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INTROOUCCION 

Los paises subdesarrolados presentan un estancamiento notorio en el se~ 

tor primario, debido entre otras coasas a que la concentraci6n de capital Fe 
encuentra en los centros urbanos, asf como en las zonas agrfcolas favoreci

das por el desarrollo capitalista. No obstante que estos paises han mostra

do un crecimiento econ6mico este ·no ha determinado un desarrollo tangible, 

capaz de solucionar problemas sociales y econ6micos, ocasionando con esto 

una agudización en las diferencias entre los polos rurales y urbanos. 

En ~xico como pafs subdesarrollado, las condiciones no son diferentes, 

particularmente en el estado de Puebla, en donde la .zona noroeste presenta 

un constante decremento en la producción frutfcola y de granos básicos, que 

ocasiona un aumento en el desempleo y un estancamiento considerable en la r~ 

gi6n. Estas condiciones repercuten negativamente en la obtenci6n de satis

factores suficientes para proporcionar bienestar social a los habitantes de 

la regi6n. 

Dada la magnitud del problema, que provoca un desarrollo desigual, debi 

do principalmente a la concentraci6n de capital, además de un incremento del 

subempleo y por ende, un deterioro en las condiciones de vida del sector agr! 

cola, es necesario dar elementos que justifique el desarrollo de las zonas 

de temporal, que cuentan con los recursos naturales suficientes para su des2 

rrollo y de esta forma incorporar a las zonas, al desarrollo nacional. Por 

tanto en el presente trabajo se hace una caracterizaci6n general de la zona 

IV, San Pedro Cholula y en particular al municipio San Andr~s Calpan, como 

muestra de atraso y rezago de las zonas rurales, eminentemente de temporal. 

Estas carencias de atraso y rezago repercuten en la vida econOmica y 
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social del sector, ya que el aumento de la población y las necesidades de 

esta son cada dfa mayores, as! como las repercusiones que este sector tiene. 

Por tanto el problema a resolver en el presente trabajo es; lCuAles 

son las principales causas y efectos del intermediarismo y acaparamiento en 

la producción y comercialización de los productos agrfcolas y en especial 

la manzana en la zona IV Cholula Puebla?. 

Considerando el planteamiento del problema a investigar, en el presen

te trabajo, la hipótesis que servirA como gufa es la siguiente: 

Las principales causas del intermediarismo y concentración de la pro

ducción de manzana en la zona IV, San Pedro Cholula, la constituye la exis

tencia del minifundio como forma bAsica de la tenencia de la tierra, el uso 

de técnicas rudimentarias en el cultivo de los Arboles, la baja productivi

dad, la dispersión de los productores y la desorganización de los mismos, 

asl como la falta de apoyos técnicos y financieros del Gobierno Federal, E~ 

tatal y ltlnicipal. 

Donde el intermediarismo es un fenómeno ·estructural, propiciando la 

centralización y concentración de las actividades de producción, y por tan

to el empobrecimiento del pequeño productor. 

Los principales efector los conforman, la obtención de bajos recursos 

por parte del productor, el abandono paulativo de la actividad frutfcola, el 

uso de la tierra propicia para la fruticultura en otro tipo de cultivos. el 

subempleo y desempleo, la emigración de los campesinos hacia los centros ur

banos. 

Por tanto en el presente trabajo se tiene como objetivo bAsico; plan

tear en sus aspectos esenciales las medidas económicas, técnicas y financi~ 
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ras que pueden implementarse para que en Ja actividad frutfcola, en especial 

la producci6n de manzana, se disminuya a corto y mediano plazo el intermedia 

rismo y se industrialice este producto. As! también se pretende: 

Obtener infonnaci6n, que sirva de base para enfocar la problem4tica 

de la agricultura a través de un sistema de comercialización, que 

contemple elementos para disminuir la agudización de la problem!ti

ca agrfcola. 

Proponer los canales de comercialización más adecuados para que el 

producto llegue a su aestino final a menor precio y con mayor valor 

agregado, ya que se tratará de evitar el intermediarismo y acapara

miento con lo que se logrará beneficiar al consumidor, puesto que 

los canales de comercialización entre productor y consumidor serían 

mas directos y eficientes. 

Promover a corto plazo centros de acopio, organizados por campesi

nos, a través de la vfa del cooperativismo. 

Por altimo, promover la instalación a mediano o largo plazo, la for

mación de una agroindustria operada por Jos campesinos, utilizando 

la producci6n de fruta de la región misma, ya que estar! confonnada 

con tecnologfa simple, buscando proporcionar un mayor valor agrega

do e·n los procesos de producción y comercialización. 

El contenido del trabajo se encuentra confonnado de la siguiente ~onna: 

El primer capftulo se inicia con los aspectos teóricos generales en que 

se fundamenta las características e ideas del estudio. Enfocando el proble

ma dentro de un sistema de comercialización, que permita el desarrollo de 

las zonas de temporal a través del desarrollo regional. 
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En el segundo capítulo se describe la importancia que tiene el Estado 

de Puebla en general, así como la zona de estudio, San Pedro Cholula donde 

se resaltan las principales variables económicas, así como los problemas en 

que está insertado el estado, como es la dispersión y concentración de la 

población y la disminución de la producción frutfcola de la zona. 

En el tercer capitulo, se toma como muestra al municipio San Andrés Cal 

pan como ejemplo de atraso y rezago de las zonas de temporal. En él se pr~ 

senta el diagnóstico, que sirve de base para enfocar el problema a través 

de un sistema de comercialización que ayude a resolver de alguna forma el 

problema del campo; se presenta la ubicación del municipio, estructura de 

la población, tipo de servicios asistenciales, educativos y de comunicación, 

asf como también la población economicamente activa, tipo de ocupación y se 

plantean las repercusiones existentes. 

En el cuarto capítulo se abordan las características de la producción 

de la manzana, la importancia que guarda dentro de las áreas cultivadas en 

el municipio, la conformación de la estructura de la tierra donde predomi

na el minifundio, tanto de pequeños propietarios, como ejidatarios, así CQ 

mo la importancia de la manzana como producto. tenencia y número de produ~ 

tores, los aspectos técnicos para su cultivo, usos y valor nutritivo. la 

estructura de la producción y su conformación en el municipio. Como tamb;én 

aspectos genéricos de la producción de manzana. 

En el quinta capítulo se aborda el problema del campo desde el punta 

de vista de la comercialización, que tiene como consecuencia el deterioro 

del ingreso del agricultor. En el análisis se muestra sus repercusiones y 

sus consecuencias, así como las características de la comercialización en 



la zona y el municipio, en donde el denominador común para canalizar el pro

ducto a los cosumidores es el intermediarismo, abordando el problema y las 

repercusiones que se tiere como consecuencia, concentraci6n y centralizaci6n 

de la coll1€:rcializaci6n. 

