal..Sa un H.2' M dietri-
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buya antre 1 qrupo• cSe capital privado nacional, un grupo de

cepital ext:ranjero y la 911preaa par .. •tatal Iconaa. 

TECNOLOGIA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA 

De acuerdo a l•• caract.rl•tica• de•crita• 80bre lo•

-'to4o• que exi•t•n para la extraccidn de aceita y teniendo -

en cuenta que la intro4ucci6n d8 lo• equipo• •'• recienta1, -

hace a la• plantaa ... aficientaa en au proceao, • puedan o~ 

1ervar alguna1 generalidades. En 1979 un JJt de laa plantas

extractoraa continGan utiliaando el equipo aa1 antiguo para -

el proce10 que e• el que penaite el .. todo de axpeller lH -

planta• que utiliaan aate .,todo ae localizan con mayor 111adi

da en el Di•trito Federal (6.0t del total nacional an equipo• 

da axpellert, en Guerrero (6.0tt y en Jaliaco (4.5tt, 

Un S5t de laa plantu trabajan con el .. todo coabina

do axpaller tolvente. E1taa no introdujeron c•bio• en la •! 

quinaria lino que ai\adieron lo• equipo• q• permitieran •~!l 

tar la extrac:ciOn y obtener mayare• rendillientoa, la 11ayorla

de 1 .. que utiliaan eate .. todo eatlll localia..S•• en Jaliaco

(22\t, en el lat.clo de Mlxico·(7.5\t y en IOnóra (7.5tt 

Un U\ de laa pl.lnta• aon laa ala mdernaa que tienen 

loa equipo• para extracci6n con el .. todo continuo de 10lYe!! 

tea, la 11ayorla de eataa plant .. e•tln ubicada• en loa !ata-

clo• de Sinaloa (4.S\t y Sonora Utt, •1 reato H encuentra en 



el Diatrito Federal, Jalisco y Tabaaco. Esta distribuci6n 

muestra que las plantas más eficientes en cuanto a tecnología 

son in.is importantes en los estados productores de materia pr! 

ma. 

La mayoría de los equipos mis modernos, tanto de ex -

traccidn como de refinaci6n, son importado• en un 70% aproxi

madAl!lente, y las marca• mis utilizadas son French, Smet,~ 

Westifalia y Anderaon, los equipo• en el proceso de refina 

ci(!n en general son mas costoaos y tambifn de importaci(!n. 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIOR NACIONAL DE ACEITES DE ORI-

GEN VEGETAL 

Conforme a cifraa oficial••, a nivel nacional .. pro

ducen anualmente wi VOlUlllen ~roxiaado a i .. 358,000 Tons. de 

aceite crudo COlllD prOlledio para el perlodo 1970-1978. 

Si se analiza la serie hiatdrica de producci(!n de a -

ceit•• crudo• para el perlodo de referencia, M ob•rva que -

fata ha tenido un coaporta•iento irre9ular1 no obatante, ia·

producci&n ha crecido a una taaa •dia anual del 2.21 al pa -

aar de 115,371 Tona. en el año ba .. , a 172,564 Tona. en 1971, 

e1tabili1lndoae en lo• Gltillo• tres años (1976-19781 en apro

xiJlladamnte 375,000 Tona. ai bien, con liqera tendencia decr! 

ciente. Un anlli•i• por producto, !."19.rtllite conocer cull ha •! 

do el COP.!pOrta111iento de cada uno de ello• en au produccidn. -
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Por lo que re•pecta al aceite de alqod6n, fste sa ha manifes

tado seq~n el comportamiento registrado por la producci6n de

•••illa, la cual a su vez esta fuertemente determinada por 

las cotizaciones, la oferta y la demanda de las fibras a ni -

vel internacional, de tal manera se tiene que la produccidn -

de aceite de semilla de alqod6n manifiesta marcado descanso,

pues de 96,627 Tons. producidas en 1975, año en que obtuvo su 

mayor producci6n en el per!odo de anllisi1, en 1971 reqistra

la cifra mis baja, siendo e1ta del orden de 60,520 Tona. 

La producci6n de aceite crudo de ajonjol! reqistrd -

una fuerte disminuci6n de 1970 a 1974 al pa•ar de ca•i 50,000 

Tons. en el primer ai'io a 23,513 en el sequndo, presentlndose

una recuperacidn en los ai'ios posteriores que lo sitdan a un -

nivel ele 29,000 Tons. en 1971. 

11 renql~n de aceites .. aclados cC>ftlestibles, reqistr6 

un incre .. nto sostenido de producci6n hasta 1973, año en que

ae produjo un volumen de 146, IH Tona., para iniciar un de 

acenso en los Qlti11e>a años de an&liais. 

El aceite de coco t•bifn ha reqi8trado ccmport•i•n

to irreqular en la producci6n, pre .. ntando la cifra •I• .,.ja

durante 197~ con 3,679 Tons. y la •Is elevada en 1971 oon ca• 

si 9.000 Tona. Loa renqlonee donde prlcticuiente se soporta• 

la producci6n nacional de aceites crudos es por el de clrt_, 

y de soya. 11 pri .. ro de ellos, en el periodo 1970-1971. in-
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crament6 su producción en un 78.3\ al pasar de 69,051 Tona.--

en el primer año a 123.122 en el segundo. Por lo que se re -

fiere a soya, eobre pasa el doble de su producción en el mis-

mo per!odo con cifras de 39,731 Tons. en 1970 y 83,740 en 

1978. 

Por lo que respecta al valor de la producci6n nacio -

nal de aceites crudos de origen vegetal, durante la base de -

anAli•i• (1970 el valor industrial de lo• productos fue de --

2,l•0.9 millones de pe1os, en tanto que para 1978, dicho va -

lor ae elevd ha1ta 6,843.0 - millones de pesos corrientes. 

PRINCIPALES PRODUCTORES EN LA REGION 

LA• .. pre••• productora• m&a cercanas a la reqidn dal 

Sur de T••W.ipu aon: Lu localiudas en el Estado de Nu.vo

Ledn, en T .. aulipaa y Veracrus. 

latas !lllprea .. aceitera• eon: 

At.- IAUL GAllCIA Y CIA., S.A. (Molino de extraccidn,• 

Tfcnica empleada, expellera-aolvente•J en Monte

rrey, N.L. Cap. 700 Ton/dfa. 

at .- ALGODONES Y ACEI'l'!S MEXICANOS, S.A. (rlbrica de-

producto• termin.Soe, tfcnica 9111pleada, ••P• 

llera•eolventeaJ en monterrey, •.L. Cap. 150 Ton. 
/Dfa. 
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C).- AllDERSON CLAYTON Co., S.A. (F!brica de produc -

tos terminados) en Monterrey, N.L. 

O).- INDUSTRIAS GONZALEZ, S.A. (F!brica de productos-

terminados), en Monterrey, N.L. Cap. 120 Ton./ -
D!a. 

E).- MANTEQUERA llJN'l'ERREY, S.A. (Ftbrica de producto. 

ter111inado1) en Monterrey, N.L. Cap. 33 TOn./D!a. 

F).- IND. CONASUPO, S.A. (F!brica de producto• termi-

nados, t•cnica empleada expeller•I, en Nuevo La-

redo, Ta.. Cap. 60 Ton./dta. 

GI.- IMDUSTRIAL PATRONA, S.A. (F&brica de producto• -

terftlinados, t•cnica e11pleada, expellers-aolven·

tes) en ~rdoba, ver. Cap. 300 Ton./Dta. 

PRODUCCION ESTATAL 

Sdlo existe la planta de eon .. upo que utili1a callO 11.! 

teria pri•• la aemilla de alqoddn y proceaa el aceite crudo -

haata lle9ai'9a producto• teniinados a la venta. 

PRSCIOI 

Nor91alnlente loa precios de los productora• de la in· -

duatria ac»itera a nivel nacional son deterftlinado• por la in-
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teracci6n de la oferta y la demanda, fijados principalmente en 

las plazas de Guadalajara y la Ciudad de -"'xico. 

JAs precios del aceite vegetal crudo en 1980 han in -

crementado casi cuatro veces su valor en el mercado en rela -

ci6n a 1970; ~sto significa un crecimiento del precio a una -

tasa anual promedio de 14.45% 

El aceite de mayor precio lo ha sido siempre el de 

c•rtazno, cotiz&ndoae para el primer semestre de 1981 a 

$22,500/Ton. en el mercado del Distrito Federal. Por su par

te, el aceite crudo de soya tienen un precio en la misma pla

za de $20,000.00/Ton., mientras que el aceite de semilla de -

allJC)d6n •e cotiza en $18,750.00/Ton. 

Si c<iapa.nmo• los precios del pri•r Hmestre de 1911 · 

con loa de 1980, ob•rvaremo• que han descendido Hnaiblemen

te. Si relacion.o• lo ant•rior con el aumento que registran 

loa coatoa de •ateria pria& en la re9i6n, en relaeidn a los -

precio• de 1980, H considera que este caabio il6qico en .loa

precio• obedece.a la insuficiencia de 9rano• en el pala, por

lo cual, la Ccllli•idn Nacional de Sub•i•tencia• Popular•• 

(CONAIUP<H, cuya funeidn •• la de reCJUl&r el ••re.So y el •i! 

~ de aba•to, recurre a lu illportacionea, cuyo• precio• en 

ocaaionea 90n inferior•• • los nacionales, abatiendo el co•to 

del producto taniinado. 
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DEMllNDA 

Sol'l diversas las fol'lllH con:> M puede dividir el 111er

cado de aceites y grasas, siendo la mis coman, la que distin

gue a los aceites comestibles, aceites para manteca vegetal y 

aceites para jabonería. Debe señalarse que no 11e trata de 

tres mercados aislados, sino que est!n íntimamente ligados en 

tre sí; por ejemplo, el algoddn en los aceites ccmestibles es 

sustituto del ajonjolí, girasol y soy•; y en las mantecas ve

getales e1 sustituto del coco, quien a su vez interviene en -

la fabricaci~n de jabones. 

En tfrminos generales, bAsic!llllente toda la produccidn 

de aceites de ajonjol!, c4rtamo, soya, girasol y algoddn es -

consumida COlllO aceite coniestible, aunque de este dltimo, tam

bifn •• utilizado en la elaboracidq de mantecas vegetales. 

VARIABLES QUE AFECTAN AL CONSUt«> 

COlllO el aceite come1tible ea un producto compl .. nta

rio de gran cantidad de productos ali .. nticioa, au consumo •• 

ve afectado por las •i••a• variable• que regulan a f1to1, la1 

cuale1 corre1ponden a: 

aJ.- POBLACION 

bJ • - NIVELES DI OONSUNO 



c) .- INGRESOS DE WS CONSUMIDORES 

d) .- HABITOS DE COHSUll> 

A).- POBLACION.- La tasa de crecimiento de la pobla -

cidn tan elevada (3.6t) que reqi•tra nuestro pa!•, implica 

que la necesidad de aatisfactores (alimentosl crezca a wi ri! 

mo igual o similar al incremento 1eñalado. Por lo tanto, si -

se mantiene la tendencia, puede considerarse que la poblacidn 

Hguirl juqando un importante papel cClllO factor de crecimien

to de la d•anda de aceites. 

8).- NIVELES DE CONSUMO.- 11 nivel de conata1a per-cl

Pita de aceite• comeatibl•• en Mlxico, .. ••tilla relativ ... n

te bajo, COl!lparado con el nivel de otro• pafHa. Del anuario 

de produccidn de la r.A.o., •l cual divide a lo• pa!M• en -

trH nivel•• de conaumo. llllxico ocupa el to. 1119u en •l ni -

yel bajo. 

et • - IllGUIOI DS U>I COlllUllIDOUI. - 11 creciaiento -

del intreao •• una variable que afecta en forma directa al -

cona..-o de loa diver*>• productoa. 11 coeficiente de eluti

cidad. 9aato de la deaanda. calwlado por •l lanco de lllxico, 

el oorrHpondiente • aceitH ve99talH M 0.117 para U70,-

aiendo de lo• •I• alto• entre lo• coeticientaa de producta. -

i19ropecuario•, adlo inferior • loa de carne, pe•cado, leche -

evaporada, fruta y verdur ... tradicionai..nt• llU)' eleY..SO.. -

Con•c:uent .. nte. el crec:iai•nto clal intreao puede •r un f.:• 



tor eatiaulante de la d .. anda1 1i bien, ••to eatar& afectado

en foraa illportante por el crecieiento de la poblaci6n y la -

diatribucidn clel iftC)re90. 

0).- llAaITOS DI CONSUMO.- E1ta variab1e e1 por lo qe

neral de illlportancia 1ecundaria y au efecto no e1 muy rele -

vante, •in •bargo, .. conaidera que e1 1i9nificativo, 1obre

todo porque exi1ten nivel•• de con1U110 donde 101 h&bito1 aon

lo• que liaitan la de•enda. 001 raaone1 .. conlideran illpor

tantea para explicar el por qui 101 aceite1 co••tible1 PR -

1entan WlA t••• de incr ... nto en el c:on1ua:> -nor que el cre

ciaiento de la poblacidn: La diltribuci6n del inqrellO y la -

11l8titucidn por •anteca de cerdo. 

Com puede oblervar•, la d .. anda de aceite• come1ti

ble1 Ht• condicionada • diferente• variablH que afectan 1u

OQ11pOrt•iento1 ein ellbar90, 80ft neceptiblH da Mr mdific! 

doe. 

1.0llTACIOal 1 IUOllTACI081 DI ACIITU 

In el~ 1 •• puede ota.enar Cl\l9 1• illportaciom•

.. aceite• para cubrir loe dlfidt• da prolluccijSn nacional 

hu aorreeponlliclD • aceite• lle aor• primdialmnte. 

In el periodo de anlli•i• Clt70-1t71t. loe volellleme-



con•iderable• en materia de importacione• .. reqi•tran en los 

año• de 1973, 1974 y 1978 con 69,538,81,949 y 56,366 tonela -

da• de aceite re•pectivainente. 

El aceite de soya es el que m&s se ha significado en

las importaciones, siendo del orden de 25,936,74,336 y 38,050 

en los años de 1974 y 1978 respectivamente. 

Resaltan tambi•n el aceite de algodOn con 35t en 1973 

y el aceite de coco con 161 y 32.51 en 1973 y 19781 por lo 

que re•pecta a los aceites de ajonjolí y palma, las importa -

cione• han sido poco significativa•. 

Puede decirse que pr!cticamente la• illlportaciones rea 

lizadas para satisfacer la demanda de aceites corre•ponde a -

aateria prillla; es decir, semillas oleaqino•as, por lo cual no 

aparecen vol&Mne• conaiderables en el -.o citado. 

Por lo que toca a la• exportaciones, estaa han •ido -

•iCJftificativas y corre•ponden a ac.ite de ajonjol!, producto

cle 9ran d•anda en el extrujero. 

COllUll> llACIONAL APAUllTS 

A la •WI• al99britca ele l• produccidn, ... illportaci~ 

rw• •nos exportaciones, se le d• el noabre ele Cons..-> lacio-



nal Aparente. Considerando 101 voltlmene1 de la producci6n de 

aceite• vegetal•• que 1e con1i9nan en el cuadro 8 y adicionan 

do • ello1 el tonelaje iJlportado anualmente durante el per!o

do 1970-,1978, obtenemos el volumen del consumo total aparente 

del pa!s para tales productos, tomando en cuenta que México -

no es exportador de ellos y por lo tanto, no 1e considera es

te rengl6n. 

De tal forma, loa con1wno1 totale• aparentes del pa!s 

han oscilado durante el pefodo señalado, entre la1 325,596 t~ 

neladaa registrada• durante 1970 y 448,011 toneladas en 1974, 

año en que las importaciones significaron el 18.3\ del consu

mo total. 

Una divisi6n simple de la1 cantidades re9i1tradas co

JllO con1W110 total aparente entre la poblaci6n total del pa11 -

para e.ta uno de loa añoa, nos permite obtener el indicmor-

de con111110 perc&pita anual, el cual 1e ubica entre 101 6.09 -

K9. re9i1trado1 en 1975 y 7.76 Kq. con1waido1 en 1974. 11 

prClllledio anual ponderado para el perlado de an&li1i1 re1ulta

ser de 6.68 K9. 