En el capttulo seis se aborda la opción de la formaci6n de un centro de 

recepción y comercializaci6n, insertado dentro del sistema de comercializa

ci6n, retomando las variables microeconómicas de la zona y el municipio para 

la conformaci6n del centro de recepción y comercialización, desde su estruc

tura orgánica. ubicaci6n, formas de operación y de acopio. Para de esta fo~ 

ma determinar el centro de recepción, como el primer paso de organización. 

5 

En el capttulo siete se contempla la culminaci6n integral del sistema 

de comercialización, con la formaci6n de una agroindustria, dando elementos 

que permitan realizar la idea básica de la integración del campesino al pro

ceso de transformación de su propia producción y comercializaci6n de su pro

ducto, para obtener en el campo mismo los satisfactores necesarios para vi

vir, buscando el desarrollo de la región, entendido este como un aumento en 

el nivel de vida y como consecuencia económico, social y cultural. En este 

capttulo se dan los elementos para su formación a largo plazo, la composi

ción del fruto, elementos que se deben de considerar en la refrigeración, pre 

duetos que se pueden obtener, tipo de tecnologla y la forma de financiamien

to. 

Finalmente se presenta el octavo y último capftulo que corresponde a las 

conclusiones a que se ha llegado, buscando que de una u otra fonna el campe

sino de las zonas de temporal tengan alternativas de soluci6n dentro del si~ 

tema existente en el pars. 
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Como se observara. el presente trabajo no es un compendio de soluciones, 

pero sr persigue una idea básica.la posibilidad de un sistema de comerciali

zaci6n que responda a las necesidades de las zonas de temporal como la que 

nos ocup6. 

Cabe hacer menci6n que la motivación y esfuerzo fueron los elementos 

principales para contribuir con un granito de arena en lo posible.a enfocar 

el problema del sector agrícola a través de un sistema de comercializaci6n 

que incida de alguna forma a aliviar el atraso y rezago de las zonas de tem

poral del sector agrrcola. 



C A P l T U L O l 

ASPECTOS TEORICOS GENERALES 

A partir de que el sector industrial es el centro de desarrollo de 

la economía, la agricultura queda subordinada a las necesidades y requeri

mientos de ~sta. 

Como consecuencia, el sector industrial propicia consigo un deteriQ 

ro en la estructura productiva agrícola, dAndose asr un desequilibrio acen

tuado en la producci6n agrícola, caracterizado "por la existencia de dos 

sectores agrícolas: un reducido sector privilegiado, capitalista, que pro

duce en gran medida para la exportaci6n y genera la mayor parte del produc

to agrícola lanzado al mercado; y un númeroso sector de campesinos pobres, 

en gran medida aún ligados a un sistema de autoconsumo, que constituye la 

mayor parte de la poblaci6n campesina" 1• 

El desequilibrio de la producci6n agrícola polariza el deterioro de 

las zonas. principalmente de temporal, carentes de recursos econ6micos, y 

una tendencia decreciente de la producci6n en donde el parcelamiento limita 

la expansi6n de las fuerzas productivas y las caracterlsticas varfan, según 

la regi6n. el tipo de cultivo y la disponibilidad de recursos. 

El desarrollo de las distintas regiones de un pafs presenta enormes 

diferencias en el sector privilegiado y el pobre. Por tanto, existe un de

sarrollo regional desigual, con grandes diferencias en los recursos, en la 

inversi6n de capital, asl como en las posibilidades de los habitantes en el 

nivel Cultural, Social y de Ingreso. 

7 

1f Bartra, Rcger. Estructura Agraria y clases sociales en México. P4g .• 22. 
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La desigualdad regional posibilita que se lleve a cabo el desarrollo re

gional para de esta forma integrar a las regiones marginadas al proceso pro

ductivo eficiente, disminuyendo las diferencias en la distribución de los re

cursos económicos y el aumento de ia posibilidad de tos habitantes de la ob

tención de un nivel Cultural, Social y de Ingreso mayor, ya que el desarrollo 

regional "es el proceso dual de enriquecimiento y cambio estructural. Por un 

lado aumenta el ingreso al usar más productivamente recursos disponibles y 

acumular recursos adicionales, para aumentar la producción. Por otro lado, 

generalmente involucra la transformación de una economía de origen principal

mente agrfcola y de subsistencia en una estructura más diversificada en la 

que se genera un superávit que permita inversiones subsecuentes" 2 • 

El enfoque regional, permite conocer qué municipios de las zonas podrán 

constituirse como ciudades medias o centros de concentración que posibilite 

el eje de desarrollo de la región, aprovechando el potencial de la agricultu

ra de subsistencia. De esta forma se busca que a través del desarrollo regi~ 

nal disminuyan problemas de insidencia social; como son los movimientos migr~ 

torios del campo a la ciudad, que la mano de obra misma trabajen en el campo, 

asf como hacer productivas las zonas de temporal. 

El desarrollo regional contempla cambios en la estructura de la produc

ción, distribución y consumo de las regiones agrfcolas, a través de un siste-

ma de comercialización que propicia la utilidad en tres formas~que son; 

utilidad "tiempo" que se refiere a mantener el producto un tiempo determinado 

Barkin, David. 
Pág. 151. 

Quiénes son los beneficiarios del Desarrollo Regional 



a través del almacenamiento.: la de "lugar" que se puede obtener con la movi

lización del producto al lugar de consumo y la de posesión, al cambiar de tf 

tulo en los sucesivos pasos de comercializaci6n, el riesgo juega un papel iT 

portante en la utilidad 3• 

9 

Este sistema de comercializaci6n lo forman elementos como la producci6n, 

acopio, transporte, almacenaje, conservaci6n, procesamiento, mayoreo y deta-

!leo. Cada uno persiguiendo objetivos específicos dentro del sistema de co

mercialización, "que significa no s61o el hecho de comprar y vender, sino 

también el acto en que culmina una serie de condiciones impuestas al produc

tor por el comprador y al entorno de ambos, en donde se satisface a lo largo 

del proceso producci6n-comercializaci6n una serie de actividades económicas 

productivas como el acopio, selecci6n, procesamiento, empaque, presentaci6n, 

conservaci6n, transporte, distribuci6n y por último beneficio económico y s2 

cial" 4 • Así como conocer las caracterfsticas de la producción agrícola, su 

estacionalidad y demanda. Las cambiantes cotizaciones de los mercados, la 

rápida movilización del producto, el almacenamiento adecuado y el financia

miento oporturno. 

Uno de los mecanismos para lograr el mejoramiento de la comercializaci6n 

de los pequeftos productores en una primera instancia es el centro de recep

ci6n y comercialización basado en mejoras económicas en el sistema de comer

cializaci6n de los productos del campo. Entendido este como un lugar físico 

y Bucheli·Luna, Ren.In Mercadeo Agrícola. Pág. 40. 

4/ Fideicomiso Instituido en relaci6n a la Agricultura, Banco de México,S.A. 
"Centro de Recepción y Comercializaci6n. Pág. 10. 
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donde se concent1'an los productos agropecuarios, tal como se producen en el 

campo. En donde la idea bastea es mejorar el sistema de comercializaci6n, 

racionalizando los servicios que comprende este proceso, creando canales ad! 

ctonales en la zona rural, que sirva a los productores, que por sa reducido 

volumen de cosecha o por la distan.eta que se encuentran los mercados no estan 

en condiciones de comercializar. 

Si en la producci6n agropecuaria la comercializaci6n es compleja, en 

otros, como son los perecederos, el problema es mas grave, ya que los despe~ 

dictas de pos-cosecha disminuyen la producci6n que repercuten en el ingreso 

del pequello productor y donde la alta perecibilidad genera varia.ciones en 

los ingresos, viéndose obligados a ajustar su producci6n en condiciones de 

incertidumbre y alto riesgo. 

Por tanto es necesario utilizar el desarrollo regional como marco de r~ 

ferencta a la realizaci6n de cambios en la estructura de la producci6n, dis

tribuc16n y consumo de las zonas agrfcolas de temporal a través del sistema 

de comerc~alizaci6n, ya que la estructura actual de comercializaci6n del ca~ 

pe esta concentrada en unas cuantas personas quienes establecen las condi

ciones de mercado, del producto y se encargan del proceso de la comercializ~ 

ci6n, dejando al pequello productor la siembra, cultivo y recolecci6n. 

De ésta forma "el analisis regional permite establecer interesantes Vi!! 

culactones entre injusticias distributivas, y se ha llegado a determinar re

laciones de casualidad entre las migraciones internas, el éxodo de las zonas 

agrrcolas. los movimientos de capital entre regiones, el dinamismo de los 

centros, su estructura productiva, de ocupaci6n y las caracterfsticas socio-



políticas y económicas predominantes en el pafs 115 • 

La necesidad de la formación de una agroindustria dentro de las zonas 

de temporal permite la ocupación del campesino mas a11a de la recolección, 

as! como: 

La obtención de un ingreso que les permita obtener los satisfactores 

necesarios. 

La utilización de la producción en la zona misma. 

Disminución del desperdicio de pos-cosecha. 

La disminución de la emigración de1riogr~fica a zonas urbanas. 

La integración del pequeño productor al proceso productivo de su pro

ducción. 

La obtención de un mayor valor agregado. 

11 

La formación de la agroindustria como una medida a medianoo largoplazo 

del sistema de comercialización, es el instrumento del desarrollo regional, 

dinamizador del campo, que agrega valor a la producción de origen ya que se 

entiende como agroindustria " al conjunto de actividades productivas que 

agrega valor a las materias de origen agrícola a trav~s del procesamiento. 

conservación y comercialización116 • lle esta forma como instrumento, integra 

a los subempleados agrfcolas al proceso productivo, utilizando parte de su 

producción como materia prima. 

Instituto Interamericano de Planificación Económica y Social. 
Ensayo sobre Planificación Regional del Desarrollo. Pag. 12. 

Definición de la Coordinación General de Agroindustria 
Cuadernos de Trabajo 1. 2. 3. S.A.R.H. 1982. 
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Para considerar la comercialización como un sistema, debe cumplir con 

ciertas condiciones: 

Perseguir un objetivo, siendo este el abastecimiento de necesidades y 

condiciones que maximicen su utilidad, con la finalidad de proporcio

nar el ingreso al productor agrfcola, as! como propiciar la producción 

de rublos rentables. 

Contempla un parámetro del desempeño del sistema, en términos de la 

eficiencia, tanto en precios, recursos, coordinación de funciones. 

Estar constituido éste! por un componente, con objetivos espec!ficos. 

Debe operar en forma legal e institucional. En un ambiente compuesto 

de ~ol!tica de precios, normas de calidad, regulaciones sanitarias, l~ 

gislación mercantil de compra-venta, etc. 

El sistema de organización puede ser modificado por la intervención de 

Gobierno a través de los ejecutores de decisión, que interviene en el 

sistema de comercializaci6n. 

Este sistema de comercializaci6n esta diseñado y representado por las 

entidades oficiales y planificadores, estando orientado a desarrollar 

una organización. 

Por tanto la comercialización se constituye como un sistema, no siendo 

estático, sino que sufre modificaciones o pueden constituir un cambio estrus 

tural segan la función del objetivo, ya sea este que beneficie los intere

ses del sector campesino, sector consumidor o que se usara el desarrollo 

técnol6gico como el medio idóneo para obtener un desempeño mas eficiente 7• 

!} Pando, José Luis. La Comercialización como Sistema. Pág. 60 
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De esta forma se busca reducir a través del sistema, entendido como tal, 

los desequilibrios en el proceso de producción del sector agrícola, organi

zando y orientando de la mejor forma al sector campesino, desarrollando el 

concepto de planeación regional de desarrollo "Considerandose como una me

dida destinada a organizar en cada punto del pafs la movilización de los re

cursos naturales, financieros y humanos, a fin de alcanzar mediante la des

concentración y descentralización de la fonnulación y ejecución de la poll

tica planificada, los objetivos previamente definidos" 8• 

De esta forma la est,ructura agrlcola caracterizado por la concentra

ción y centralización de las actividades comerciales cambia dentro del sist~ 

ma de comercialización, descentralizando y desconcentrando las actividades 

productivas prevalecientes. Integrando al peque~o productor al proceso de 

producción y comercialización a través de centros de recepción y comercia

lización, como una medida a solucionar problemas de producción y mercado, 

contemplando la creación de la agroindustria a largo plazo. 

Finalmente la consideración de la agroindustria debe estar sustantado 

en el análisis de los elementos que arroja la decisión de ubicarla en un 1~ 

gar estratégico. Si el propósito es de instalar una planta procesadora de 

pulpa de manzana cuya materia prima se encuentra en la zona, el interés se

rá como aprovecharla en su propio beneficio. Fundada en el estudio, se es

tará en condiciones de conocer cuáles son las 4reas que se disponen de fru

ta, que aspectos de la moderna tecnología se puede aprovechar, .cuál es la 

ubicaci6n grogr4fica más adecuada, la forma m4s racional de adquirir el 

r¿j Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. P4g. 86. 
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fruta y comercializar la producción. Todas estos elementos de juicio ser~n 

de utilidad para decidir formar una agroindust~ia y, en caso afirmativa sa

ber cómo hacerla. 
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CAPITULO II 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA IV CHDLULA, PUEBLA 

1. GENERALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA • 

Puebla y Daxaca, son los Estados con el mayor namero de J'lllnicipios, ya 

que Oaxaca cuenta con 568 y Puebla con 217; 

En el Estado de Puebla se entrelazan los 217 ltJnicipios ue una fonna 

irracional y caprichosa, delineados por distintas características físicas y 

geogrAficas. Se manifiestan contrastes que van desde la árida Mixteca Pobl~ 

na del sur, hasta la exuberante sierra norte y desde los llanos y planicies 

del Seco, hasta las cordilleras del Popocatépetl y el Ixtacc!huatl. 