PltOYICCION DI LA DEMANDA APAltlllTI 

Tomando cOlllO prommdio anual de conswao esta dltt.. e! 
fra (6.61 Kq.t y utiliaando la• proyeccione1 de poblacidn r•! 
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lizadas por el Consejo Nacional de 'poblacidn hasta el año 

2,000, ae est! en la poaibilidad en la poaibilidad de estimar 

la demanda total aparente de aceite crudo en el pa!s. Con b! 

•• en tales cifras y segdn se muestra en el aneKO No. 10 , la 

demanda total aparente para 1980 se sitda en 468,582 Tan., en 

tanto que para el año 2,000, con una poblaci6n total estimada 

conservadoramente en 104.4 millones de habitantes, la espect! 

tiva de consumo aer1a aproximadamente del orden de 700,000TOn 

Ahora bien, volviendo a los volanienes de la produc 

cidn nacional de aceite crudo, que .. qQn cifras oficiales en

los dltim>s tres años 76/78 se h& situado, como ya •• establ! 

cid, en 375,000 Ton. como proaiedio; el dtficit del consumo n~ 

cional .. ir& incrementando huta llegar a las 700,000 Ton.

:iara el &i\o 2,001 aituaci6n que tendrl que re110lverH s6lo 111!. 

di&nt• el incr••nto de ar ... destine&• • la produccil!Sn de -· 

olea9ino1u, y con•cuent.-nte incre•ntando la capacidad de 

trusforaaci6n de la planta industrial del pata, dando prior,! 

cl._t en ello a los i¡rupoa de productores aayoritarioa donde 

socia1-nte la derraaa de beneficio• tenga llll aayor alc:anoe. 

3.- OOll&aCIALllACIOll 

Sntre las funcione• que tiene conaaupo •• cuenta la -

de coordinar aua ac:tiwidade• con orqaniaac:iones de ejidata -

rioa, pequei'eo• a,ricultores, trabajedores, a9rlcolu, aindie:! 
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to•, cooperativu de produccidn y con•u.> y lu demb per•o -

nas e in•titucione• que juzgue a>nveniente, con el prop6•ito

de ••lvaquardar 1011 inqreaos de l•H cla ... populu•• mediante 

ai•t .. as de C011erciali1acidn adecu.adas, de•terrando en lo po

aible pr•ctic•• ilícita• de inter ... diario• y acaparadores que 

actdan en lo• .. dio• comierciales con fin•• especulativo•; de

e•t• for•a H pretende elevar la capacidad econdmica de lo• -

aectores sociales de eacaaos recurmoa, proporcion&ndole• pro

ducto• a bajo• precio•. 

Conasupo participa en la camercialiaacidn de lo• pro

ducto• aqr!colaa en la •ayor parte de lu entidade• federati

vH, tratando de porteqer el inqreao del consumidor, qeneral,! 

zando las noraH de calidad para qarantiaar el conaum por 

una parte y por otra el al..cenaje y con•rvacidn de lo• pro

ducto• para •u colocacidn tanto en el .. rc..So nacional ccao -

en el exterior. 

Loa objetivos de una poUtica oficial respecto al •!: 

cado de oleaqino•H puede r••~rM en la ll•ad• requlariaa

cidn del .. rcado; •• decir, evitar exoedentes o faltantes, 

••nteniendo loa precio• al productor, a la induatria y a lo•

con•U11idore• relativ ... nte e•t.ttle•. 

Loa inetr\mento• con fl'l8 Conuupo cuenta para cubrir

con •l objeto Mftalado, son blllic-nt• loa aiquientee1 



a) .- ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DE GARANTIA AL PRO 

DUCTOR AGRICOLA Y LOS PROGRl.MAS DE COMPRA RESPE~ 

TIVOS. 

b) .- REALIZACION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 

e).- CONTRATACION DE MAQUILAS CON LAS INDUSTRIAS ACEI 

TERAS. 

d) .- VENTAS DE ACEITES CRUDOS Y PASTAS. 

e).- VENTAS DE ACEITES COMESTIBLES POPULARES. 

En stntesis, lo• principales intereses que delinean el 

contexto a las polttica• de Conasupo respecto a este mercado

son l•• siquientee: 

at.- LOGllAR AUTOSUFICilllCIA 

bt.- FAYOlllCIR LAS EXPORTACIOlflS 

e).- MAllTENER A NIVELIS SUl'ICilllTllSNTI IS'l'IJIJLAllTES 

Y SOCIALJlllll'l'E COlrVBNIIHTIS LOS INGltlSOS DI LOS-

PRODUCTORIS AGllI<J>LAS. 

d).- PllOTECla Y r'OllTAUCEll IL Dl:SAllJtOLLO DE LA IIDUS

TaIA ACIITlllA. 

dt.- SATISFACER LOS lllJQOEllIMIENTOS DI PASTAS OLIAGillO 

SAi DI LA INDUSTRIA DI ALIMDITOS PICUAllIOS IALA! 
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PllODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA SUR DE T.AMAULIPAS 

CICLO PRIMAVERA-VERANO 79-79 

OLEAGINOSAS 

CULTIVO RIEGO COSECHADO TEMP. COSECHADO VALOR DE LA PROD 
(HAS. (TON• (HAS} (TONS• R.T. (PESOS} 

SOYA 5,619 6,431 51,7~0 43,060.5 276,006.S 

PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS 

CICLO PRIMAVERA-VEltANO 80-80 

OLEAGINOSAS 

CULTIVO llIEOO COSECHADO TEMP. COSECHADO VALOR DE LA PllOO. 

SOYA 

(HAS• (TOlt (llAI. (TONS• ll .T. (Hsos• 

3,050 l,476 7,112 7 ,949 59'631,682 

PllOOUCCION AGllICOLA 111 LA IOllA SUJt DI TMMJLIPAS 

CICLO OTOIO-IMYilllNO 10·81 

OLEAGINOSAS 

CULTIVO llIEOO COSICHADO TE•. COSICHADO VALOll DI LA PllOO. 
(HAS• CTO•t CHAS• (TONSt ll.T. (PISOSt 

CAllTAMO 4,394 l,094 

SOYA 

55,0U 

10 

47 

21,055 

' 
Zll'758,915 

732,4U 



CEADOS Y DE LOS GANADEROS. 

f).- EVITAR EL ALZA DESMESURADA EN EL PRECIO DE LOS -

ACEITES COMESTIBLES PUPULARES. 

41 



CAPITULO II 

IS'HUCTUM DE LA PaODUCCIOll Y DillOII8ILIDAD DI M.TlaIA HIMA 



1- MATERIAS P~IMAS BASICAS 

La materia prima que será utilizada en el molino extra~ 

tor aceite, cuya posibilidad de instalarse en la Unidad de Rie

go "Las Animas" es el origen y la raz~n de este estudio, son -

las semillas de c&rtamo y soya. 

Laa caracter!sticas f!sicas que debe presentar la mate

ria prima para poder ser utilizada en la extraccidn de aceite -

crudo comestible¡ as! como su taxonom!a y otras características 

importantes son descritas en los p(rrafos siguientes: 

CARTAMO (carthamús tinctorjusl: 

T A X O N O M I A 

REINO VEGETAL 

DIVISIOll FUEllOGMAS 

SUB-DIVISIION AllGIOSHRMAS 

CLASE !tONOCOTILEDOllEAS 

OIU>lll CMPANULATAI 

FMILIA COMPUESTAS 

GENIRO CUthallua 

ESPECIE tinctorjus 

DESCRIPCIOH BOTAHICA: - 11 c•rt&lllO ea una planta anual, -

erecta perteneciente a la fa111ilia de las ca11pueataa, pose• una -

so 



rals fuerte, profunda y ramificad&, su tallo alcanza alturas 

que van de .90 a 1.80 Mts., sus hojas son ovaladas de color -

verde obscuro y espinosas en sus bordes, la cabeza situada en 

el extremo de las raaificacione• en capitulo• de color rojo -

anaranjado o amarillo. 

Las variedades de c&rtamo que se cultivan en la reqi

~n son: La Gila, cuyas florea son de color amarillo o anaran

jado, su potencial de rendimiento es superior a 1.2 Ton./Ha. 

Saffola 208, con caracter!aticas similares a la anterior y la 

variedad Kino-76 que 1e encuentra en etapa de introducci6n.-

y que supera en rendimiento y contenido de aceite. 

El contenido de grasa de la semilla de c'rt4JllO varla

de l5a 50t de protelnaa de 20 a 2St. 

NOMAS DI CALIDAD PAIA CMTAMO. - En loa centros auto

r izados por Con••llPO para la recepci6n, el c&rt.mo deber& en

tregarse excluaiv .... nte a granel y encontrar .. dentro de loa_ 

ll•ites que .. rcan las normas de calidad que a continuaci6n -

se detallan: 

At HUllEDAD.- No se reqiatrarl ningdn descuento sobre_ 

el precio de ca11pra, cuando el carta.o contenga hasta el tt -

de hUllledad. Al rebasarse ente lltaite sin ca•tiqo, deber& ded! 

cine el equivalente a 10 ltq./Ton. por cada qrado eacedente ~ 

lllO •iquer 
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6.1 

7.1 
'·º' 
8.0t 

10 

20 

ICG/TOll. 

• • 

El c•rtAIDO que contenga mf• del 81 de humedad 1er4 r! 

chazado. Sin embargo, en el Estado de Tamaulipas, por tener -

condicione• climatol6gicas muy a•peciale•, •e recibirf dnica_ 

y exclu1iv&111ente en este E1tado, sin ca1ti90 ha•ta el 8t y al 

r•ba•ar e•te llaite •en ca•ti90, •e deducirfn lO~q./Ton. por 

cada grado excedente de acuerdo con la •iquiente tabla: 

8.1 

0.1 

9.01 

10.0\ 

10 ICG./TON. 

20 • • 

Por el grado que se reciba entre el 8.1 y 10\ de hWll! 

dad, •• car9arf al productor $50.00/concepto de •ecado. 

IEl c•rt&90 qu. conten9a ... del 10\ de h.-dad Md -

rechaaado. 

at • • IllPOltll,Y O MTDIAS UTl!dAS. - IEl c•rtamo M r!. 

cibid lin caeti90 cuando •• encuentre libre de illpureua o -

•t•riH extraAa• r hHU coa el H Mdiante la aplicacidn de 

la ai9Qiente Ubla de dedueci.one• 1 

muülü o affiiXi. iifiDAi 

' 
0.1 

º·' 1.1 
1.1 
2.1 

o.s 
1.0 
1.s 
2.0 
2.s 

52 

rlC'l'óa CiSftGó 
f ' 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

Discülfifó 
KG. /TON. 

s.o 
10.0 
u.o 
20.0 
zs.o 



2.6 
l.1 
3.6 
4.1 
4.6 
5.1 
5.8 

3,0 l. o JO.O 
3.5 1.l '5.5 
4.0 l.l 52.0 
4.5 1.l 58.5 
5.0 1.3 65.0 
5.5 1.3 71.5 
6.0 l. l 78.0 

C).- GRANOS DARAOOS.- !l c•rtamo se recibir& ain ca•-

tiqo cuando contenqa un miximo de 5• de qranoa -

dañado• y ae recha1ar•n la• parti~• en que di-

cho porcentaje lllfxillO aea rebasado. 

01.- PLAGA VIVA o MUERTA.- El c'rtamo que preaenta --

plaqa viva o muerta, •e recibir• ilediante un de~ 

cuento de S 16.00/Ton. 

E).- PESO ESPECIFICO.- 11 c•rtam> •e recibir• •in pr~ 

cio• ni diduccionea cuando el •pe•o eapeclfico•

.. a de 530 qr&11D•/Lt. 

s o y A (Glycin• MXl 1 

T A X O 11 O 11 I A 

UillO 
DIVISIOM 
sua-DIVtSIOlf 
CLASE 
OIDDI 
FAllILIA 
1ua-rA11tLIA 
TllI8U 
sua-Ta1au 
GlllHO 
ISHCII 

SJ 

VSGftAL 
PADIOGAICAI 
AllGI05'DMS 
DICO"l'ILBDOWAS 
IOSALES 
LEGUMillOSAS 
PAPILIOllAC!A 
PHASEOLUS 
PHASEOLlNEA 
Glycine 
!!! 



DESCRIPCION BOTANICA.- La soya es una planta herb&cea 

anual, de tallos erguidos que alcanzan longitudes de 45 a 150 

cm., hojas alternas trifoleadas, sitema radicular muy deaa-

rrollado, presentando abundantes m6dulos caudados por la pre

sencia de bacterias fijadoras de nitr6geno atmosffrico que Vi 
ven en aimbiosis con la planta. 

Las hojas al madurar el fruto tornan una coloración a

marilla, la flor es una inflorencia recimosa de color pürpura 

o blanque1ino. El fruto es una vaina h!spida y su tamaño nun

ca llega a medir mjs de 10 cm. de longitud; le cantidad de -

granos por vaina es de dos o tres. 

LO• granos de soya son de superficie lisa y de forma_ 

casi li~r• ovalada y de color ... rillo, verde, caff o ne·J;'O, 

dependiendo de la variedad de que se tcate. {Ver tabla de de-· 

ducciones o bonificaciones). 

La planta de soya •• uan planta a11y Mnsible a la du• 

raci6n del dta, •• de dtaa cortos, la excesiva humedad o una_ 

141quta prolongada l• resulta perjudicial. 

Las variedad•• de soya .as cultivadas en la regidn -

son: Jdpiter y .. rnal, presentan un porcentaje de prote!nas y 

qr•••• que varta de 15 • 40\ y de 11 a 20• reapectivainente. 

54 



NORMAS DE CALIDAD PARA SOYA. 

l. El frijol •oya deberi entregarse exclusivamente a 

granel, y encontrarse dentro de lo• limites que marcan las 

normas de calidad que a continuaci~n •e detalla: 

a 1 • - Humedad. - Ho se regbtrarl ningdn de•cuento •o-

bre el precio de compra, cuando el frijol soya contenga hasta 

el 12\ de humedad. Al reba•arae e•te limite 1in ca1tigo, deb~ 

r& deducir1e el equivalente al importe de un kilogramo por t~ 

ne lada, por cada d~cirno de grado excedente y hasta un m.f::i.mo_ 

de 14'. 

El frijol soya que contenga ml1 del 14• de humedad •! 

d rechazado. 

Sin embargo, en el e1tado de Tarnaulipaa por tener cou 

diciones cliaiatol~gicaa ~uy e1pecialea, ae recibirf ain caat! 

go hasta el 14• y al rebasar este llait• deberf deducir•• un_ 

KilogrillllO por cada dfcimo de grado excedente y hA•t. un lllfxi

mo del 16'. 

Por el frijol soya que 1e reciba entre el 141 y el l' 

' de hwnedad 1e de1contarf al productor $ 50.00 pesos por to• 

nelada, por concepto de secado y maniobra1 inherentes. 

El frijol soya que contenga IMl1 de 16• de hU1141dad, •! 
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ri rechazado. 

b). Impurezas o materias extrañas.- No se registrartl_ 

ningtm descuento sobre el precio de compra, cuando el frijol_ 

1oya contenga hasta el 1% de impurezas o materias extrañas. 

Arriba de esta tolerancia ain castigo y hasta ~l 5% 

el frijol soya 1e recibir! con un descuento de un kilogramo -

por tonelada por cada décimo de grado excedente. 

El frijol soya que contenga arriba del Sl de impure-

zaa o materias extrañas ser& rechazado. 

c).- Granos Dañados.- Se aceptar• sin castigo el fri

jol soya que contenga hasta un total del 2t de granos dañados 

(descalentados, podridos, picados y 99rminadosJ, en el entan- · 

dido de que por grano descalentado solo ae recibir!n aquellas 

partidas que presenten un mlxillo de o.st. 

Al rebasar .. el limite sin castiqo del 2t y hasta un_ 

ll&xU.O del 5l el frijol soya se recibirf, deduciendo el equi

valente al importe de un kil09ra110 por tonelada por cada die! 

mo de grado excedente. 

dt.- Granos Quebrados o Partidos.- Se aceptara 1in ~

castiqo el frijol soya que conten9a hasta el lOt de qranoa 

quebrados o partidos. 
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Al frijol •oya que contenga arriba del 10\ de grano•_ 

quebrado• o partidos, deberl deducirse el equivalente al im-

porte de un kilogramo por tonelada por cada d6cimo grado exc~ 

dente. 

LA• partida• de frijol soya que contengan arriba del_ 

20' de grano• partidos, aerln rechazado•. 

e).- FU111igaci6n.- Cuando el frijol soya se encuentre -

infestado por plaga viva o muerta, sera deducida la cantidad -

de $ 16.00/Ton. para cubrir gastos de fumigaci6n y maniobras -

inherente•. 