La concentraciOn y dispersiOn de la poblaciOn son caracter!sticas prQ 

pias del Estado, puesto que el 3DX de ésta se encuentra concentrada en la 

ciudad capital (Puebla) y en 16 ciudades medianas y pequenas. El resto de 

la poblaciOn está dispersa en 2D7 flllnicipios con aproximadamente 3,000 loca

lidades. Como consecuencia se·ha generado un marcado desequilibrio regional 

y una estructura urbana irracional. 

El desarrollo econOmico del Estado es convergente y concentrado, y 

trae como consecuencia un desequilibrio regional, y por tanto, una irracio

nal estructura agrfcola. Estos problemas implican un deterioro en la cali

dad de vida de la poblaciOn, un alto costo de los medios de consumo básico 

y una baja productividad per cápita. 

Por otra parte, la falta de una adecuada delimitaci6n de los terrenos 

municipales provoca confusi6n administrativa, que al no resolverse, favore

ce la especulaci6n del suelo urbano y el desperdicio de las zonas agr!colas 

productivas. Dentro de este marco, surgen dos fenOmenos, la conurbaci6n ff

sica y la desmunicipalizaci6n territorial. La primera se produce con la 
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invasión y agresión entre dos centros de población vecinos, lo que provoca la 

ruptura de sus redes y servicios y con ello la saturación del suelo; la se

gunda se da en los (a pesar de existir un decreto de l(mites) municipios que 

tienen un peque~o nOmero de pobladores a veces menos de mil, por tanto, no 

cuentan con una estructura urbana o rural que permita la organización de una 

comunidad provista de satisfactores mínimos de bienestar social. 

Puebla no es ajeno a la emigración campesina a las ciudades urbanas, 

siendo en este caso la ciudad capital Puebla y el Distrito Federal las prin

cipales ciudades receptoras. Esto se debe a que la mayor proporción de las 

utilidades de los trabajadores quedan en manos de los intermediarios, debido 

a que el tiempo que ocupa un campesino en preparar la tierra, sembrar, fertt 

lizar, combatir plagas, arreglar el suelo, para proteger el cultivo y final

mente cosechar es casi de 10 meses y en este pertodo no obtiene ningOn tngr~ 

so. Al cerrarse la oportunidad de subsistencia el peque~o propietario o el 

ejidatario no tienen otra opción que émigrar con su familia a la ciudad, pr2 

vacando: disminución de la producci6n de alimentos, incremento de los probl~ 

mas en las ciudades urbanas, las deficiencias en la prestación de servicios 

en los polos de desarrollo, entre otros. 

La problem4tica antes descrita manifiesta la situaci6n de los poblado

res de los municipios de temporal, en donde prevalece la fruticultura y por 

tanto el volumen producido por el propietario o ejidatario es tan bajo que 

resulta incosteable distribuir el producto en forma individual. 

La fn.iticultura representa uno de los renglones m4s importantes de la 

actividad agrfcola del Estado de Puebla, destacando la producción de manzana, 

ya que ocupa el segundo lugar nacional como productor de esta fruta, y partt 

cipa con el 1si de la producción. La mayor parte de la producción se encue~ 
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tra concentrada en la zona norte del Estado. donde Zacatlan de las manzanas 

es el centro productor mas importante del Estado de Puebla. Asf también, p~ 

ro en menor importancia Tlaxco, Juan Galindo, Ahuanzotepec, Huehuetla, Xico

tepec, Huejotzingo, San Martfn Texmelucan, Tochimilco, Tlachichuca, Soltepec 

de Juarez, Chiconcuautla, Chignahuapan, Ahuacatal, Xichiapulco, Tepetzontla 

y Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla y Atlixco 9• 

El 43.6% de la superficie frutfcola estatal la cubre la zona de Zaca

tlan, Zocapoaxtla, Huejotzingo y la regiOn de Atlixco, considerada esta actt 

vidad como satisfactoria, aunque presenta problemas de desarrollo, no asf a! 

gunas zonas en donde los municipios presentan un marcado estancamiento. no 

obstante que cuentan con las condiciones climatol6gicas y geogr!ficas Opti

mas para su desarrollo. 

la agricultura es la actividad mas importante del Estado. utiliza la 

mayor cantidad de mano de obra y aporta la mas alta participaci6n al produc

to agropecuario estatal. Asf como también presenta un dualismo entre una 

agricultura tecnificada y otra tradicional; en la agricultura tecnificada 

las mejores tierras son de riego, de excelente calidad y con infraestructura. 

Mientras que la tradicional a pesar de ocupar una gran extensiOn de tierra 

aporta una cantidad mfnima de la producciOn. 

De Ja superficie cosechada·en el Estado los principales cultivos son: 

el mafz (el de mayor importancia), el frijol, chile verde, ajo, cebolla, pa

pa, café, cebada, alfalfa, cana de azacar, aguacate, manzana, naranja y ca-

cahuate. Estos cultivos ocupan en promedio el 901 de Ja superficie (ver cu~ 
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dro 1). 

Las industrias, en su mayorra estan concentradas en la ciudad capital. 

De estas industrias el 73.8% estan dedicadas a los alimentos, y la textil 

con 15.3~. Ademas de ser las que mas empleo generan, ya que la industria de 

alimentos genera el 53% del total y la tex~il el 30%. 

1.1 CONDICIONES GEOGRAFICAS. 

Pl.lebla se encuentra ubicada al sureste del antiplano central, entre la 

sierra Nevada y oeste de la Sierra Madre Oriental, tiene una forma aproxima

da de un triangulo isosceles cuyo vértice esta hacia el Norte y la base ha

cia el Sur, se encuentra ubicado entre los paralelos 11°s2 1 y 20°51 1 latitud 

norte y los meridianos 96° 46'12" y 99° 03'41" de longitud Oeste del Meridi~ 

no de Grenwich. Limita con varios Estados de la RepQblica: al norte, orien

te y noroeste, lo circunda el Estado de Veracruz; al sur con el Estado de 

Oaxaca; al sureste con Guerrero y al oeste con los Estados de Hidalgo, Tlax

cala. Morelos y ~xico. 

Tiene una superficie total de 33,919 Km', que representa el 1.71 del 

territorio nacional, ocupa el vigésimo primer lugar del pa!s, y se encuentra 

dividido en 8 regiones (ver mapa 1). 

En cuanto a su integraciOn territorial, Puebla cuenta con 3,167 local! 

dades de las cuales 16 son ciudades, 39 villas. 741 pueblos y los restantes 

2,371 son loca'idades menores. Polfticamente se encuentra dividido en 217 

municipios con una población de 3,226,557 habitantes, de éstos destacan los 

municipios de Puebla (780,260 habitantes), Tehuacan (104,482 habitantes) y 
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Atlixco (83,849 habitantes) por su mayor poblaciOn 1º 
CLIMA. El estudio del clima es de importancia, debido a que tiene 

una rntima relaciOn con la vida diaria y la actividad humana, ya que en la 

agricultura se advierte la influencia de este elemento que condiciona el tipo 

general de cultivo, as! como otras actividades agropecuarias. 