CICLO DE VIDA 

El tipo de reproducciCSn del cartam y la soya H aexu

al, •• decir, por ... 111a, producto de una fecundaci6n. 

En el caso del carta.o, la duraciCSn de 1u ciclo de vi-

da varfa d9 155 ~ 175 dlaa ae9Gn la variedad de que 1e trate. En_ 

la 1oya e1 menor, varia de 110 a 115 di••• loe tiellpO• y dura

ci6n de las diferentes etapa1 que constituyen la vida de ••toa 

do1 cultivos son: 

CARTME 

NACIHCIA DEL 50' DE SDIILLA 
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RAMIFICACION 

FORMACION DE CAPITULOS 

FLORACION 

MAXIMO CRECIMIENTO VEGETATIVO 

MADUREZ MECANICA (ESTADO DE -

COSECHA) 

40 DIAS 

70 DIAS 

104 A 111 DIAS 

109 A 127 DIAS 

156 A 165 DIAS 

El periodo veqetativo es el que fluctda entre la emer

qencia de la semilla y la aparicidn de la primera floración o 

etapa de reproduccidn y dura de 6 a 8 semanas. 

La planta de aoya es sensible al foto-per!odo, ea de-

cir, la tran1icidn de la etapa veqetativa a la floracidn se r•! 

lisa en re1pueata directa a la duraciCSn del dta. La mayor par• 

t• de las variedade• de soya eo11ienaan a acortar••· 

El periodo de la floraciCSn normal •• de 3 a 4 1e111&na•, 

laa vaina• H fonan 10 dtaa de•P~• de haber nacido la• priJM

raa floree. 11 pedodo de Mduracidn d11ra entre 10 y 11 dtaa y 

la co•echa H efect4& a lo• lZO o 140 dlaa deap11ta de la •i•! 

bra. 

2. - IDCALUACIOll Y CAD.CT!aISTICAS DE LAS ZONAS PllODUCTOltAS. 

U9ICACIOM GEOGMl'ICA 

LA aona productora de ~rt&lllO y soya abarca parte de -
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los Municipiosde Mante y Gonz,lez. 

Tambi~n estas oleaginosas se cultivan en lo Municipios 

de Altamira, Aldama, Xicotencatl, G6mez Far!as, Antiguo Morelos, 

Nuevo Moreloa y acampo. 

En el cuadro siguiente ae describe la cantidad de supe! 

ficie cultivada durante loa ciclos P-V 80-80 y 0-1 80-81 de c&r

tamo y soya, para dar una idea de la producci~n existente de se

millas oleaginoaas en esta zona. 

Como resulatado del anilisis hecho a muestras de semi-

llas de diversa• variedades de soya 1 cjrtamo producidas en la -

regi6n, ae obtuvieron 101 siguientes datos: 

VMISDAD 

JUPITER 

811tNAL 

llltlEillA 

VMIIDAD 

ltIIO 76 

WASHilllG'rm 

SO Y A 

1 PllOTIINAS 

31.42 

ll.01 

lS.30 

CAllTAllO 

1 PllO'l'IINAS 

Jl.17 

Z2.ll 

5t 

\GRASAS 

:Z0.11 

10. 52 

19.47 

1 GltASAS 

44.11 

51. 76 



INFRAESTRUCTURA Y VIAS DE COMUNICACION 

VIAS DE COMUNICACION.- El municipio de Altamira donde 

se encuentra ubicado el Ejido de Cuauht~moc y zona susceptible 

para la instalacidn del ·molino aceitero. Cuenta con v!as de ac 

ceso que permiten la ccmunicacidn con todo el pa!s por medio -

de la Carretera Tampico-Mante, complementfndose con lill servi-

cio ferroviario. 

EJ. F.:jido de Cuauhtemoc se encuentra a SJKm. del Puer

to Industrial de Tampico, el cual as considerado como el Pri-

mer Puerto de M@xico, tanto por las instalaciones y equipo con 

que cuenta, la extensi~n de sus muelles, as! como la orqaniza

ci~n en qeneral que se traduce en una eficiencia en la carqa y 

descarqa de lo• barcos. La Ciudad de Ta.mpico cuenta con un Ae

ropuerto Internacional. 

J. - tlIVELES TlmDEllCIALES Y PAllAMZ'ROS DE LA PllODUCCION 

COUOITAllID'l'O HIS'l'ORICO DEL VOLUMEN DZ LA P~DUCCION 

toa principalea Eatadoa del Pala productores de so~a -

y cartlmo han sido sonora y Sin.loa. 

Dll¡iero, dHde 1171 hasta la fecha, con exeepc:idn de -

lt75, el Estado de Tamauli¡¡as ha venido incrementando su super

ficie cosechada, al qrado que en 1t75 superd a Sonora y Sinaloas 

a pesar de tsto, y debiáo a sus bajos rendiaientos/HA., T&111&ul! 
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pa• ocupa el tercer luqar en la produccidn de soya. El rendim! 

ento Ton./HA. tan bajo •e explica en buena medida por el hecho 

de que la mayor parte de la produccidn de soya en Tamaulipas -

1e 1ienlbra en zonas temporaleraa, exceptuando a la Unidad de -

lieqo La• Aninlam. 

Debido a que el control de dato• de cultivo• en la r! 

qidn del Sur de T ... ulipa1 .. inicidn apena• en 1978, 1dlo ••

obtuvieron dato1 deade eata año. En loa cuadro• aiquiente1 ae 

presenta en for111a detallada la produccidn de aemillaa oleaqin~ 

sas en el Sur de Tamaulipaa. 

CICLO 

O. l. 71-79 

O. l. 79-10 

O. l. 10-11 

0.1. 11-12 

CICLO 

P.V. 71-71 

P.V. 79-79 

P.V. 10-10 

CAllTAMO 

SUPERFICIE 
(HAS •• 

H,HO•OO•OO 

111, 292-00-00 

59,406-00-00 

32,211-00-00 

SOYA 

SUPlltr'ICIE 

17,SOJ•OO•OO 

s1,uo-oo-oo 

io,u2-oo-oo 

n 

PRODUCCION RE!ID IMIEtrro 
('l'ONS• ('l'ON./HA •• 

J7.HO 0.5H 

H,601 º·"' 
J1 ,149 0.524 

20,tH 0.650 

PRODUCCIOH UllDIMIEN'l'O 

H, 7JO.I O.tll 

49,491.5 O.IU 

11,425.0 1.045 



o. I. 80-81 

"·v. 81-81 

o.r. 81-81 

36-00-00 

41,880-00-00 

40-00-00 

88.0 

48,167.0 

32.0 

l.023 

1.150 

o.a 

FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION 

Entre los principales factores que determinan el com

port4111.iento de la producci~n tenemo•; La precipitacidn pluvial, 

orqanizacidn del traO.jo, co•to de produccidn del cultivo, pr! 

cio del producto en el mercado que fluctda en funcidn de la o

ferta y la demanda del p~oducto. 

En general, el elemento .a. iaportanta en la produce,! 

~n Nacional de •oya e• la creciente incapacidad para hacer 

frente a la demanda de soya que ha mido cubierta cada vea .aa, 

atravta de la• i.Jlportacionea. 

ll Sur de Tamaulipaa H una reqiCSn donde ha florecido 

•1 cultivo de la aoya, en tierra ele teapora1 y ele rieqo. 

La •ituaciCSn de bonanaa que trajo C:onaifo el cultivo_ 

ISel alqodCSn en ••ta aona, atrajo capitalH de Monterrey, La L!, 

f\lll& y otro• luqare• qwt ce11praron y de11910ntaron tierra• para 

4edicar1H al cllltivo de 1• Ubra1 poaterioment• a la criai•_ 

del alqoddn, alqunaa tierra• temporaleraa del Sur de T ... uli-

P•• flleron empaatada• para penitir una qanaderl utendva de_ 

bajo• ri••CJO•I otraa fll•ron abandonada• y rentada• por peque--
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5c• ~=~?1e~10•. E•ta• tierras fueron nuevamente dedicadas a 

i.. aqricultura para aproY8Char el aumento de la reditua.bilidad 

del cultivo de la soya, hecho posible por la elevaci6n del pr! 

cio de qarant!a y el incremento de los rendimientos/Cía. Cabe s~ 

ñalar la importancia que tuvo el dltimo factor, pues qracia• a 

la introducci6n y a la adaptaci6n de semilla• estadounidenses -

por el Centro Experimental las Uu.stecu del IUIA y alqunos pe

quero. propietarios, lo• rendimiento• caai 1e n.n duplicado. 

Lo• rendimiento• de soya en el estado de Tama.ulipas 

son: En rieqo 1.1463 ton/ha. y en temporal de 0.8326 ton/ha. en 

el ciclo P.v. 79-79; de c&rtamo en rieqo 0.7204 ton/ha. y en t8!!!, 

poral 0.6026 ton/ha. en el ciclo O.I. 79-80. 

Lo• costos de 111&quila de cultivo de la 1oya bajo rieqo 

•on de 19,172.ll y bajo condicione• de t..iporal de 12,210.57. 

Lo• rendimiento• de cfrtamo aon: 

En rieqo 0.615 ton/ha. en temporal. 

Loa coato• de •quila del cultivo de c•rtAllo bajo rieqo son de -

ll,110.54 ton/ha. y en telllpOral de 6,272.41 ton/ha. 

IllPOITACIOllES 

Con el obje~o de conocer en quf 111edida la producci~n "!. 

cional ha sati1fecho 101 requerinliento• de la demanda, •• expone_ 

en el anexo 1i9uiente la evoluci~n de la prod11ecidn nacional de 

•oya y la• iaportacione1 en tonelada• de1de el año de 19~0 baata_ 
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1078, tomando como fuente datos obtenidos por los investigadores 

Ruth Ramoa y Fernando Bello, publicados en el Libro "El Estado y 

la Estrategia del Agronegocio Transnacional del Sistema Soya en 

M•xico". 

En cuanto a importaciones de semilla, se reportan sdlo 

en el año de 1967, de cantidades inferiores a una tonelada, y en 

el año de 1979 de unA tonelada. 
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PRODUCCION E IMPORTACION DE SOYA EN TAMAULIPAS 

AN<l PROD. NACIONAL (TON.) IM.PORTACION TOTAL 

1960 4,970 3,305 
1961 19,737 8,895 

1962 56. 721 3, 168 

1963 56,258 1,909 

1964 60,267 2,460 

1965 57,875 8,896 
19'6 94,848 S,671 

1967 131,023 19,995 
196i! 275,159 40,423 
1969 286. 708 17,123 
1970 214 ,603 122,735 
1971 255,001 68,261 
1972 176,110 10,707 
1973 515,U4 42,443 
1974 491,0H 434,772 
1975 Hl,917 21,IU 
1976 102,492 364,109 
1977 507 ,056 520,2'2 
1971 JJJ,9Jt 611,105 
1979 SH,225 394, 142 
1910 St5,337 421,0ll 
1911 U6,44t 441,935 
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4.- ORGJl.!lIZACION Y FORMAS DE PRODUCCION 

NUMERO Y TIPO DE PRODUCTORES 

La superficie dedicada al cultivo de soya y c&rtamo du

rante el ciclo 79-80 se indica en el punto anterior. Esta supeE 

ficie pertenece tanto a pequeños propietario• como a Ejidos. 

La superficie en producci6n, indicando cu&nta es propi! 

dad privad y propiedad ejidal. En el Sur de Tamaulipas, distri

buidos por Municipios: no fue posible obtener datos sobre la -

cantidad de la superficie ocupada por las pequeñas propiedades_ 

existentes en dicha regi6n. 

MUNICIPIO No. DE EJIDOS SUPERFICIE 

ALTAMIRA 37 35, 402-7'-85 

GONZALEZ 50 61,541•44•H 

MANTE 11 103,727-97-09 

OCMPO 33 92,553-39-44 

AL DAMA 46 126 ,413•11•25 

XICOTEHCATL 31 30,742-49-31 

ANTIGUO MOR!LOS 13 16, 755-32-00 

NUEVO MORELOS • 2,H0-00•00 
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VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

PRODUCCION DE SOYA EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

CICLO AA o PRODUCCION !TONS. l 

P.V. 1978 66, 730 

P.V. H79 49 ,491 

P.V. 1980 ll ,425 

o. I. 80-81 88 

P.V. 1981 48 ,167 

O.I. 81-82 32 

PRODUCCION DE SOYA EN EL NOR'l'E DE VERACRUZ 

CICLO Ano PRODUCCION (TONS. l 

P.V. 1978 t,443 
P.V. 1979 1,773 
P.V. 1910 1,IH 

P.V. 1981 3,111 

PW>DUCCION DI SOYA IN IL OIIDITI DI SAN LUII POTOSI 

CICLO Ano L'llODUCCION (TONS.) 

P.V 1971 7,7'7 
P.V. lt7t 5,222 
P.v. 1110 1,27J 
P.V. 1111 3,555 



CICLO 

O.I. 
O.I. 

O.I. 
O.I. 

CICLO 

o. I. 

O.I. 

PRODUCCION DE CARTAMO EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

ASO PRODUCCIOM (TONS.) 

78-79 37 ,940 

79-80 68,601 

80-81 31,149 

81-82 20,968 

PRODUCCION DE CARTAMO EN EL NORTE DE VERACRUZ 

AIO 

79-80 

10-11 

PRODUCCION (TONS.) 

2,024 

33 

PRODUCCION DE CARTAMO EN ZL ORIENTE DE SAN LUIS POTOSI 

CICLO PRODUCCION (TONS.) 

O. I. 77-78 950 
o. I. 78-79 1,231 
O. I. 79-10 2,714 
o. t. 10-11 1,IU 
o. I. 11-12 701 
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PRODUCCION DE SOYA EN EL SUR DE TAHAULIPAS 

CICLO 

p - V 

p - V 

Aff o 

78-78 

79-79 

PRODUCCION (TONS.) 

66,319.4 

49,495.0 

PRODUCCION DE CARTAMO EN LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS 

CICLO 

O - I 

O - I 

O - I 

ANO 

77-78 

78-79 

79-80 

ORGANIZACION PARA LA PROOUCCION 

PRODUCCION (TONS.) 

61,478.0 

37,940.0 

68,601.0 

La forma de orqanizaci6n en loa ejidos est~ determinada 

principalalente por.los requisitos que exiqe el Banco de cr•dito 

Rural y por la• necesidades de los propios productor•• •• puede 

explicar de la siquiente forma: 

El .. neo exiqe que loa solicitantes se orqanicen en fo~ 

.. colectiva para hacerse sujetos de cr~itos1 pero qeneral .. n

t• dentro de los ejidatarios hay resiatencia para orqanizarse -

de ••a forma por varias raaonesr ¡¡Jero tambitn el ejidarario. ti~ 

ne necesidad de capital para trabajar su tierra y poder mant•·

nerse •1 y su fa111ilia. LA soluci6n encontract. por ello• (lo• •-
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jidatarios), y detectada en este e1tudio •• que, ante el Banco_ 

al ejido funciona comó ejido colectivo, pero en la pr,ctica ca 

da ejidatario funciona individualmente, o si lo prefiere en gr~ 

pos de ejidatarios miembros de una misma familia o amistades. 

Existe tambidn ejidoa que no trabajan con la Banca Ofi

cial debido precisamente al requiaito antea mencionado y a exp!. 

riencia• pa1ada1 negativa• en el manejo de 101 cr~dito1, qua re 

curren a la Banca Privada o que trabajan su• tierra• por medio_ 

de 1u1 propio• recur101. En estos ejido• se trabaja la tierra -

en forma individual. 

La mayor parte de 101 ejido• trabajan con el a.neo de -

Cr~ito Rural, a excepciOn de alquno1, entre lo• que deatacan -

•ur1ulo Galvan• del Municipio de Gon1•le1, •Lo• Aateca1• Munic! 

pio de o!. Kant• y otro1. 

lntre 101 productor•• privado• exi1ten diferente• A10-

ciacione1 , tanto para la producciOn, o~tenciOn de cr'4ito• y -

al iqll&l que 101 ejidatarioa, ••t•n or9anizado1 para la COller~

cializacidn de 1u1 productoa. 

l:n el li&r de T ... ulipa1 exi•ten la• 1i9uiente1 or9aniz! 

cione1 de producto• particular•• y ejidal•• para comiercializa-

ciOn de producto• aqrfcola1, que a tu vea e1tin aqru~do• en la 

tJnidn Regional de ComercialiaaciOn de Productor•• A9rfcola• del 

sur de T ... ulipa11 
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l.- ASOCIACIOlJ AGRICOLA CHAMAL, Tl\M. 