La situaciOn geográfica, la diversidad de alturas y regiones naturales, 

han conferido al Estado de Puebla una integraciOn climatológica de las más 

variadas del pafs contando aproximadamente de 9 a 11 tipos de climas ·dividi

dos en 5 zonas : 

La parte central y sur presenta un clima templado y hOmedo, con una 

temperatura media anual de 15° C. y una precipitación de 858 mm. 

Al suroeste el clima es cálido, semicálido y subhOmedo, con medias 

anuales de 830 mm de precipitación y con una temperatura de 22°c. 

Al norte se presenta un clima cálido, semicálido y hOrnedo con precipi

taciOn de 2,250 mm y con una temperatura de 20°c. 

En la regiOn sureste el c1ima es semiseco, con una temperatura que va

ría desde cálida hasta templada, con una precipitación media anual de 550 mm. 

Finalmente en la zona de los volcanes el clima es semifrfo y muy frfo 

(ver mapa 2). 

OROGRAFIA: Está integrada por una parte de la Cordillera Meovolcánica, 

llamada Sierra Nevada, a la que pertenecen el Popocatépetl y el Iztaccfhuatl; 

al oriente la Sierra Madre Oriental forma otro sistema que se localiza en los 

1~ Secretar!a de Programación y Presupuesto del Estado de Puebla. 

Agenda Estadística. 1982. Pág. 19 



limites de Veracruz sobresaliendo el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba; 

al sureste se halla la Sierra Negra y la de los Mixtecos, que corren de su

reste a noreste; en la parte central se localizan algunas llanuras como la 

de San Juan de los Llanos, Chalchicomula, Tecamachalco y Tepexi. 
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La Sierra Madre Oriental forma el 4rea Boscosa de Zacapoaxtla, entre 

Veracruz y Puebla, al prolongarse al oeste origina la de Chignahuapan, Zaca

tl4n, Tetela de Ocampo y Huachinango. 

HIDROLOGIA. 

das en: 

Existen en el estado cinco zonas de afluencia localiza-

La del norte y suroeste, cuyas aguas se vierten al Golfo de México; la 

del centro y sur, cuyos ríos desembocan en el Océano Pacífico; la de la Cue~ 

ca Cerrada o interna localizada en la regiOn de la llanura; la zona norte y 

noroeste que por su topograffa y abundantes corrientes superficiales son ge

neradoras de energ!a eléctrica, destaca por su caudal el Rfo Necaxa en la z2 

na norte y el Atoyac que atraviesa al Estado de Puebla. 

Al Estado de Puebla lo cruzan 72 Rtos de diversa magnitud, asf como 13 

lagos y 15 lagunas (ver mapa 3). 

USOS DEL SUELO. De la superficie total 3.391,000 has. del Estado, la 

tercera parte 1.104,466 has. son tierras agrtcolas, de éstas el 89.0~ son de 

temporal y el resto 10.9% de riego. 

La actividad ganadera, por su parte se desarrolla en una superficie de 

807,332 has. que representa el 23.8% del total del Estado, de estas tierras 

el 89.3% corresponde a pastos naturales y el resto 10.7% a praderas cultiva

das. De la superficie forestal, que es de 535,025 has, ésta representa el 



15.8S del total de la entidad, que comprende los bosques de confferas y la 

selva mediana. 

21 

Por otro lado existen 84,305 has. que son susceptibles de cultivar, re 

presentando el 2.4% de la superficie del Estado. 

La superficie destinada a otros usos, es de 892,311 has. representan

do el 26.3i del Estado (ver cuadro 2). 

1.2 CONDICIONES SOCIALES. 

Puebla cuenta con una poblacioón aproximada de 3.226,557 habitantes, 

representando el 4.9% del pafs. Corresponde el 49.7% a los hombres y el 

50.3% a las mujeres. La densidad de población es de 97 habitantes por Km', 

fndice superior a la media nacional (34 habitantes por Km• J. 

Tiene una población muy joven ya que el 55.7% fluctaa entre 1 a 19 

años, se estrecha la ptramide de edades hacia los estratos de mayor edad, 

asf como se ajusta al patrón del comportamiento del pafs. 

El 57.8% de la población se localiza en las zonas urbanas y el 42.2i 

en localidades rurales, situación que tiende a agudizarse ya que la tasa 

anual de crecímientc· de la población urbana se ha incrementado a un 4.2% 

anual en los a1timos años, mientras que la población rural ha venido dismi

nuyendo a un 0.89%. 

De la poblaci6n de 12 años o m4s en posibilidades de trabajar (2.1 mi

llones) el 53.4% representa la poblaci6n econ6micamente activa (1.1 millones 

de habitantes). 

El sector primario absorbe el 47% de la población trabajadora, el se-
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cundario el 20.5%, el terciario (servicios, comercio, transporte y gobierno) 

el 27.7% y por Oltimo, el especificado el 4.8%. 

Existen 694 asociaciones sindicales registrada~. de ellas 441 son ju

risdicciones locales y 253 de jurisdicci6n federal. 

1.3 CONDICIONES ECONOMICAS. 

La actividad agrfcola tiene una gran importancia tanto desde el punto 

de vista social como de usos del suelo ya que el 32.61 de la superficie. co

rresponde a tierras agrfcolas distribuidas de la siguiente fonna: de riego 

117.7 mil has. de temporal 954.4 mil has. y de humedad 35.5 mil has. Esta 

distribuci6n ubica a Puebla como un Estado eminentemente de temporal. 

Los principales cultivos del estado son: El mafz con 513.6 mil has. 

sorgo 102 mil has, café 39.4 mil has. cacahuate 20.2 mil has. alfalfa 16.2 

mil has. y por Oltimo la caña de azocar con 9.1 mil has. El resto de los 

cultivos se desarrolla en superficies inferiores a las 6 mil has. 

En cuanto a valor de la producciOn este fue de 11,479.6 millones. don

de el marz participa con el 13.71 del valor total. el café el 10.31, la papa 

el 6.7%, el frijol el 6.41 y el resto de los cultivos tuvo participaciOn in

feriores al 3.5%. 

La participaci6n del sector agropecuario y forestal, en la confonna

ci6n del producto interno bruto fue del 16.5S, y en relaci6n al porcentaje 

de la PEA que se dedica, el 471. 

La ganaderfa se caracteriza pcr un desarrollo dual, ya que una parte 

es~ integrada a los mcdernos sistemas de producci6n como pasa en la avicul-
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tura, porcicultura (parte del norte del Estado} y la otra una ganadería tra

dicional complementaria de las actividades agrfcolas. El area susceptible 

de uso ganadero es de 807.3 mil has. que corresponde el 23.8% de la superfi

cie total, de ésta el 89.3% son pastos naturales y el 10.7% praderas cultiv~ 

bles. 

El valor de la producci6n ganadera es de 12,389.0 millones. Partici

pa Tehuacan con el 27.4%, Cholula con el 12.9%, Tecamachalco con el 10.5%, 

li.lauchinango con el 9.7%, Inzucar de Matamoros con el 7.2% y libres con el 

6 %. 

La silvicultura se presenta como una actividad de segundo orden, ocupa 

una superficie de 535.0 miles hectareas, que representa el 15.8% del Estado. 

El recurso forestal se ha venido perdiendo a través del tiempo, su pr2 

ducci6n es de 181,351 m' con un valor de 160.3 millones, que representa el 

o.as del producto interTlo bruto estatal. 

La actividad pesquera no es una actividad importante, aunque ha ido 

aumentando. El Estado cuenta con 15 lagunas, 7 presas y 85 bordos que tota

lizan 6,500 has, mas 72 rfos en donde se puede practicar la explotac16n pes

quera. adem4s cuenta con los centros acuicolas que se localizan en San Die

go Acapulco (Atlixco). y el Centro las Rositas (Santa Rita Tlahuapan). 

El desarrollo industrial del Estado es un fen6meno econ6mico de impor

tancia que se inicia en los primeros años de 1960 con la autopista-~xico

Puebla, asf como también al fomento de la infraestructura econ6mica y la mode~ 

n:?aci6n de los servicios de comunicaci6n, esto trae como consecuencia el e~ 
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tablecimiento de diferentes tipos de plantas (automotriz, acero, comunicaci2 

nes.farmacéuticos y petroqufmicos) que consolidan a la industria textil. 

El sector industrial aporta aproximadamente el 49.2% del P.I.B. a tra

vés de 8,813 establecimientos, la mayor parte de ellos son pequeños y media

nos. 

La participaciOn de la P.E.A. en el sector industrial es de 25.5% 

aproximadamente. 

La industria manufacturera se ubica .en los lt;nicipios de Puebla, San 

Martln Texmelucan, Tehuacan, Teziutlan, Zacatlan, Xicotepec de Juarez y San 

Pedro Cholula y Huachinango. Donde las principales actividades son la cons

trucci6n, reconstrucciOn y ensamble de equipos de transporte y sus partes; 

producciones textil, industrias metalicas basicas y fabricaciOn de alimentos 

El valor de la producciOn en la industria de transformaciOn es de 

11,771.B millones, que representa el 71.3% del valor total generando por el 

sector industrial. 

La actividad minera tiene una·importancia relativa a pesar de contar 

con un gran potencial de recursos. Las producciOn es de 2.8 millones de to

neladas, participa la arcilla con 18%, marmol y Onix 15.0%, serpentina 12%, 

yeso 10T. y perlita 6 %. 

La actividad petrolera es incipiente, cuenta con diez campos petrole

ros, 7 en explotaci6n y 3 en exploraciOn localizados en los lltlnicipios de 

Metlaltoxuca y Venustiano Carranza. La producción anual es de 73 mil barri

les y la de gas natural 2.3 millones de M'. 
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La energía eléctrica constituye un elemento del desarrollo econ6mico y 

de bienestar social de la población. Existen 9 plantas generadoras de ener

gía eléctrica con una capacidad de 552,476 KUH, corresponden 4 al sistema 

central. 

Del total de la poblaci6n, el 86 S cuenta con servicios de enérgfa e

léctrica, beneficiando al 68.5'.tde la población rural y el 99Sde la urbana. 

Del total de las localidades (3,167), cuentan con servicio 1,443 de las cua

les 1,227 son rurales y 216 urbanas. 

La actividad comercial se encuentra dentro de la producci6n de bienes 

agrfcolas, pecuarios, alimentos, bebidas, tabaco, textil, sidenlrgica, maqui 

naria y transporte, donde participa el sector comercio y servicios con el 

34.3 % del PIS. Esta actividad ha ido generando mas empleos confonne trans-

curre el tiempo ya que el sector terciario participa en su conjunto con un 

27 .7 S de la población econ6micamente activa. 

En cuanto al turismo la participaci6n de esta actividad en la forma

ci6n del PIB ha ido aumentando, llegando aproximadamente al 5.1S. Partici

pa con el 0.9 % de la poblaci6n econ6micamente activa. 

La población económicamente activa no se ha transformado grandemente 

en cuanto a la participación en el total de la población, pero sí en la o

rientación, ya que se observan tendencias dirigidas al sector industrial. 

2. CONDICIONES GENERALES DE LA ZONA. 

La región IV Cholula se encuentra ubicada geogr4ficamenteal sureste de 

Puebla. Limita con los Estados de Tlaxcala al norte, al este con ~xico, al 



sur con la regi6n VI de Inzucar de Matamoros y al oeste con Puebla (ver ma

pa 2). 

Tiene una superficie aproximadamente de un 12idel total de la super

ficie territorial del estado con 4,070.28 Km 2 , es una de las regiones más 

pequeñas, pero por su ubicaci6n tiene una gran importancia. 

Cuenta con 29 municipios y 380 localidades. Los principales munici

pios son: Atlixco, Huejotzingo, San Martln Texmelucan y san Pedro Cholula. 

El clima es cálido, semicálido y hamedo, con una precipitaciOn medio 

anual de 830 rrm. y una temperatura de 22°c. Asf como un clima frlo en la 

zona de los volcanes. 
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La regi6n forma parte de la cordillera neovolcánica, que recibe el nOI!! 

bre de Sierra Nevada, y pertenece al Popocatépetl (5,452 M.S.N.M.) y el 

Iztacáhuatl (5,280 M.S.N.M.) 

Existen en la regiOn 10 rfos: Colyzingo; rro Frlo, san Lucas, Zahua

pan, Xochiac, Axala, Mexac, Nezapa. 

Las caracterlsticas del suelo en la regi6n vienen siendo de una textu

ra franca, profundos, fértiles, planos, y también de migaj6n -arenaso. Es

tas caracterlsticas del suelo se han perdido ya que existe una gran erosiOn. 

Es una zona agrlcola de temporal, condicionada por el clima de las 

estaciones del año. 

Cuenta con una vegetaciOn variada con pequeñas zonas de pastizales asl 

como bosques de pino, encinos, caoba, ciprés, oyamel, y selva baja. 
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Los principales cultivos son: el mafz, frijo, trigo, sorgo, haba, ca

cahuate, manzana, aguacate. durazno, ciruela y pera. 

2.1 CONDICIONES SOCIOECONOMICAS. 

La regi6n cuenta con insuficiencia de recursos econOmicos y financieros 

asf como de vivienda, agua potable, a~antarillado, equipamiento en salud, 

educaci6n, gran deficiencia en el manejo del suelo y una fertilizaci6n inad~ 

cuada. 

En la mayor parte de la regi6n predomina el sector agrfcola, teniendo 

una participaci6n del 16.8 % del PIB, en el sector agrfcola, el 17.9 % en la 

industria y el 11.5 % en el comercio y servicios. 

Cuenta con una poblaci6n de 517 967 habitantes, que corresponde al 

16.1 %del total de la poblaci6n de Puebla. La mayor parte de la poblaci6n es 

menor de 19 ailos. lo que representa el 56.9 S de la poblaci6n total. 