2.- ASOCIACION DE TAMAULIPAS CD. MANTE, TAM. 

3.- ASOCIACION AGRICOLA CD. MANTE, TAM. 

4.- ASOCIACION EL BERNAL GONZALEZ, TllM. 

s.- ASOCIACION AGRICOLA ALTA.MIRA, TllM. 

6.- ASOCIACION ESPECIALIZADA 
DE PRODUCTOS DE TEQUILA. TAMPICO, TAM. 

7.- ASOCIACION ESPECIALIZADA 
PARA PRODUCTORES DE SEMI 
LLA. TAMPICO, TAM. 

1.- UNION EJIDAL CAMINO A LA LIBERACION CAMPESINA, con-

sede en el Ejido Celaya, Municipio de Cd. Mante, Tam., que cue~ 

ta con una bodeqa, con capacidad de 5,000 Ton. para almacenami-

ento de qranos. 

2. - UNIOH IJIDAL WAJIO CMDENAS. - Propietaria de 2 bo

deqaa: Una•• E•taci~n CuauhtfllOc, T ... , con capacidad de 10,000 

Ton. y una en EstaciCSn Manuel,· t ... , con 25,000 Ton. y sus mi•! 

bro• pertenecen a· lo• aunicipio• de Altaaira, Gon1Ue1 y Al.dina. 

J. - UNIOll IJIDAL atII,¡AMO IUATA. - Propietario• de una 

bodeqa en el Municipio de Xicotencatl, T ... , con capacidad de_ 

S,000 Ton. 

4,- UNION IJJDAL lftlLIAHO IUATA.- ·Los AZTECAS· Munic! 

pio de Cd. Man te, T-. - La ca..rcialiaaciCSn de 101 productos -

aqrfcolaa .. efectGa a travfa del Collitl Mixto de C01111rciali1a

ci5r. inte9rado por un Presidente, un secretario y un Tesorero. 
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Al productor se le liquida se cosecha entregada hasta que se d

fectde la venta a los industriales. 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES 

En el transcurso del estudio se llevaron a cabo visitas_ 

a la zona productora de la materia prima; en estas visitas se tu 

vieron mdltiples entrevistas con agricultores y se tuvo oportun! 

dad de observar el tipo de alimentaci6n, vestido y vivienda que 

predomina en la regi6n, habi4ndose encontrado lo siguiente: 

En lo que corresponde a los productores ejidales, se ob

serva que el nivel de vida alcanzado en esta zona supera por am

plio margen al nivel de vida predominante en la zona oriente del 

Estado de San Luis Potos! y del Norte de Veracruz. 

Se manifie1ta e1te nivel en: 1u alimentaci6n, pue1 co-

men normalmente tres comida• al d!ar 1u1 viviendas, ya que la -

mayoría de sus casas son de madera, enjarradas o de material, -

c0n techos de l'mina, palm& o de concreto, con1tan de vario• e~ 

artos con cocina separada. Cuenta la mayor!a con servicio de • 

energ!a eltctrica y con v!a1 de comunicaci6n transitable todo -

el año. E1ta situ&ci6n es explicable principalmente por la top~ 

grafía del terreno que permite la utilizaci6n de maquinaria en 

los cultivo11 el u10 mis inten1ivo de lo• suelo• en cultivo• 

m4s redituables y la introducci~n de riego; por la cercan!a de 

los centros de abastecimiento de los inswno1 necesario• para la 
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producción; por la existencia de créditos oportunos, y a una -

distribución regularmente favorable de la precipitación pluvial 

durante el año en la zona¡ a excepción claro está, de los dlti

mos ciclos que se pueden considerar fuera de lo normal. También 

se explica, con la presencia de otras fuentes de trabajo en la 

región, especialmente en las Ciudades de Tampico, Altamira y Ma 

dero, en las que trabajan gran ndmero de ejidatarios e hijos de 

ejidatarios, ganando salarios superiores al m!nimo rural, que -

aumentan al ingreso anual de sus familias. 

5.- ANALISIS TECNICO COMERCIAL Y FINAUCIERO DE t.A PRODUCCION 

Como se indica en el punto anterior., durante el tiempo 

ocupado en la realización de los estudios, se efectuaron varias 

visitas a la zona, y en ellas se tuvo la oportunidad de entre-

viatar a un buen namero de productor••· Como resultado de estas 

entrevi•ta• •• logrd obtener información tambiln sobre el tipo_ 

de explotación y el grado de tecnif icacidn con que llevan a ca

bo el proceso productivo en el sur de Tamaulipa•. 

En lo• cultivo• de soya y cirtamo, se puede decir que -

el tipo de explotaci6n •• semi-extensa, pues no se puede decir_ 

que sea exteneiva, ya que los agricultor•• utilizan grandes ex

tensiones de tierra: paro al mismo ti9111Po usan .. milla mejor•da, 

fertilizante, herbicidas, insecticida• y funqicidas con el fin_ 

de incrementar la producción. 
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Tanto en el cultivo de la soya como el del c&rtamo, se 

puede decir que son mecanizados en un 100%, pues de la siembra 

a la cosecha, los trabajos que se necesita realizar se efectdan 

con maquinaria. 

PROCESO P~DUCTIVO 

C.01 tiempos de cada una de la• etapas ~el proceso pro-

ductivo aat como las tfcnicas usadas, inswno1 requeridos y can

tidades de material utilizado 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

En la realizaci6n del estudio, •• pudo detectar que cu

entan con pocas construcciones, que son 4 bodeqas ejidales, pe~ 

teneciente• dos a la Unidn I,¡zaro ~rdena• luna de 10,000 Ton.-· 

en Estado Cuauht611oc: y otra en Est. Manuel, de 25,000 Ton.> Una 

perteneciente a la Unidn de Ejidos c .. ino a la Liberacidn del • 

c.mpeeino, IC.layal con Wla capacidad de 5,000 Ton. y por Glti· 

1"0 la loealiaada en Xicotencatl, de la Unidn de Ejido• Emiliano 

Zapata, con un volullian 1uficiente para al .. cenAr 5,000 Ton. TA!! 

bifn •• ob .. rva que alquno1 ejido• tienen inetalaciones tale• -

c:a.o qalera• o tej&aNn•• para prot99er la 111&quinaria y equipo ~ 

qrfcola de la• incl ... nciae del ti .. po. General .. nte los Ejido• 

poseen de 4 a 6 tractor•• con 101 i.llpl ... ntoa necesario• para -

la explotaeidn de •u• tierras. 11 Gnico probl ... que ee tiene -

ea en cuanto a .. quinaria y equipo al ..,..nto de la co1ecba, 
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ya que en au totalidad los ejidos carecen de trilladeras por -

lo cual se ven en la necesidad de recurrir a los maquiladores. 

RENDIMIENTOS 

Loa mejores rendimientos de oleaginesas l1oya y c&rtamol 

en el sur de Tamaulipa1, se han obtenido en las zonas de riego a 

pesar de esto la mayor1a de la superficie dedicada a estos culti 

vos se encuentra en las zonas temporaleras donde el rendimiento_ 

ha sido inferior comparando los rendimientos de soya obtenidos -

en loa Estados de Tamaulipas y Sinaloa en el año 1978 encontra-

mo• que en esta regi6n el rendimiento •• mis reducido,. ya que en 

Sinaloa fu• de 1.978 tons./ha. mientras que en Tamaulipas fuf -

de 1.156 tona./ ha. 

!l rendimiento/ha. de oleaqinoaas en el Sur de taaauli-

pu •• ha ido reduciendo y el factor principal que ha incidido -

en su comportamiento ha •ido la falta de aqua que •• ha manifes

tado en la baja precipitacidn pluvial en la• aona• te11PQraleras_ 

y el poco .volumen de aqua disponible en la• aonas de rieqo. 

A continucidn •• mueatra un cuadro de la trayectoria 

que ha sequido el rendimiento de oleaqinosaa en ••ta raqidn. 

Rendimiento• obtenidos en el sur de T ... ulipa• en dif•-

rente• ciclos y en la modalidad de rieqo y te.lftporal. 
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RENDIMIENTOS 

CICLO PRIMAVERA - VERANO 78 - 78 

CULTIVO RIEGO TEMPORAL 

SOYA 1.0156 l. 0175 

RENDIMIE?ITOS 

CICLO OTO~O - INVIERNO 78 - 79 

CULTIVO RIEGO TEMPORAL 

CARTAMO 0.685 0.560 

RErlDIMI!NTOS 

CICLO PRIMAVERA - VERANO 79 - 79 

CULTIVO RIZGO TEUPOAAL 

SOYA l.146 0.832 
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CULTIVO 

CART.?\MO 

SOYA 

CULTIVO 

SOYA 

CULTIVO 

CAR'?MO 

SOYA 

RENDIMIENTOS 

CICLO OTO~O - INVIERNO 79 - BO 

RIEGO 

0.7'204 

0.5714 

RENO IMIENTOS 

CICLO PRIMAVERA - VERANO 80 - 80 

RIEGO 

l.139 

RENDIMIENTOS 

CICLO OTor.o - INVIERNO 80 81 

RIEGO 

o. 704 

l.071 

77 

TEMPORAL 

0.6026 

TEMPORAL 

l.008 

TEMPORAL 

).509 

0.6 



CULTIVO 

SOYA 

CüLTIVO 

CAI\TAMO 

SOYA 

RENDIMIENTOS 

CICLO PRIMAVERA • VERANO 81 - 81 

RIEGO 

1.295 

RENDIMIENTOS 

CICLO OTORO - INVIERNO 81 - 82 

RIEGO 

0.140 
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TEMPORAL 
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ASISTENCIA TECNICA 

En el sur de Tama.ulipas como en las otras regiones de 

la Cuenca Baja del R!o P!nuco, los agricultores en su mayoría -

reciben asistencia t6cnica para la produccidn por medio de la -

s.A.R.H. y el Banco de Cr8dito Rural, organismos oficiales en

cargado& de realizar dicha labor. 

La asesor!a que proporcionan se puede considerar collO -

regular, no tanto por la falta de preparacidn del personal sino 

por la periodicidad con que la efectdan. 

A!IALISIS COMERCIAL DE LA PRODUéCION 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

La producci6n reqional se destina totai..nta par su in

dustrializaci6n. El producto obtenido en la reqi6n ea adquirido 

en su mayor!a ¡::>0r las industrias aceiteras localizadas en Guad! 

lajara, Jal., Mfxico, D.F. y Monterrey, N.L. ya. que no existe -

en la regidn ninqdn 1110lino extractor de aceite. 

CANALES DE COMEICIALIZACIOH Y DISTRI8UcION FISICA 

Los principales canales por los que circula la produce! 

6n para lleqar a las plantas industrializadoras son: 

Alta venta del productor a qraneroa particulares establ~ 
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cidos en la regi6n. Estas recibas son tanto particulares como_ 

de representantes de empresas industrializadoras de oleagino-

sas, compran a precio de garant!a o en ocasiones superan dicho_ 

precio, observan en la compra las normas de calidad estableci-

das por CONASUPO. El aumento que pagan sobre el precio de gara~ 

t!a casi siempre es recuperado por los compradores que tienen -

la b&scula y el equipo medidor de humedad los cuales utiliza P! 

ra castigar en exceso al producto ~ue se les vende. 

B).- La Unidn Regional de Comercializaci6n de Producto

res Agrícolas del Sur de Tainaulipas agrupa siete Asociaciones -

de Productores particulares y cuatro Uniones Ejidales con el -

prop6sito de comercializar mejor los diferentes productos agr!

colas de la región. 

Fu~ apenas hasta el año de 1980 en que funcion6 por pr! 

mera vez, logrando colocar la semilla de c&rtamo a precios sup~ 

rieres a, como intentaban adquirirlo inicialmente los industri! 

les, trayendo con dsto mayores ganancias a los agricultores de 

la región. 

C).- La venta directa del productor al industrial. Esta 

Eorma de comercializacidn es La menos utilizada, pues general-

mente el industrial adquiere La semilla a trav~s de los interJll! 

diarios. 
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PRECIOS Y MECANISMOS DE ADQUISICION 

Existen en la regi6n como se explica en el punto ante-

rior, 3 formas en que la producci6n es adquirida de los produc

tores: A través de intermediarios, por medio de compras direc-

tas de lso industriales a los productores y con la intervención 

de la Uni6n Regional de Comercializacidn de Productores Agríco

las del Sur de Tamaulipas. 

El precio medio rural de la producci6n de loya y c~rta

mo en los dltimos ciclos en que obtuvieton datos P.V. 81 - 81 

y O.I. 81 - 82 respectivamente para cada cultivo antes mencion~ 

do, fu' el que se señala en el siguiente cuadro, en el que se -

incluyen tambi•n los precios de garant!a fijados por CONASUPO. 

CICLO 

P.V. 81 - 81 

O.I. 81 • 82 

CULTIVO 

SOYA 

CAltTAMO 

P.M.R.* 

14,JOO 

15,000 

ANALISIS FINANCIERO DE LA PROOUCCION 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS 

?RECIO DE GARANTIA 

14,JOO 

10,140 

Los costos/h•· que tuvieron los cultivos de c~rtamo y ·~ 

y• en el Sur de Tam.ulipas, en el Ciclo 81 - 82 tanto en Riego • 

como en Temporal, de acuerdo con los ct.tos proporcionados por el 

Departamento de Estudios Agroeconúmicos de la S.A.R.H. 9CI\ los si 
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qui.entes: 

Los costos de los cultivos reportados por el mencionado 

departamento no reflejan necesarial!lente la realidad, siendo los 

cultivos de c&rtamo y soya uno de loa casos en que se han encon 

trado muy enciama de los costos reales. 

Por este motivo loa datos •• verificaron con el BANRURAL 

y entrevistas directas con los agricultores, obteni@ndose la in• 

formaci6n que a continuac6n se expone y que se tomaron colllO base 

para calcular la rentabilidad. 

CULTIVO 

SOYA 
RIEGO 

TEMPORAL 

RIEGO 
CARTAMO TEMPORAL 

INGRESOS POll VENTAS 

COSTO/HA. 

19,760.65 

12,315.51 

15, 503.21 
6,397.57 

De acuerdo a loa datos obtenido• en la Direceidn de !con~ 

mla Aqrleola en loa que se reportan lo• precio• lledio• rural•• -

que riqieron en el Sur de T ... ulipae en el ciclo P.V. 11 - 11 pa

ra la soya, y en el O.I. 11 - 12 ~ra el c•rtu1o, aal C01110 el vo· 

lumen de produccidn levantada, tenemoa que loa inqreeoa por ven-

ta• que tuvieron loa productor•• en dicho• ciclo• fu• de: 
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CICLO CULTIVO VOLUMEN !?.M.R. T O T A L 
(PESOS) 

e.v. Bl - Bl SOYA R 3,097 14,300 44'2B7,100.00 
T 45,070 14, 300 644'501,000.00 

O.I. Bl - 82 CARTAMO R B,030 15,000 120'450,000.00 
T 12,938 15,000 194.070,000.00 

CREDITOS OTORGADOS Y/O RECURSOS 'í!ROPIOS. 

Lo1 cr~ditos otorgados por la Banca Oficial (BAHRURAL) 

ion el cradito de avto y el refaccionario. 

El cr,dito de avto general~ente cubre el 75• del cr6dito 

total 1olicitado, aunque en alguno• casos por medio de programas 

nacional•• se le• puede autorizar el lOOt de dicho crfdito y 1u 

pla10 de &morti1aci6n es de 6 a 24 llli91e1. 

En el caso del cradito refaccionario, c¡¡bre el 100• del_ 

cr'4ito total solicitado, y su plaao de amortiaaci&i va de 5 a 7 

ai\os, que Hrta la vida 4til que se le da a la •quinaria y equ,;_ 

po aqr!cola para lo que qeneralmente •• 1olicitado. 

Las taaas de interaa para 101 erfditos de avto y refacc~ 

onario durante el presente ciclo, seqGn datos proporcionados por 

el lanco de Cradito aural de Cd. Mante son 101 siguientes: 
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TIPO DE CHDITO TASA DE,INTER.ES TIEM!'O DE AMORTIZACION 

AVIO 20.S 24 Meses 

R.EFACCIONARIO 20 S a 10 Años 

La mayor parte de los productores de la regidn oper4n con 

cartera vencida. 