La tasa anual de crecimiento de la poblaci6n en San Pedro Cholula es 

del 3.3 % anual, se considera una de las m.1s al ta tasas de crecimiento. 

De la poblaci6n econ6micamente activa de la regi6n (121,200) el 62.3 % 

se encuentra en el sector agrfcola, el 16.BSen la industria. El 16.SSen el 

de servicios y 4.5 % se encuentra en el rengl6n no especificado. Existe un 

traslado cada vez mayor de la P.E.A. del sector agrfcola al industrial dada 

las caracterfsticas del mercado de trabajo del serctor agrfcola (ver cuadro 

4). 

De la poblaci6n total de la zona. el 15%de los habitantes se encuen

tran en el medio urbano y el 55 % se localiza en ef medio rural. 



2.2 SITUACION DE LA PRODUCCION. 

La región tiene una participación significativa dentro del producto 

interno bruto del Estado, donde el sector primario participa con el 16.8%, 

que equivale a 717.3 millones de pesos, el sector secundario con el 17.9% 

equivalente a 2,166 millones, y el sector servicios participa con el 11.5% 

con 924.4 millones de pesos (ver cuadro~). 
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El sector agrfcola de la región IV Cholula, cuenta con una superficie 

cosechada de 127,400 has, de éstas 110,855 son de marz con una producción 

de 273,445 toneladas, le sigue en importancia el frijol con 16,067 has. y 

una producción de 5,163 toneladas. Participan también otros productos de 

menor importancia como son el trigo, sorgo, haba y cacahuate. 

Con respecto a la fruticultura en el distrito de temporal de Cholula 

se cuenta con una superficie de 2,668 has. de los cuales la manzana ocupa 

una extensión de 624 has. con una producción de 2,434 toneladas. Esta fru

ta es una de las mas importantes de la región (ver cuadro 6). 

Una de las actividades complementarias a la agricultura, dentro de la 

región es la producción pecuaria, ya que participa con el 5.1% del total del 

Estado (21,929,178 cabezasl 11 • Otra de las actividades complementarias es 

la producción forestal, contando con el 38.6% del total del Estado(t18,451 M') 

predominando el pino, el ayamel, y el cedro blanco. 

Comprende, bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves y colmenas. 
(cajas). 
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Por otro lado del total de la población 517,967 mil habitantes, el 

21.1 %forma la población económicamente activa, distribuida de la siguiente 

forma: el sector agrfcola se cuenta con el 15.4 %, el industrial con el 2.3%, 

los servicios con el 2.4 %, y por Oltimo el no especificado el 0.97 %. Esta 

población ha tenido una orientación hacia el sector industrial ya que la 

oferta de trabajo en el campo es nula, por las caracterlsticas que prevale

cen en él. 

2.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA REGION • 

La actividad económica fundamental es la agricultura, con llllY diversos 

problemas, caracterizados por la falta de una infraestructura, asl como de 

un sistema adecuado de organización por parte del Estado y del campesino. 

Las principales carencias en la región son las siguientes: 

Falta de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

Insuficiencia de equipamiento en salud, educación y comercio. 

Insuficiencia de caminos y transporte. 

Falta de servicios de transporte interurbano. 

Carencia de vivienda. 

Falta de mejores vlas de comunicación. 

Deficiencia en el manejo del suelo y fertilización inadecuada. 

Dotación de créditos y asistencia técnica a los campesinos. 

Deficiente control de plagas y enfermedades. 

Notable desforestación irracional. 

Contaminación del suelo agrfcola. 

Carencia de un sistema vial intermunicipal. 

Insuficiencia de servicios pOblicos municipales. 
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Deterioro de 4reas forestales. 

Contaminación por desechos de basura a cielo abierto. 

La insuficiencia de servicios, recursos económicos, asf como la exis

tencia del minifundio, limita el desarrollo de la producción y comercializa

ción de los productos, que repercute, en el crEK:imiento y desarrollo de las 

zonas rurales de la región. 

2 .4 IMPORTANCIA FRUTI COLA DE LA ZONA • 

La fruticultura dentro de la región est4 considerada como una activi

dad complementaria a la agricultura, esta actividad es de autoconsumo dadas 

las condiciones que prevalecen en los municipios. de atraso y desorganiza

ción. Los principales cultivos fruticolas de la región son: el manzano. la 

pera. el durazno, ciruela, capulfn, chabacano y nogal; destacando la produc

ción de manzano. 

La región se encuentra ubicada dentro de los distritos de temporal. 

Las m4s importantes por su cultivo de fruta, son los distritos de Huachinango, 

Libres y Cholula debido a que cuentan con un cli~~ húmedo semic4lido. 

De los distritos de temporal, del total de la producción frutfcola 

10,151 toneladas. Huachinango participa con el 71.3% ubicado al norte de 

Puebla; Libres participa con el 23.4% y Cholula con el 4.7%. Por otra pa~te 

el producto que mayor participación tiene en la fruticultura de estos distri

tos es la manzana, ya que en el distrito de Huachinango participa con el 

49.8%, en Libres con el 15 .2 t y Cholula con el 50. 1% (ver cuadro 7). 

No obstante que en la zona la producción frutfcola es de autoconsumo 

existen municipios que se destacan por la producción de manzana, asf como 

unidades productoras que elaboran productos derivados de este fruto ubicadas 
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en los municipios de Huejotzingo, San Martln Texmelucan, Tachimilca, Atl ixco .• 

También existen otros municipios que en el transcurso del tiempo han perdido 

su importancia productiva como ocurre en el municipio objeto del oresente es 

tudio, que era considerado uno de los ·principales productores de la zona 

(ver mapa 4). 



C A P I T U L O III 

DIAGNOSTICO SOCIOECOllOMICO DEL MUNICIPIO DE CALPAN 

1.. GENERAL! DADES 

Calpan se encuentra localizada al oeste del Estado a 37 kms. de la 

Ciudad de Puebla. Tiene una longitud oeste de 90° 27' 54", latitud norte 

19º 06 • 00", con una altitud de 2,510 mts. sobre el nivel del mar. 
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Cuenta con un clima templado subhQmedo, con una temperatura media anual; 

mfnima 12° c, promedio 15° C, y m4xima 20° C, as! como una pre<:ipitaci6n plu

vial promedio anual de 1,000 1111!. 

La superficie que ocupa con relación al Estado es de 0.15S con 4 loca

lidades y dos juntas auxiliares. 

La superficie es aproximadamente de 53.59 Km 1 de los cuales 4,692.7 has. 

son tierras agrfcolas de temporal, de éstas el 48 S son propiedad privada, 

que beneficia a 1,296 prque~os propietarios. El resto 2,419 has. son ejida

tarias contando con un 51.5S del total de tierras agrfcolas, donde beneficia 

a 1,379 ejidatarios. 