RENTABILIDAD 

Tomando como base los costos de produccidn proporcionados 

?Or el BMIRURAL y los precios medios rurales detectados en el es

tudio, se calcularon las tasas de rentabilidad de los cultivos de 

c'rtamo y soya durante los ciclos P. V. 81 - 82 ~· o. I. 81 - 82 en 

el Sur de Tamaulipas. 

VALOR DE LA PRODIJCCION 

CULTIVO PRODUCCION P.M.R. VALOR DE LA PROOUCCIOtl 
(TONS. I (MILES DE PESOSI 

SOYA (RI 3,097 14 ,300 44'217,100.00 

SOYA (TI 45,070 14 ,300 644'501,000.00 

CARTAHO (RI 8,030 15,000 120'450,000.00 

CARTAHO (TI 12,931 15.000 194' 070 ,000. 00 
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COSTO DE PRODUCCION 

CULTIVO SUP. COSECHA COSTO / HA. COSTO TOTAL 
DA. 2 1 2 

SOYA (R) 2,391 19,760.65 10,897 47'247,714.15 26'054, 727 

SC1iA (TI 39,489 12,315.51 8,138 486'327,174.39 321'361,482 

CARVMJ (RI 9,553 15,503.21 8,022 148'102,165.13 76'634,166 

CAR1'NI) (T) 22,658 6,397.57 5,491 144'956,141.06 124'415,078 

RENTABILIDAD 

CULTIVO U T I L I D A D RENTABILIDAD 
l 2 l 2 

SOYA - 2'960,614.15 18'232,273 -0.06 0'69 

sao. 158'173,825.61 323'139,518 o.32 l.oo 

CMl'M) -27'652,165.13 43,115,13' -0.lB 0.57 

CM1'M) 49'113,858.94 69,654,t22 0.33 O.SS 

l.- ~el ~· de EaDmllfa Aqr!clou S.A.R.H• 

2.- ~ dat.oe a.cm del llnaD da o:fdit:ID a.al. 

6. - FAC'l'ORi:S LIKITAHTES OI: LA PRODUCCION EN EL CAR'l'ArlO Y LA SOYA 

Lo• factor•• que pueden ••r limitante• en la ~roducci~n 

de cirtamo y eo1a en la zona eur de Tamaulipa•, tal y como •• -

.. nciona anterior-.nte IOft: 
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Precipitacidn pluvial: La cantidad y la distribuci6n de 

la lluvia son factores que limitan la vroducci6n, por ser los -

los cultivos de la soya y el cártamo en esta regi6n, predomina~ 

te temporaleros. 

Disponibilidad de trilladoras: La soya y el cártamo se 

cosechan totalmente con trilladoras, y la maquinaria no es sufi 

ciente para la superficie que se siembra, lo que causa que se 

coseche cuando el fruto está verde todav!a o est4 demasiado se

co, dando corno resultado una baja calidad del producto y una -

considerable pdrdida de grano, que cae en el terreno cosechado. 

PRECIO DEL PRODUCTO 'l DE LOS WSUMOS: Este factor es ~ 

portante sobre todo en la soya, en el cual los precios de los -

insWIO• que se utilizan se han elevado considerablemente, deja~ 

do un marqen muy reducido de ganancias. 

7.- PERIODOS OE DISPONIBILIDAD DE PRODUCCIOlil. 

CICLO DE PRODUCCION Y ESTACIONALIDAD 

El pertodo de siembra y cosecha en Otoño-Invierno y en -

el de Primavera-verano son los siguientes: 

ESTACIONM.IDAD 

PIUMAVEltA-VERANO 

S O Y A 

SII::MBRA 

20 DE MAYO AL 
31 DE JUI.IO 
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COSECHA 

15 DE OCTUBRE 
15 DE DICIDBE 



ESTACIONALIDAD 

OTOflO-INVIERlTO 

C A R T A M O 

15 DE OCTUBRE AL 
30 DE tmVI~IBRE 

COSECHJ\ 

15 DE MARZO 
30 DE ABRIL 

El ciclo vegetativo de la soya esta entre 120 a 140 d!as. 

En el caso del c!rtar.to el ciclo vegetativo est& entre --

156 a 160 d!as. 

PERECIBILIDAD 

El c!rtamo y la 1oya son semillas a las cuales se debe -

controlar la humedad cuando e1t4n almacenadas, pues una humedad_ 

alta puede provocar fermentaciones, alta• temperaturas, lleqando 

en ocasiones a quemara• la aer.iilla. 

El llixinw:> de humedad al que •• puede recibir el cirtamo_ 

•• de lOt y en la aoya del 16•. 

1. - PRODOCCIQ!¡ DISPONIBLE PAJA EL PROYECTO 

S. aeleccion6 a la uni5n de Ejidos •Eailiano Zapata• y -

•t..1aro <='rdenaa• para aer la1 beneficia~• con el proyecto de -

inatalacidn del molino extractor de aceite; ••ta• Uniones •• el! 

qieron por ser las orqaniaacion•• ejidales lllia qrandes del sur -

de Tamaulipaa. 
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Otras razones importantes fueron: Que poseen dos bode-

qa1 9ranelera1 de 10 y 25 mil tons. c/u, y que pertenecen como_ 

Uni6n de Ejidos a la Unit'5n Aa:Jicnal ·.:e Comercializaci6n de Pro-

ductores Agr!colas del sur de Tamaulipas, que controla la mayor 

parte de la produccit'5n de oleagLnosas en la regi6n. Por este mo 

tivo, en los apartados 1iguientes se informa. con 

m&1 detalles lo referente a la producci6n de los ejidos miem-

bros de la Uni6n •L.fzaro cardenal" y "Emiliano Zapata". 

VOLUMEN Y CALIDAD 

Se trataron de obtener datos lo mis exacto• y confiables 

que fuera posible acerca de la producci6n de los ejidos miembros 

de la Uni6n; pero 1e encontr6 con que en ningdn lado hab!a datos 

de 101 totales de la producci5n, IOl ... nte datos parciales se h~ 

llaron. 

En el Banco de Cddito llural a6lo ten!An datos de los e

jidos y ejidatario1 acreditado• por el mi8D:I .. neo; pero hay •j! 

dos y eji~tarios que trabajan con capital propio o consequido -

en otro .. neos. 

Por otra parte, lo• ejid&tarioa no reportan toa la co•!. 

cha a los Banco1 y sustraen perte de ella. se recurri6 a la• au

toridades ejidales obteni•ndo•e de alq~•. informacidn muy cOll

pleta por 1er ejido• or9ani1ado1, collO fut el ca10 de los ejidos 

"Jo1I Maria Lui1 !'!Ora•, el de "Cu.auhtfmoc• "! ... nito J""rez• del 

Municipio de Alt .. ira1 en cambio, en otros ejido• carec!an de i!! 
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formacidn ordenada, a veces hasta del ciclo m.fs reciente. Por -

la misma razón tampoco se pudieron obtener datos de la Oficina_ 

Fiscal del Estado de Tamaulipas, situada en Cd. Victoria; por -

tal motivo, los datos que se han tomado en cuenta son los vol~

menes manejados en las bodegas graneleras de la Unidn de Ejidos 

"L&zaro c&rdenas" y los volúmenea manejados por la Unión Regio

nal de Comercialización de Productores Agr!col•• del sur de Ta

maulipas. 

Tambi~n se hizo una eatimacidn que se considera no muy_ 

alejada de la realidad, observada en investiqacionea directas, 

se eatimd la producción de loa ejidos miembro• de la Unidn to-

mando como base la superficie total de ellos y el rendimiento -

promedio detectado en la zona. 

Las Unionea de Ejido• •t.iaaro cirdenaa• y •1miliano Za~ 

pata• incluyen 52 ejidos pertenecientes a loa Municipio• de Man 

te, Aldama, Altamira y Gonailez y poaffn entre todos un total -

de 54,092 has. Loa rendimientos promedio conaequidoa bajo cond! 

cienes de temporal durante loa cielo• P.V. 11-11 y O.I. 11-12 -

aon 1.295 para soya y 0.140 para e•r~. 

Eati.Jll&ndo que •• utilicen 901 ... nte una tercera parte • 

de 1u superficie para la aiellbra de ••toa cultivo•, tenemo• unA 

produccidn aproximada de 16,055 ton. de llOya y 6,919 ton. de -

e&rt&llO, que no• da un total de 23,044 tona. anual••· 
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CARTAMO COMERCIALIZADO POR LA UNION REGIONAL DE COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL SUR DE TA.-.AULIPAS. 

FECHA VOLUMEN/TON.* PRECIO/TON.* 

ABRIL 28 de 1980 8,909.429 7,050.00 

MAYO 7 de 1980 3,001.240 7,125.00 

MAYO 7 de 1980 500.000 7,225.00 

MAYO 14 de 1980 8,000.000 7,430.00 

MAYO 21 de 1980 8,137.749 7,700.00 

JUNIO 5 de 1980 3,100.000 7,580.00 

VOLUMEN TOTAL: 31,648 • .US 7,351.00 

PltOY!CTO DE LA DISPONIBILIDAD 

COlllO 1e informa en puentoa anterior••• lo• dato1 que •• 

obtuvieron acerca de la producci~n de 1emilla1 olea9ino1a1 de -

101 ejido• miembro• da la Uni6n de !jido• •Lazaro c&rdenaa• Y -

•11niliano Zapata• ion mfnimo1 y no e1 po1ible proyectar la pro

ducci6n con e1a1 dato• por no ••r repre .. ntativo1 de la reali-

dad. 

ALTERNATIVAS DE ZONAS PRODOCTOltAS 

Otra• po1ibles 1ona1 productora• de c&rtamo y soya que -

pudieran aba1tecer al molino extractor de aceite, ion la1 unida

des de rie90 Pujal-Coy la. fra1e y el Di1trito de Temporal No. -
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111 de San Luia Potoa!. 

9.• DISPONIBILIDAD DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS 

DESCRIPCION GENERAL 

Los insumos complementarios requeridos por el equipo •! 

peller solventes (alternativa por la cual se optd para el moli· 

no extractor de aceite), es el hexano, que es utilizado como -

solvente para obtener mas \ de aceite despu4a del extra!do por_ 

las prensas. 

LOCALIZACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

La fuente de la cual se abastecer! la planta de hexano 

es Petrdleos Mexicanos, por medio de su refiner!a ubicada en -

Cd. Madero, Tam. 

En esta dependencia se obtiene el qa1 por medio de la -

refinaci~n del petr~Leo y •• data miS111&, por medio de 1u depar

mento de ventas, la que 1e encarqa de 1u di1tribuci~n en el .. ~ 

cado. 

!?RECIOS Y MECANISMOS DE ADQUISICIOtJ 

El precio que riqe en el mercado actual.lllente, •• de -

$ 4.00/Lt. Bate qa1 .. adquiere por medio de contrato• o conve

nio• y direct&Jllente con el departamento de ventas de la.refine-
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r!a de Cd. Madero, Tam. 

PERMANENCIA DEL SUMINISTRO 

En cuanto a la permanencia del suministro del hexano, -

no se observa que haya algan problema, ya que la refinería se -

encuentra constantemente produciendo dicho gas y no por tempo

radas. 



CAPITULO III 

AliALISIS DE LOS FAC'?OltES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIOM 



l.- MACROLOCAr.IZACION 

ASPECTOS GEOGRAFICOS 

En la parte Sur de Tamaulipas, comprendida dentro de-

la Cuenta Baja del R!o Pánuco, es donde se localiza la mayor-

producción de cártamo y soya, principalmente en los Munici --

pios de Altamira, González, Aldama y Mante • 
• 

Se encuentra situada esta zona entre los paralelos 

22º 13' y 27° 40' latitud norte y los meridianos 97° 09' y -

99º 58' longitud oeste. La altitud promedio de la región es

de 49 M. sobre el nivel del mar. 

CLIMATOLOGIA.- De acuerdo al criterio del Dr. c.w. 
Tornthwhite, esta región reQne caracter!sticaa que la definen 

como subtropical, con temperatura promedio de 24.s•c y preci-· 

pitacidn media anual de 750 1111. 

La direccidn de vientos dominantes es de Norte a su--

roeste. 

f!:B!!·- !n la zona de estudio se encuentran diversos

tipoa de vegetacidn como: Matorrales, arbustos, hu1zaches, 

pastizales, encinos, hortalizas, oleaginosas y gram!neas. 

!!Q!!·- La fauna predominante para esta regidn es: El 

ganado bovino, caprino, porcino, equino y avicultura: tambi4n 

94 



ae encuentran especies como conejo, paloma, pato, venado, ja

ba!!, zorra y coyote. 

AGROLOGIA.- Esta zona, por su localizacidn, también -

es conocida como Huasteca Alta, el 75% de las tierras son ap

tas para la agricultura y el 25% restante lo forman ~equeñas

lomas, lagunas y pantanos. 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

ESTRUCTURA POBLACIONAL.- Para 1970 habitaban en el 

Sur de Tamaulipas 480,503 pobladores, estim&ndose para 1980 -

una poblacidn de 753,458 habitantes, lo que representa un in

cremento del 64.3% en una decada. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

La poblacidn total en el Sur de T11111aulipas .. e1tima

en 753,500 habitantes para 1980, representando el 22.7t la~ 

blacidn econdmicamente activa, con respecto a •sta, el sector 

servicios ocupa el 41\, ocupando iqual porcentaje (27%1 el 

sector aqropecuario y el industrial; siendo el 5\ restante P! 

ra actividades no especificadas. 

Las concentraciones mis qrandea de poblacidn se en- -

cuentran en loa Municipios de Tampíco, Cd. Madero y Cd. Mante: 

en las dos primeras por encontrarse la mayor concentracidn i~ 
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duatrial de la regidn y en la tercera por el predominio del -

cultivo de la caña y el deaarrollo de la indu1tria azucarera. 

La tasa del crecimiento promedio anual de la pobla 

cidn se estimd de 1970 a 1979 en un 4.5\, presentándose en 

Gonzllez el maximo con un 6.1\ y el m!nilllO en acampo con el -

2\, lato se debe a que en Gonz!lez M origind un auge debido

ª la aiembra de algoddn durante el decenio 1960-70, lo cual! 

trajo a lo• trabajador•• del caipo. 

La denaidad de poblacidn en la zona Sur del Estado de 

2 Tamaulipas e1 de 47.80\ habitantes por KM , 1uperior a la me-

dia nacional (31,24 habitante• por K~2 en 1979) a la del E•t! 

do, que es de 24.8 habitante• por KM2, notlndo•• una gran de! 

proporcidn en la den•idad de poblacidn al comparar el Munici-
2 pio de Tampico con 3,167 habitantes por Ir contra 6.05 ha 

bitantH por KM2 en el Municipio de Aldiuu. 

HID.OLOGIA.- De acuerdo a •u importanci,, lo• rlo• lg 

cali1ados en el Sur de 'T•aulipu •on: 

IL llIO GUAYALIJO.- Ocupa el Hqundo luqar cs. lo• apo_t 

tadorH CS.l colector qeneral CS. la Cuenca del Uo Unuco, ... 

de 17,014 ,IUC2 con un escurrilliento .. dio anual de 2,198 mi -

llone• de M3• l•te do descarqa en el Rto Hnuco, tiene un -

cauce general de poca profundidad. 
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RIO PANUCO;- Este r!o forma la corriente m4s caudal~ 

sa de la Repüblica, desemboca en el Golfo de México y se le -

considera como el m4s unportante en la regidn. 

Existen gran cantidad de lagunas, entre las que pode

mos mencionar: La Laguna de San Andr,s, Champay&n y Chairel. 

La Laguna de Champay&n proporciona gran ayuda a la 

agricultura, puesto que en sus riberas se siem.bran algunos 

cultivos CClllO son: Soya, sorgo, ma!z, frijol y hortalizas, c2 

., lechuqa y tomate. 

INFUESTRUCTURA 

OlaAS HIDltAUtICAS 

L•• obras hidr•ulic .. ••• iJlportantea aon: 

lt.- PUSA DI ALMAC!NAMillft'O !STUDIAllTE. llAMIJtO CUA

LLUO CIOUllTSS, LOCALIZADA IN EL 1111fICIP IO DE 

liUllft, TAll. 

2t .- PU:SA DllIVADOllA SACA DI AGUA, LOCALIZADA EN IL

MISMO MUlfICIPIO. 

COMUNICACION Y '1'1'AMSPOl'rl: 

Cuenta ~n una red de c•inos que le permite CIOllluni--
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carie a cualquier parte del pa!s y del extranjero; la red de

caminos cubre una longitud de 600 Km. pavimentados; 280 Km. -

revestidos y 240 Km. de v!as f'rreas, un puerto mar!timo y un 

aeropuerto internacional en la Cd. de Tampico, Tam. En los -

Municipios de Gonz&lez, Mante, Aldama y Altamira se localizan 

unas pistas de aterrizaje particulares. 

ELECTRIFICACION 

Existen en el Sur de Tamaulipas las siguientes plan

tas generadora• de electricidad. 

ALTAMIRA - EST. COLONIAS, con una capacidad de 916,000 ~. 

ANDONEGUE - TAMPICO 

TAMPICO - TUllOGAS 

CD. MANTE 

2.- FACTORE$ DE LOCALIZACION 

" 

" 

• 

27,200 

U,000 

S,500 

Como ya •• 111enciona en lo• puntos anterior••· loa 

principal•• productores de .c&rtamo y aoya en la reqidn .. lo• 

calizan en lo• Munici~ioa de Altamira, Gonz•lez, Aldama y Ha~ 
te. 

Lo• productor•• entreqan el qrano a la• di~erentes r! 

cibaa que hay en toda la reqidn, principalmente en lo• Munic! 

pio• de Mante, GónzUez, E•t. Manuel, Altamira y a lo luqo -· 
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car•e a cualquier parte del pa!s y del extranjero; la red de

camino• cubre una longitud de 600 Km. pavimentados; 280 Km. -

reve•tido• y 240 J<m. de v!a• flrrea•, un puerto m<U"!timo y un 

aeropuerto internacional en la Cd. de Tampico, Tam. En los -

Municipios de Gonz~lez, Mante, Aldama y Altamira se localizan 

una• pistas de aterrizaje particulares. 

ELECTRIFICACION 

Existen en el Sur de Tamaulipas las siguientes plan

tas generadora• de electricidad. 

ALTAMIRA - EST. COLONIAS, con una capacidad de 916,000 KM. 

ANDONEGUE - TAMPICO 

TAMPICO - TURBOGAS 

CD. MANTE 

2.• FACTORES DE LOCALIZACION 

27,200 

14,000 

5,500 

COlllO ya se 111enciona en loa punto• anteriores, lo• 

principal•• productora• de .clrtllllO y moya en la reqi~n .. lo

calizan en lo• Municirio1 de Altamira, Gonzllez, Aldama y M~· 

te. 

Lo• productor•• entreqan el qrano a la1 diferentes r! 

cibaa que hay en toda la reqi~n. principalmente en lo• Munic! 

pio1 de Nante, Gonzllez, E•t. Manuel, Altamira y a lo largo -
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de la carretera que va de Altamira a Cd. Mante. 

El costo de la materia prima L.A.B. es de $ 10,140.00 

por Ton. para la soya y $ 14,300.00 para el cártamo. 

UBICACION DE LA FUENTES DE SUMINISTRO Y COSTO DE LOS INSUMOS

AUXILIARES 

Los insumos auxiliares que se requerir!n para el fun

cionamiento e instalacidn de la planta son: Combustoleo y He

xano. 

COMBVSTOLEO.- La fuente de suministro se localiza en

la refinerta de Cd. Madero Tam. y su costo es: 

PRECIO /TON. 

$ 785. 73 

PRECIO DEL FLETE/TON. 

$ 179.00 MAS 

.49 /KM. RECOr.RIDO Y 

251 ADICIONAL SOBRE 

COSTO TOTAL DEL P'L~ 

TE. 

~: IA fuente de suministro se localiza en Mina--

titlln, Ver., el costo del hexano incluyendo.el transporte•• 

de $ 4.00/kq. 

!2!!:- POR FALTA DE INFORMACION SE INCLUYEN LOS MISMOS COSTOS 

DE INSUMOS. 



UBICACION DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

En el Sur de Tamaulipas existe una amplia red de ser

vicios por ser una regi6n industrial y de agricultura intens! 

va y mecanizada. Existen varios centros principales de desa

rrollo, siendo el principal de ellos el constituido por el 

Puerto de Tampico junto con Cd. Madero y Altamira. En este 

centro se encuentran dos plantas termoal•ctricas, una refine

rta que produce una aunplia gama de derivados del petr6leo y -

ademas, por ser un Puerto Internacional se puede encontrar -

una gran diversidad de refacciones para maquinaria, o en caso 

necesario se facilita la importaci6n de ellas o de maquinaria 

y equipo de otros paises. 

Otro centro de importancia ea Cd. Mante, siqui•ndole

en orden de importancia Gonz&lez, Eataci6n Manuel y Aldama,-

centros agrtcol•• principalmente. 

Con respecto al suministro de agua, adlo •• localizan 

problemas en su abaatecimiento en las localidades de Eat. Ma

nuel Gonz&lea y en sus alrededores. Las principales fuentea

de abastecillliento son el ato Guayalejo, el ato P&nuco y las -

grandes lagunas que existen en la re9i6n. 

11.ANO DE OBRA 

Debido a que la zona del Sur de Ta111aulipa• es un cen-
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tro industrial el rápido desarrollo y a que la agricultura 

que se practica es de tipo intensivo y en qrandes extensiones 

de tierra, se ha convertido en un polo de atraccidn para los

campesinos de los Estados vecinos como son San Luis Potosi y 

Veracruz principalmente, aunque también de Hidalgo, Querétaro 

y otras Entidades Federativas. 

Por las causas antes expuestas, existe en la regidn -

una abundancia de mano de obra no calificada que se emplea en 

la recoleccidn de las co1echas, en alguna1 labore1 agr!colas

manuales, en las diversas con1trucciones necesarias para la -

instalacidn de las nuevas plantas fabrila1. Tambi~n es po1i

ble encontrar mano de obra calificada proveniente de otros ª! 

tado1 1obre todo con conocimiento• de 1oldadura, operadores -

de maquinaria pesada. !n las Ciudades de Tampico, Madero y -

Mante exi1ten Institucione1 de !ducacidn Superior, del cual -

egresan profe1ionistas e1peciali1ados en las raaas de la Pe -

troquilllica, Comercio y Administraci~n, Agronom!a, Medicina, -

Derecho, etc. 

lllJlc:ADO DI CONSUll> 

El 1118rc.So del producto termin.So (aC8it:e crudol es • 

bastante •plio, puesto que en el pafs H cuenta con un núme

ro consideral:lle de plantas refin.Soru del mism. 

Los centros mas illlportantes de consumo son los gran--
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jes centros ui·banos del Pa!s, cano son: M~xico, D.F., Guadal! 

jara, Jal., Moncerrey, N.L. y el Estado de ""xico. 

DIRECTRICES ECONOMICAS 

En la reqi6n existen diversos programas de desarrollo 

o de fomento a la actividad econ6mica, sobre todo los destin! 

dos a la construcción del Puerto Industrial de Altamira, que-

est!n coordinados ?Or la Comisión Coordinadora de Programas -

de Desarrollo de la Secrecar!a de la Presidencia. 

3.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA MICROLOCALIZACION 

Los indicadores. que se utilizaron para 1eleccionar la 

alternativa de la microlocalizacidn del molino aceitero fue ~ 

ron lu siguientes: 

Al.- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

ll .- DISPONIBILIDAD DE MANO CE OllA 

CI.- DISPONIBILIDAD DE INPRAESTRUCTURAS 

DI.- DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y SEltVICIOS 

!I .- GJlADO DE ORGAllIZACIOI DE LOS PIODUCTOUS 

ALTERNATIVA ELEGIDA 

Se escoqi~ COlllD el luqar mfa adecuado para l• inst•l! 

cidn del molino aéeitero, el ~jido Cuauhdmoc, del Mpio. de -

Alt•ira. 
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Las razones que determinaron esta eleccion fueron: 

A).- LA CERCANIA A LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO DE -

LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA PLANTA. 

B) .- LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SUFICIENTE, SERVICIO--

QUE EN LA PRIMERA ALTERNATIVA REPRESENTABA UN 

PROBLEMA. 

C) .- CERCANIA AL PUERTO DE TAMPICO Y TODO LO QUE ESTO 

SIGNIFICA EN CUANTO A VIAS DE COMUNICACION Y 

TR.AN SPORTE • 

LUGAR SELECCIONADO PARA UBICAR LA PLANTA 

El lugar escogido donde se instalara la planta •• un

predio del Ejido Cuauht•moc, colindante con el ocupado por la 

bodega perteneciente a la Unidn de Ejidos •Lazaro CArdenas• -

presentando las caractertsticas de ser rectangular y ca11plet! 

mente plano. 

El !rea necesaria para la construccidn de la planta -
2 es de 10,000 M . 

4 .- TAMARO Y FACTORES CDNDICIONANT!S 

CAPACIDAD MINIMA RENTABLE O TECNICA 

Seqdn informacidn obtenida de las f!brieas de molinos 
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a teros, el tamaño m!nimo rentable es de 20,000 Ton./anua-

les, utilizando el proce•o combinado de pren•as y solventes. 

Se han tenido grandes dificultades para obtener infoE 

macidn de parte de las c0111pañ!as fabricantes debido a la ~is

tancia, pue• la mayor!a son empresas extranjeras, norteameri

canas e italianas, ya que algunas compañ!as sdlo proporcionan 

m!s informacidn pag&ndola, o si observan que se les canprar4-

a ellas la maquinaria. 

5.- PRODUCCION PRIMARIA Y ABASTECIMIEMTO 

El molino extractor de aceite que se proyecta insta -

lar, procesar& 30,000 Ton. de semillas oleaginosas anualmente. 

20,000 Ton. de se111illa de c!rtc11110 y 10,000 Ton. de semilla de 

soya. 

La zona en donde .. piensa instalar esta localizada -

en la parte:del Sur de Tamaulipas, reqidn que ocupa el tercer 

lugar en produccidn de soya y clrtilll<> a Nivel Nacional y el -

prilllero en cuanto a superficie .. llbrada. 

11 cultivo de clrtilllO •• auy •usc:eptible a excesos de 

humedad en el •edio allbiente, que propicia el ataque de enfeE 

11edades funqosas, razdn por la cual M siellbra en la lpoca •!. 

ca del año, e• decir .en el Sub-ciclo Otoño-Invierno. 

El cultivo de la •oya de siellbra en esta reqidn, pr~ 
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cipalrnente en el subciclo Pr1Jllavera-Verano, aunque también se 

cultiva en Otoño-Invierno bajo condiciones de riego. 

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA 

Las necesidades de materia prima que requerir1 para -

su funcionamiento la planta industrial, son de 100 Ton./d!a,-

3,000 Ton./mes y 30,000 Ton./anuales durante 10 meses de tra

bajo, puesto que 2 meses se ocupar•n para proporcionar el ma~ 

teni.miento necesario al molino. 

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION PRIMARIA 

La planta, de acuerdo a las dpocas de produccidn de -

la materia prima, se plantea que inicie su ciclo anual de pr~ 

duccidn en el mes de Abril, procesando 20, 000 Ton. de semilla· 

de cirtamo, al cabo del cual procesar! en los meses de Octu -

bre, Noviembre, Diciembre y Enero 10,000 Ton. de semilla de -

soya. 

PllOGll~CION DEL ABASTECIMIENTO 

CALENDARIO DEL SUMINISTllO 

Loa pedodo• de co .. cha del c&rtUIO y de la soya, du

rante un m&ximo de dos me .. s, el c&rta110, Abril y Mayo y la -

SOya, 15 de Octubre a 15 ~Diciembre. 
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La materia prima que se usará (semilla de cártamo y -

soyal es muy solicitada por la industria aceitera nacional, -

habiendo un d~ficit de producción a nivel de todo el país, r~ 

zdn por la cual la materia prima deberá adquirirse cuando se

coseche, compitiendo incluso en precios con las compañías a -

ceiteras de Guadalajara, Monterrey, M~xico, D.F., y almacena~ 

se en bodegas graneleras, para de ah! tomar la materia prl.llla

conforme se va requiriendo en el proceso. 

TRANSPORTACION DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima será transportada principalmente por 

medio de camiones, utilizando la1 carretera• y camiones veci

nales de terracer!a existentes en la regi~n. 

El u10 del ferrocarril s~lo pudiera haber necesidad -

de usarlo para transportar el producto final, aceite crudo,-

ª las plantas refinadoras de Monterrey, Guadalaj ara y M4xico, 

D.F 
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CONCLUSIONES 'l RECOMENDACIONES 



MERCADO ~ COMERCIALIZACION 

La industria aceitera mexicana está conformada por -

tres tipos de establecimientos, unos que se dedican exclusiva 

mente a la extracción del aceite crudo de las semillas oleag! 

nosas, otros que dnicamente realizan la refinaci6n del aceite 

crudo y la fabricación de margarinas y mantecas, y las empre

sas integradas que realizan 101 dos procesos, de extracci6n -

y refinacidn. 

La planta que se pretende instalar en la regi6n del -

sur de Tamaulipas sdlo se dedicara a la obtención de aceite

crudo, por lo que la producción no estar& enfocada hacia el -

consumidor final, sino a las t•brica1 de aceite refinado, mar 

garina1 y mantecas. 

La materia prima que procesar• •• .. ll!illa de soya y -

de clrtamo. 

como subproductos del proceso de extraccidn de aceite 

de las semillas de soya y ctrtaim:> tenemos a las pastas, que -

se utilizan en la industria de alimentos balanceados por su -

gran contenido de prote!nas, ~rincipalmente la pasta de soya, 

representando la venta de fstas un ingreso ilnportant• para la 

empresa. La capacidad instalada de proces1111iento anual en 

1979 fuf del orden de 4'507,500 Tons. y la produccidn nacio -

nal de aleaginosas en 1978 de 1'723,000 tons. lo ~ue indica -
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que existe un déficit en la produccidn que sdlo puede abaste

cer un 38% de las necesidades de la industria aceitera nacio

nal. 

La escasa produccidn de materia prima en el pa!s ha -

obligado a incrementar las importaciones de ella, en 1978 fu~ 

ron de 798,139 tons. lo que permitid que la industria utiliz~ 

ra su capacidad instalada en un SO\. 

La producción nacional de aceite crudo en el pa!s a -

proxillladam9nte es de 358,000 ton1. cano promedio para el pe -

r!odo 1970-1978, existiendo también un d•ficit en la produc -

cidn que origina que se importen voltlmenes con1iderable1 de -

aceite crudo. En el año de 1978 .. importaron 56,366. 

Este aceite de soya es el que m&1 .. ha 1iqnificado -· 

en la• illlpertacione1, con un 67,SO\ del volumen total. 

?ara el ;ier!odo de 1980-1985, .. espera que la deman

da insatisfecha de aceite crudo rebase las 69,000 tonelada1,

y el equivalente de pa1ta1 oleaqino1 .. , 18& 1uperior a las --

100,000 eonelada1, justificando plenamente la iniciativa del· 

pre .. nte proyecto. 

LoG precios de la industria aceitera a nivel nacionai 

ion de:e:~inados por la inter•accidn de la oferta y la deman

da, fijados principalmente en las plazas de Guadalajara y la• 
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La demanda de paatas var!a de acuerdo al contenido de 

fibra y al contenido de grasas y prote!nas, y su precio est!

en relaci6n a las mismas caracter!sticas. 

Las ventas de aceite crudo se efectaan directamente -

de los aceiteros que los procesan a las plantas refinadoras. 

Los medios de transporte utilizados por la industria

para la distribución de aceites crudos es por medio de ferro

carril en carros tanque y por carretera en pipas. 

Las pastas se venden en general a granel, directa111en

te de las aceiteras a los consumidores y normalmente son efec 

tuadas L.A.B. planta: 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION ~ DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

La materia prima que ser( utilizada en el molino ex • 

tractor de aceite, son las semilla• de cfrtamo {CarthAll!us Ti~ 

toriual y soya {Glycine Naxl. 

Entre las caracter!sticaa mis importantes de estas 11! 

millas en relaci6n a su utilizacidn en este proyecto deatacan 

las siguientes1 
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La planta de soya es muy sensible al fotoperiodo, es

de d!as cortos; la excesiva humedad o una sequ!a prolongada -

le resulta muy perjudicial; la semilla presenta un alto por -

centaje de prote!nas y grasas que var!an de un 35 a 40\ y 18 

a 20% respectivamente. La duracidn de su ciclo de vida var!a 

de 110 a 135 d!as. La planta de c!rtamo es muy sensible a 

los excesos de humedad es muy r~stica, no necesita demasiadas 

atenciones, es un cultivo de ciclo Otoño-Invierno principal -

mente, la semilla de cirtamo contiene un alto porcentaje de -

grasas que var!a ~e un 35 a un 50% y de prote!nas de 20 a 25%. 

Su ciclo de vida var!a de 155 a 175 d!as seg~n la variedad de 

que se trate. 

La zona productora de c!rtamo y soya se localiza, de~ 

tro de la Cuenca Baja del R!o Plnuco, principal.mente en el 

sur de Tamaulipaa en los municipios de Alt.-iira, Aldama, Gon

z!lez y Mante. Se cultivan tainbi•n en menor escala en el o-

riente de San Luis Potos! y Veracruz. 

En loa ciclos P • V 1981 - 81 y o - I 1980 - 81 se o~ 

tienen los volGlnenes de 9roducci6n siguientes: 
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CICLO P - V 1981 - 81 

R E G I O N CULTIVO VOL. PRODUCCION 

SUR DE TAMPS. SOYA 48,167 

NORTE DE VER. SOYA 3,888 

OTE. DE S. L. P • SOYA 3, 55 5 

TOTAL CUENCA. SOYA 55,610 

CICLO P - V 1980 - 81 

REGION CULTIVO VOL. PRODUCCION 

SUR DE TAMAULIPAS SOYA 89 

CARTAMO 31, 149 

NORTE DE VERACRUZ SOYA 791 

CARTAK:> 33 

ORIENTE DE S. L. P. CARTAMO 1,844 

TOTAL e u E N e A • SOYA 874 

CARTAMO 33,026 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, la

producci6n total de soya y c&rtamo en los ciclos p - V 1981 -

81 y O - I 1980 - 81 !uf de 89,510 tons. 
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En la actualidad este grano es adquirido por las in -

dustrias aceiteras de los Estados de Jalisco y México ?rinci

palrnente. 

La Unión de Ejidos "t.!zaro C~rdenas" posible benefi -

ciario de este proyecto, pertenece a su •1ez a la Unión Regio

nal de Comercializaci6n de productos agr!colas del sur de Ta

maulipas, organización que agrupa a pequeños propietarios y -

ejidatarios con el fin de lograr mejores precios para sus pr~ 

duetos. Esta dltima organización durante el año de 1980 co-

mercializ6 Jl,648.418 tons. de cirtamo que representa un ?OCO 

menos del 50% del total de la producción regional. 

Si tomamos en cuenta que la planta extractora de acei 

te propuesta necesitaría un m!nimo de J0,000 tons. anuales de 

semilla de iOya y de c&rtamo, de las cuales 20,000 tons. se -

r!an de c&rtamo y 10,000 de soya, el abastecimiento a la pla~ 

ta eat& garantizado. 

Por otra parte, en la Cuenca Baja del R!o P&nuco que

incluye a la parte sur de Tamaulipaa se inteqrar&n al riego -

m&s de 300 ,000-00-00 has., actualmente consideradas como tie

rra• tem?oralera1 y ocupadas en su mayor parte como agostade

ros, las cuales al ser transformadas en tierra• irrigadas 3e-

dedicar!n a la producci6n de los productos agropecuarios que

necesita con m4s urgencia el pats, entre los que est4n incluf 

dos las semillas oleaginosas, principalmente l• soya y el c&~ 

tamo. 
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Incrementando de esta manera la produccidn de las me~. 

cionadas semillas en la regidn, asegurando as! el abasteci -

miento de materia prima a la planta. 

La cercanía del puerto de Tampico, lugar de entrada -

de grano de soya proveniente de importaciones de otros pa!ses, 

garantiza adn m!s todav!a el abastecimiento de la materia pr! 

ma necesaria para el funcionamiento del molino aceitero. 

LOCALIZACION Y TAMARO 

El lugar propuesto para la localizacidn de la planta, 

es el Ejido Cuauhtémoc, a 53 lan. del puerto de Tampico, sobre 

la carretera que comunica a este puerto con Cd. Mante. 

tos factores que se tomaran en cuenta para ello son: 

A.- Disponibilidad de materia prima 

B.- Diaponibilidad de mano de obra 

c.- Disponibilidad .de la• obr .. de infraestructura ne 

ceaaria• 

D.- cercan!& a las fuente• de loa insumo• y aervicioa 

necesario• 

E.- Gr.So de or9ani1acian de lo• productorea. 

La propoaici6n que .. pre .. nta reune todo• loa requi

sito• anteriorea, puesto que en el luqar que se propone, se -
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encuentra construida una bodega mecanizada de 10,000 tons., -

est! al borde de la carretera pavimentada y de la v!a fárrea

que comunica a Tampico con Mante, y a Tampico con Monterrey -

respectivamente,·existe corriente eláctrica, hay agua cercana 

suficiente, y el grado de organización de las Uniones de Eji

dos "Emiliano Zapata" y "L.izaro C!rdenas" a la que pertenece

el ejido Cuauhtfmoc es satisfactorio. 

La planta extractora tendr4 inicialmente capacidad P! 

ra moler un m!nimo de 30,000 ton., y un m4xilllo de 36,000 tonL 

anuales.El tamaño de la planta es el m!nimo rentable utili -

zando el proceso de extracci~n combinado, es decir, usando 

prensas o expellers y solventes qu!micos. 

PROGRAMA DE PRODUCCION PRIMARIA Y ABASTECIMIENTO PARA EL PRO• 

YECTO. 

El 111>lino extractor de aceite que .. proyecta insta -

lar procesar! 30,000 tons. de semillas oleaqinosas; 20,000 

tons. de .. milla• de c'rtamo y 10,000 de soya. 

Las nec:esidades de materia prima que requerirt para -

su funcionamiento son de 100 tons/dta, 3,000 tona/mes duran• 

te 10 Mses de trabajo anuales, 2 meses M ocupar In t1ara pr!: 

porcionar el mantenillliento necesario al molino. 

La planta, de acuerdo a las fpoeas de producci~n y -
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disponibilidad de la materia prima se plantea que inicie su -

ciclo anual de producci6n en el mes de Abril, procesando 

20,000 tons. de cártamo al cabo del cuál procesarán en los me 

ses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero 10,000 tons. de

semilla de soya. 

La materia prima, semilla de c!rtamo y soya, son muy

solicitadas por la industria aceitera nacional, existiendo un 

d4ficit de producci6n en el pa1s: razdn por la cual será nec~ 

sario adquirir la materia prima en el tiempo de la cosecha y

almacenarla en bodegas apropiadas para de ah! tomarla confor

me se vaya requiriendo en la molienda. 

CONCLUSIONES 

El c011portamiento irr•gular de la producci6n y la ci· 

clicidad de los precios son entre otros, factores que han pr~ 

piciado el carScter deficitario de nuestro pa!s en materia de 

semillas oleaqinosaa, aceites y pastas. 

Bajo tales condiciones y ante la creciente demanda de 

tales productos por parte de diferentes sectores, se ha teni

do que recurrir a la i111P,,rtaci6n de volQmenes considerables -

tanto de semillas, aceites y pastas - principalmente de soya 

• para satisfacer tales requerimiento: con la consecuente fu: 

ga de divisas que por tales conceptos se generan. 
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Debido al dfficit de semillas oleaginosas, en la in -

du~tria del aceite se presenta un rfgimen absoluto de cCJ11pe -

tencia por la materia prima, d!ndose el caso de que 'empresas

pequeñas operen a niveles inferiores del 55% de su capacidad

instalada¡ no siendo el caso de empresas consolidadas cuyo p~ 

tencial económico les permite operar a niveles de utiliza 

ci6n del orden del 80\ lo cu&l es aceptable dentro de la in-

dustria por lo tanto, para el establecimiento de nuevas ex -

tractoras de aceite deber& ser garantizado plenamente el abas 

to de materias primas. 

Existe una alta concentración de empresas industriali 

zadoras de aceite en los grandes centros urbanos, ocasionand~ 

que la producción de semillas oleaginosas fluya hacia ellas -

desde las diversas zonas de producción del pata, incluyendo-

las provenientes de importacidn1 lo que, trae consigo mermas

significativaa por concepto de manejo y acarreo, propiciando

~em&s, conqestionamiento en el ya saturado sistema de tras -

porte del palsi por lo ~ue, el establecimiento de nuevas pla~ 

tas aceiteras en las zonas productora• de semillas oleagino-

sas, permitirla un uso m&s racional de los productos prima 

rio• y de los servicios. 

En la región sur de T .. aulipas, dentro de los muni~i

pio• de Altamira, Aldama, Vill• Gonz&lez, Mante, Xicotfncatl, 

G&lez Farlas, Antiguo Morelos, Nuevo ~.orelos y Ocampo, prin-

cipalmente, se encuentra localizada la zona productora de el~ 
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tamo y soya, presentando condiciones favorables para el esta-

blecimiento de una planta extractora de aceite, pues adem&s -
• 

de satisfacer lo~ requeriaientos señalados en los p&rrafos an 

teriores, desde el punto de vista del mercado se preve una de 

manda insatisfecha para los años de 1980, 1985 y 1990 de 

69,482 tons., 55,485 tons., y 26,226 tona. de aceite crudo 

respectivamente. 

Asimismo, en virtud del dfficit existente en la pro -

duccidn de aceites crudos, y, de acuerdo a la intencidn de 

compra verbalmente expresada y asentada en los cuestionarios-

de investiqacidn de mercado, durante las entrevistas realiza-

das en la Cd. de Monterrey, N.L a 3 empresas refinadoras de -

aceitea crudos y a 8 plantas de alimentos balanceados, no se

preve problema alguno para. la penetraci6n del producto en el

mercado, en virtud de que, sus necesidades de abastecimiento

son superiores a los volO..nes d9 produccidn qu. se espera o~ 

tener (ver anexol. 

IAs plantas visitadas fueron las siguientes: 

PLAN'l'AS REFINADOltAS 

al AllOIRSON CLAYT05 UD CO"., S. A. 

b t CIA • IUUIUQUEll ll)M'fSIJtlY, S • A. 

et INDUSTRIAL QONIALIZ, S.A. 

PLANTAS DE ALIMENTOS IALAltCEAOOS 

at LA HM:IINDA, S.A. DE C.V. 
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bl ANDERSON CLAYTON ANO CO., S. A. 

e) FORRAJERA CASA BLANCA, S.A. 

dl MALTA, S. A. 

e) ALIMENTOS TEXO, S. A. 

f) ASOCIACION DE AVICULTORES DE !-IJNTERREY, A. C. 

g} INDUSTRIAS CONASUPO, S. A. 

h} PURINA PLANTA M'.>NTERREY 

La demanda de pastas oleaginosas estl en funcidn de -

la demanda de alimento balanceado: la cu~l, ha !lDStrado una -

tendencia creciente originada por el incremento de la pobla -

ci6n ganadera y a la gradual tecnificaci6n de laa explotacio

nes pecuarias. 

La prcducci6n nacional de pastas en el per!odo 1973-

·1978 ha mostrado una tasa de crecimiento 11111dia anual del --· 

2.2\ alcanzando en 1978, un volU111en de 721.1 mil•• de tonela

das, cantidad inferior a los requerimiento• del pa!s. 

Por tales conceptos, raz'5n por la cual • ha tenido -

que recurrir a lu importaciones miHIH que fueron del orden

de las 90.7 miles de tonelAdaa del citado año. 

De acuerdo a la evolucidn reqistrada por la producci6n 

nacional de pastas oleaginosas, por la de alimento balanceado¡ 

as! como de la poblaci6n ganadera y da continuar las tenden-

cias .. ñaladas, se preve una produccidn de pastas de 751,J y-
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de 839.9 miles de toneladas y una demanda de 859,9 y 956,: mi 

le.s de toneladas para los años de 1980 y 1985 respectivamente, 

de donde se desprende que dadas las perspectivas de demanda,

se presentan condicione• totales favorables ~a la produc-. -

ci6n de pastas. 

Para satisfacer el consumo, la produccidn nacional de 

aceites es complementada con importaciones. En 1978 se deman 

daron del exterior 147.066 toneladas de aceites y pastas veg! 

tales. 

En 1977, la• mi1111a1 il'llportacione1 fueron de 203,638 -

toneladas mientras que para 1972, deacend!an a 53,860 tonela

das. 

Seqan la materia prima diaponible en la C\llanea Baja ~ 

del R!o P!nuco, durante el ciclo Otoño - Invierno 1979-1980,

en una superficie de 118,724 heetlreas 1e con .. charon 74,841-

toneladas cuya conversidn en aceite crudo y pa1ta1, seria en

el orden de 26,080.65 tonelada• y 44,977.65 tonel.ida• respec

tivamente. 

Instalar un molino aceitero, en el sur de Tamaulipa1, 

ya que es la zona productora donde se concentra el mayor po -

tencial cosechado; o sea, el 92.35\ de la produccidn arriba -

citada (69,117 toneladaal, indicir!a al agricultor a efectuar 

mayores siembras de oleaqinoaaa. 
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Dentro de las zonas productoras del sur de Tamaulipas, 

llaman la atenci6n las Uniones de Ejidos "Emiliano Zapata" y

"L.!zaro ·C&rdenas", las cuales están c.onstituidas por 48 eji -

dos, como a continuaci6n se indica: 

UNION DE EJIDOS "LAZARO CARDENAS" 

~unici?iO de Aldama 

l.- El Carrizal 

2.- Rancho La Piedra 

3.- Higinio Tanguma 

4.- El Lucero 

S.- Carrizal U 

6. - El Carrizal 

7. - Santa Mar! a 

a.- La Asufro•a 

9.- Real Viejo 

Municipio de Altamira 

10. - Mata del Abra 

ll.- Tre• de Mayo 

12.- Benito Juirez 

13 .- Aqua de Ca•till' 

u.- CuauhUlllCc 

15.- Jod Marta Lui• Mora 

16.- Cervant:e• 
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17.- San Carlitos 

18.- José María Morelos 

19 .- Santa Ame lia 

20.- Lázaro Cárdenas 

21.- Maclovio Herrera 

22.- Buenos Aires 

23.- Los Esteros 

~unicipio de Gonz!lez 

24 .- Aurelio Caballero 

25.- González 

26 .- Genoveo de la o. 

27.- Adolfo Ru!z Cortinas 

28.- Uraulo Galván 

29 .- Guadalupe Victoria 

30 .- Emilio Portes Gil 

UNION DE EJIDOS "!:MILIANO ZAPTA" 

~unicipio de Gonz&lez 

31.- Pedro J. Garc!a Ml!ndez 

32 .- Ponciano Arriaga 

JJ.- R!o Tames! 

34.- Emilio Ldpez Zamora 

JS.- El Plpila 
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Municipio de Mante 

36.- San Mart!n Caballero 

)7.- Presidente Juárez I 

38.- El Carnotero 

39. - N.C.P. 5 de Febrero 

40. - Nueva Apolonia 

u.- N.C.P. Año de Juárez 

42 - - Emilio Portes Gil 

43. - Tierra y Libertad 

44. - Presidente Juárez II 

45. - Ignacio Zaragoza I 

46. - Ignacio Zaragoza II 

47 .- San Antonio 

48. - San Antonio I 

Estas Uniones de Ejido• est1n sdlidamente organizada~ 

por lo cual se propone que sea en el ejido Cuauhttmoc el lu -

gar donde se establezca el molino .sceitero, objeto del prese_!! 

ce estudio, en virtud de que reune las condiciones adecuadas, 

en cuanto a infraestructura y aervicios como bodegas para el

almacenamiento de la materia prima. 

Rabr! de tomarse con las reservas del caso la ínver -

si6n de mas de 900 millones de pesos, que actual•nte se estA 

aplicando en el municipio de Gonzllez, Tam., por conducto de

la iniciativa privada, para erigir una planta de aceite de 
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cártamo. 

En conclusión, se pretende la fusión de las dos Unio

nes de Ejidos, "Erniliano Zapata y Lázaro C~rdenas", para que

se conforme una unión de uniones de ejidos como propietarios

º inversionistas para el presente oroyec~o. 
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!\NEXO 

CJ.ASIF JL'/\Cl!ltJ y f)(éS'l'ltJ(l 111: J.ns l'l!tllll 1 l"l'(l~ fJ~: L/\S Ol.El1GINOSAS 

Dlrn'r INO 

1 ,- l'UrJSIJMU 111/MMIO 

/\ e ~; 1 '!' E S 

2, - CONSUMO lNllllS'l'R 11\L 

1. - 1\1, H;l-.:N'l'/\C ION llllMANA 

P A l:l 'I' /\ S 2. - !\[, IMl-.:N'l'OS l'AHA /\N 1 

MALW.i ~1/\NOUMi'l'HICOS 

J.·· /11.J Ml!;N'l'OS l'/\llJ\ <J/\IJ/lliO 
M/\\'Oll 

lli.'(IE IJI; r.os /\L' El 'I' LS y UH/\ S/\S 

/\. - /\CET'l'l: Cü~ll::S'l'IBJ.f; 

ll 1 • - t!AN'l'l:l'/\S, Vl::GWJ'ALES 

MAHGAIUll/\S. 

Al • - P lNTURA, LACAS Y -

BAHNICl!:S 

BI .- JAHONES PAR/\ LAVAN

DERI/\. 

CI • - JABONE8 PARA 'l'OCADOR 

/\) • - LECllE Y SOYA TEX'l'URI 

ZADA 
A 1 • - /\LIMEN'l'OS PARA AVl!:S 

BI • - ALIMEN'l'OS PAfl.I\ c1muos 

/\) • - VACUNO P/\HA l,l~Clff: 

Hl • - V/\L'IJNO PARA C/\1'.NI'.: 

SI;MTI.L/\S Y PRODUCTOS 

Cl\H'l'Af.'0, GIRASOL, AJO~ 

JOLI, SOYA Y OTROS. 
ALGODON, COPHA, SOYA Y 

OTROS. 

LINAZA 

COPRA Y COOUI'l'O 

AJONJOLI, COPRA COQUITO 

Y PALMA AFRICANA, 

PAl:i'l'A DE SOYA 

PAS'l'/\S DE SOYA, AJONJO

Ll Y HARINOLINAb, 

PAST/\l:i DE SOYA, /\,JON,J0-

1.l Y 111\fl ltlClLINAS. 

TORTA m: COCO, l.INAZ/\, 

111\RINOl,JNA, CAR'l'AMO ll SOYA. 

111\ R 1 NOJ, TIJ/\ Y 'l'OH't'/\ DE COCO 
C!\11'1'/\tfü Y SC)ll /\. 



PRODUCTO 

SEMILLA DE 

AJONJOLI 

CARTAMO 

SOYA 

GIRASOL 

COPRA 

LINAZA 

ANEXO 2 

CONTENIDO DE ACEITES Y PASTAS 

DE CADA SEMILLA DE OLE:AGINOSAS 

ACEITE (% > 

ALGO DON 16.S 

47.0 

35.0 

18.0 

38. o 

59.0 

32.0 

PASTA (l) 

45.S 

47 .o 

60.0 

72. o 

57.0 

36.0 

58.0 

FUENTE: ECONOTECNIA AGP.ICOLA. CONSUY.OS APARL:NTES 1925/1976 
D.F.E.A., S.A.R.H. 
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• 
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N,D, 
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t!/S 
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l::/S 
N.D. 
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l:! 
E 

~;/s 
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F./f. 
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96 000 
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21 000 

t>O UOU 
)U~ 000 
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189 000 

CJIP/\ClDIW DE llEPIN/\LO 
t.~J;/11.]!Nl~i'\f; \!llL 

l'llX'ESl\N 
Z<W\S LJJ; /\U/\Hl'Jo~lMU.NIO l'll'N:IJ\lll'IS) 

AhJ<ll.it'l1 ,ca rUluo l.a<JUlld ,S<~1,Si11,Mkf1. 
&'\'ª• L'tiis.'1'<111l!l.01i11, 

"11pJ(ir1 

.. l.cw.;una ,St11,01is ,Sin. 
'' 01ih.'l'ama 11 11 

" lagu11a,'l'ill11>1.<ltia.--
" Mic,S.ln.ll1i11.Scll, 
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• 
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lJ IARIA J\NlU\l, 

N.O. 

N.O. 
N.ll. 
N.O. 
N.D. 

N.D. 

N,D, 
180 

N.D. 
N.O. 
N.D. 
N.O. 
N.D. 
N.O. 

N.D. 
)00 

180 

N.O. 

N,IJ, 
N.O. 
N.O, 
N.O. 

N.U. 

N.D. 
54 000 

N.O. 
N.O, 
N.O. 
N.O. 
N.O. 
N.D. 

N.D. 
~o ooo 
54 ººº 
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L\t"" YticaUln 
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111tt11'1':1 lnfuUlk1cHln blllltl11IHtritdd 1.0• l\........,l,.<.:ll'..1 NddUVJI d,; 111,bu;tddl"s 1lu llce1lus y ~lii11la:a11 Cl111Usti1Jl.,s, A.C, 1 <:&1111rn NackAial de la Irdlstrla 
d" l\cdto>s, Grdflils y J.>1 .. 111•s y c,111t1ta l~-<fluial ll·· Id l111lustd,, .i., l\cr;ilcs y G111sas y S1mllarca de <Xclcld11.d. 
~:ldlJu1,cltt11•s f'Ht.J.t!ut leae do• 111 thdxl l1t•~•· ll't1 rlt• f''"l"""'''il't1 "4n•ilo1uM 1 lal, Jfll'N., CoJrdlnacitln Ge11t•111l lle l\!t111rrol lo 11\jrolndustrlal. 
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ANt::XO 4 

I' RODUI.:<: 1 ON ur: Al'1n•1•1m vt::m:'J'ALES CRULlOS 

1970··1978 

TONELADAS 

·--·-·.......-··- -·--·-·· .. -----·- -·--·------------ ---- -·- ... -·-------·-·------ ---------···· .. --.. ··-------------
Al~Ol:l Al.COl!ON A.JUNJOl.l coco CAR'l'A~ SOY/\ MEZCLADOS 

COl\ES'l'IUI.ES 'l'O'l'AL 
--·-··--· -- ··- -..... ···---·- --- -----·····--- - ····- --·-··----------------------------··--·-- ··---·---
l'flll ll~ 41 J 49 "/11] 6 640 69 051 39 731 64 '760 315 378 

l'fll f¡'J .l96 47 U4 6 346 79 404 37 260 108 30 345 549 
19·12 115 175 32 631 4 269 54 ')JO 40 1151 139 742 357 598 

l97J '7 l 41l2 27 857 4 419 52 90 50 772 146 866 356 345 

1914 111 :.!1111 23 583 7 508 66 7511 54 096 126 1129 3.66 062 

1975 96 6n 211 100 ) 679 '/5 4110 411 478 108 187 360 551 

1976 62 :1114 íl6 ne 1 414 lH 768 72 215 86 lH 378 952 

19'17 62 656 )3 'ill 1 393 lH 5:0 60 891 74 042 373 436 

1978 60 520 29 009 8 968 123 122 8) 740 67 205 372 564 

2'i9 766 56 636 776 985 488 034 9;.!2 173 3'226 415 

t·u~~N'l'I!! 1 001,l!!'l'lNli:b llt.. ES'l'ADUl'l'ICA ItllJUS'l'R IAL DE LA S, I.C, Y S, P, P, 



/\tll:!XO 5 

VALOR lll·; l./\ (>H()(llJCCIOll DI' ACL. r·ms Vl~ETALES CRUDOE 

l'nll-1978 

1~1r.es DB PESOG 

--- --- --~---·-·- -----. ···- ----~----·- ---------·-·---
A~OS ALGODON /\JON.JOLI coco C/\H'fNIO SOYA MEZCLADOS 

COMESTIBLES T01'AL 

---· --------·- - .... --···---·~----- -----------· 
1970 515 911 36 7 570 42 888 535 170 221 841 457 517 2 140 905 

1971 392 253 354 133 43 014 506 558 199 622 786 543 2 282 123 

1972 491 093 230 781 28 885 361 610 215 606 962 710 2 292 685 

1973 537 563 211 024 35 476 480 584 332 713 1 164 477 2 761 837 

1974 934 191 :.!03 817 78 175 913 171 551 676 1 585 526 4 346 556 
1975 092 550 405 257 42 102 023 310 477 751 1 414 818 4 455 788 
1976 761 776. 390 691 87 614 799 !H7 824 432 1 150 783 5 015 213 
1977 961 136 58 3 810 115 426 2 267 867 827 754 1 244 9241 5 999 915 
1978 064 735 615 881 154 013 2 496 142 205 9l2 1 306 259 6 842 962 

------·--- ------------------
6 750 208 3 442 972 627.593 10 386 329 4 857 327 10 073 555 36 137 984 

FUt:N 1rf.:1 BOLE1'1NES DE t:S1'ADI 8'1'1CA lND!IS'l'NIAL DE LA S.P.P. 



Atmxo 6 
PHhC lOS llE l\Cl:I'l'CS VL;Gt;'fl\Lt;8 CRUDOS 

IP!'.:SOS POR 'l'ONEL/\ll/\I 

r Ho111.1c•ro ___ .!l_!:_ l< __ )__f º ··- .. .. iv.r·:x 1 co GU/\l.l/\1 .. 1\d/\RI\ Ml!:X lCO GUl\Dl\Ll\.11\HI\ 

Cl\lt'r/\MO 

SOY/\ 

/\l,GODON 

1 Y?.E._ _____ ·-··· __ !'.:!.?.~ -____ ,19 7L ___ ··-- _______ ) 212-____ -- ----· ---~·--··----1_9..!!.!2._ _______ _ 

6' !'20 11,600 111,000 18,500 23,200 

5,7.00 10,700 10,700 17,000 22,000 

5,500 10,f>OO 17,500 17, 000 21,250 

Fllt:N'l'E1 l'ROYt~c·ro Pl,l\N'I'/\ l'ROOUCTORI\ DE l\CEI'l'E CRUDO y Pl\STl\S DE 

ORJGl:tl VEGET/\t, 1\,R.I.C. "LI\ Ll8F.R'l'l\D" 1980. 

22, 700 

21,500 

20,750 



l\Nt·:Xo ., 
lMPOH'l'/\ClOllE::; ll~: 11c1: 1 ·n:H v1·:G1·:·r111.1·:s COMES':' ll!Ll:S 

-·~-- ---·--·-·--·· ... ·-----· ... . -------- ---· ..... ·-· ------·-·--·-···--·- ---·-···- -
/IUXlOl !:UYI\ A.J<tl.101.I LlUJ PAL.W. 'lU1lW:s 

A 11 o \l.U.t'UI Vlll.DR \lll.LHl'I V/llilf< \,llUl·V1'1 Vi\IJIH \Ul.ltU1'1 V/llrnl \.OJttm V/>UJ. \U.l.Hti VAIL»I 
-----------·---· .... - . ----------- -· ···-· . ------· ··-··------

1970 7 ,067 28,129 2,975 12, 7~7 0.2 155 155 424 10, 218 41,355 

1971 0.4 2.5 l. s 229 229 784 231 810.5 

1972 8 22 119 6 28 28 135 60 362.0 

1973 24,318 141,055 25,936 152,055 1,862 10,111 11,429 80, 1'9 5,993 37, 311 6!1,538 420,681 

1974 •• 179 30,568 74,336 665,864 1,812 16,851 1,238 8,514 384 2,643 11,949 724,440 

1975 70 499 3, 194 31,695 6 40 855 S,159 .,125 37,393 

ln6 705 lll 3,070 36,563 17 101 9,161 81,016 2,445 12,603 11,3911 132,396 

1!117 15,249 219,399 16 200 5,511 67, 266 1,155 11,llO 22,631 291, 745 

1'178• 38,050 540, 713 ll, 316 270, 341 !i6,l66 811,054 

SlW. 36, 160 200, J'/2 11>2,812 61)1,195 3, 71111,ú 27 ,272.5 45,678,5 507,458 11,944 70,939 260,5232'467,236.5 

----·--------- - ·----·--

LAS Clt'llAtl IJI; 1!178 Sotl Pllt:LlMlNARl.:S. 

f'llEN1'E 1 ANUAHlOS ES'l'AIJlf;TICOS OL COMERCJO vx1·1:1110H. 



A 1'l O 

i•.no 
141l 

1-.12 

1~73 

1974 

1915 

1916 

1917 

1971! 

tl u,, 

AtlllXU 8 

l'UNSIJMO NAC llltll\L Al'l\l:l·;N'n; Ul:!L Acg1•J0t: VC:llWl'AL l'HlJIJO 

l'fWDI JCC lON 

115, .1'18 

34'l, 5.¡9 

357,5~8 

356, 345 

366, 06 l 

360, ~i51 

378,952 

373,416 

172,%4 

3'226,43') 

l !.170-l 971l 

'I' O N 1: L 1\ 1) A ti 

J Ml'llH'l'AC 1 ON 

10,Hll 

231 

60 

69,~311 

81, 949 

• , 125 

15, 398 

22,6)8 

56, 366 

260,'i2:t 

f'llt:N'l'I•: 1 Oúl.ll'l' JNl::li llt:: t.:S'l'l\1)\ ti'1' JCI\ JNIJllti'l'IUA Atl\l/\l, lll~ 1.1\ S. I.C. Y ~.P. l'. 
l\NUJ\H IOS 1·:b''l'All rn°1· ll'OR llB COMlmCJO CX'fülUOR. 

'l'O'l'l\L 

325,59f:i 

345. 71!0 

357 ,656 

425,IHIJ 

U8,0Jl 

364,676 

394,350 

396,074 

4:.!8,930 

3'486,958 



/\NEXO 9 

CONSUMO PEHC/\P I'J'/\ NACIONAL DE ACl!!I'l'E Vl:GE'l'AL CRUDO 

A R O 

1970 

1971 

1!172 

1973 

1974 

1975 

1976 

U77 

1978 

PRODUCCIOll 
t'i'ONL;LAr>AE: I 

325,596 

345, 780 

357,658 

425,983 

448,011 

364,676 

394,JSO 

396,074 

428,930 

1~70-1978 

POBL/\CION 
(tlILES DE 111\llSI • 

50,695 

52,367 

54,096 

55,881 

57,725 

59,826 

61,801 

63,822 

65,864 

CONSU~O PERCAPITA 
(l<GS .ARO> 

6.42 

6.60 

6.61 

7.62 

., .67 

6.09 

6.38 

6.20 

6.51 

----------·-·-----------·-----------------------------

, CU'RAS PRELIMIUARES 

t'UEN'rE1 DIRECCION m~m~R/\L IJE ESTAOIS'l'ICAS s.P.P. 



ANt:XO 1 O 

PRUYECClON Dt: LA DEMANDA APARBN'l'E 

----·-----
ANO S POllLACION 

0•111,E:f:l DE 11/\ll l 
-----------

19'/9 

l\HIU 

1985 

1990 

1'195 

4!000 

67,'J71 

7u, 147 

79, 265 

88,201 

96' ~) 11~ 

104,.J97 

!/ l't<OM~;()((l PONDERADO Ot:I, PERHllJO 70/7tJ 

1979/2000 

t'lll,N'l't: 1 POIU,ACION, - COH!JEJO NAC lUl~Al, l>t: 1'08l.AC ION. 

8REVll\IHO 1978 

CON8UMO PEHCAP l'rA 1 / 
ll<Gl:l/AflOl -

6.68 

6.68 

6.68 

6 .611 

6.68 

6,68 

Ut~MANDA 

454,046 

468,582 

529,490 

589, 196 

644,740 

697,172 

·--------··------------



A f'I O 

19H 

19110 

1!11!5 

1990 

1995 

2000 

ANEXO l l 

PROYCCCION DE LA Rl:LAClON 

Ot't:R'I'A - DEMANOA 

!>E ACl!l'!'t:S CRUDOS 

----·-----------------
PRODUCC ION 

('l'ONS> • 

]!l'í ,604 

39'1, 100 

474,005 

562,970 

668,632 

794,1<!4 

DEMANDA 
(TOHSJ. 

454 '046 

468,582 

529. 4!10 

589' 196 
U4,740 

697 ,372 

NO'l'/\I IJ\ f'NOlllJCCION tW Pt<On:C'l'O t;N liASC A LA 'l'ASA MEL>IA l>E CRECI~IEN'l'O 
ANU/1L Ot: 3.5~ OIHa:tWADA l>Ul<AN1'E n. PERlOIJO 1970-1978. 

DIFERENCI·A 
('fONSt. 

611,442 

6'i,482 

55,485 

26,226 

21,892 
96, 752 
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