La producción del ma!z. frijol, manzano, as! como de otros productos en 

1984 fue de 7,083 toneladas de.éstas.el 5.5S son de frijol con 2,916 has, y 

el 70% pertenecen al mafz. Con respecto a la producción fruticola esta es de 

302 toneladas, ocupando 240 hect4reas. Otros productos frut!colas son desti

nados al autoconsumo pr4cticamente, -(la ciruela, capul!n, chabacano, durazno 

y por Oltimo el nogal) excepto la pera y per6n que tienen una participación 

relativa en la producci6n. 
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Se estima que existe aproximadamente 6,018 arboles de diversos frutos, 

prevaleciendo el manzano. con 3,985 arboles y el resto a la pera·y perón,asl 

como a los otros frutos de autoconsumo 12 • 

Con respecto a la ganaderla, se estima que se cuentan con 487 cabezas 

de ganado vacuno, 1,020 lanar, 1,147 porcino, 994 caprino, 1,400 aves y 646 

de caballar. La explotación de la ganaderla es casera por lo general ya que 

la mayor parte se consume en el municipio, por lo que se le considera como 

una actividad complementaria. 

En el sector forestal, tenemos que es una actividad que ha disminuido 

y en estos altimos años se ha perdido, anicamente se utiliza la madera para 

uso propio. Este sector cuenta con 661 has. con especies maderables. 

En cuanto al sector industrial, esta actividad no existe en el munici

pio y la de servicios es casi nula. 

Con respecto al comercio, existen 3 establecimientos comerciales, to-

dos causantes menores. 

Dada la uoicaciOn geografica del municipio. la cercanla de ciudades 

importantes como Cholula, la ciudad Capital Puebla y Huejotzingo principal

mente, son un factor determinante para cubrir las necesidades indispensables 

de la población del municipio. 

En el municipio se cuenta con comunicaciones y transportes precarios y 

son: 

1~/ Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Puebla. 
Resumen ae la Actividad Económica y Social de Calpan. Pag_s. 1-8. 



Dos caminos con terracerfa y uno principal (revestido). 

Una agencia de correos. 

l.tla lfnea de teléfonos con 2 aparatos. 

En cuanto a transporte, se tiene 296 automóviles, 12 camiones de pa

sajeros, 134 camiones y 43 motocicletas. 
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Los asentamientos humanos y obras pGblicas también son apenas los ne

cesarios. Se cuenta con un total de 1,939 viviendas, de éstas 991 son de 

un cuarto, 659 de dos cuartos y 289 de tres cuartos, el 70% de éstas estan 

hechas de adobe y !~mina de cartón, asr como de madera, el resto (30%) son 

de tabique y techo de loza 13 • 

Cuenta con 2 pozos que suministra agua a la población del municipio. 

Se tiene luz eléctrica, que beneficia a 8,492 personas. 

En general el 70% de la población utiliza gas as! como leña. 

2- CARACTERISTICAS. 

La actividad económica del municipio es la agricultura, basado en el 

cultivo de marz, frijol, ciruela, pera y manzana. Destaca entre ellos el 

maíz y la manzana. 

Cuenta con una infraestructura limitada, ya que sólo se dispone de un 

camino revestido, falta de equipamiento educativo e insuficiencia de agua 

potable y de servicios asistenciales. 

Existe deficiencia en el manejo del suelo y una fertilización inade

cuada, ya que por ejemplo en los huertos del manzano intercalan la siembra 

Presu uesto de Puebla. 
ac1 n y 1v1en a. 
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del maíz pensando que la fertilización que se le da al suelo beneficia al 

manzano, cosa que no sucede asf. No existe dotaciOn de créditos ni asisten

cia técnica. 

El tipo de tenencia de la tierra es ejidal y privada, en donde, preva

lece la ej idal con el 5\.5 i y la privada con el 48.4 i de la superficie ocup!! 

pada, caracterizada por una divisi6n en parcelas de 6 hect4reas o menos, dan 

do lugar a la existencia del minufundio, que limita la producci6n de los cul 

tivos comerciales, en este caso los frutos, como es el manzano. 

El municipio no tiene una aportaci6n significativa a la economfa de la 

zona. Debido entre otros factores a que se localiza en una zona de temporal, 

siendo una agricultura de subsistencia. Esto no significa que no cuente con 

recursos naturales, que le pennitan desarrollarse productivamente en la zo

na. Existen esos recursos en el municipio siendo la base de la economfa la 

agricultura y dentro de ésto la fruticultura. 

Puebla se destaca, porque se le considera como uno de los estados de 

mayor producci6n de manzana, en donde la parte norte del estado es la que ~ 

yor produce este fruto en fonna comercial, no obstante existen 111.1nicipios c2 

mo Cdlpan, que fue considerado en los primeros a~os de 1970 como uno de los 

principales productores de manzana 14 • Esta importancia fue decreciendo 1 i

mitada por sus recursos propios escasos. asf como por el sistema de comerci!! 

lizaci6n existente caracterizado por la concentraci6n del poder de negocia

ción en unas cuantas personas {intermediarios). Por tanto en el municipio de 

Cal pan se presentan los siguientes problemas: 

..!il Comisión Nacional de Fruticultura. Departamento de Divulgación. 

Folleto de Oivulgaci6n "La Manzana". P.1g. 4 
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No contar con recursos económicos, financieros, asr como de una orga

nización. 

Se han dejado de cultivar nuevas areas frutrcolas. 

Los huertos existentes no reciben ningan cuidado durante el año. 

La obtenciOn de ciertos productos agrrcolas han disminuido. conducien

do a incrementar el subempleo. 

La P.E.A. se desplaza hacia otros lugares en busca de empleo. 

El parcelamiento limita aan mas al productor. 

3 • POBLAC ION • 

El municipio cuenta con una población de 11,114 habitantes con el 0.33% 

del total de la población del Estado. No se le considera uno de los princi

pales municipios desde el punto de vista económico, polftico y socialmente. 

La densidad de población es de 207.38 Km' con una tasa anual de creci

miento de 3.1%, y es uno de los municipios con una alta tasa de crecimiento. 

La población esta compuesta por 5,566 hombres y 5,548 mujeres del to

tal del municipio. El 41.3 % son menores de 14 ai'los dependiendo de la pobla

ción económicamente ocupada ast como el 9.9 % mayor de 60 años no esta en co!:! 

diciones de trabajar. 

La población económicamente activa es de 5,414 personas, con un 48.7% 

del total de la población. Esta población se caracteriza por ser subemplea

da dado que la actividad fundamental es la agricultura y Onicamente se ocupa 

en la siembra de marz, frijol, manzano, etc. Hay que tomar en cuenta ~ue e~ 

ta fuente de trabajo esta limitada al agricultor, propietario de una peque

i'la porción de tierra cultivable • 

. Por otro lado la población se encuentra distribuida en cuatro local ida 



37 

des clasificadas en urbana y rural, segOn el namero de habitantes. Por tan

to el municipio cuenta con una población urbana campesina de 8,292 habitan

tes con un 74.7'1. de la población, la mayor parte se localiza en la cabecera 

municipal, San Andrés calpan con el 49 t. de la población 15• 

La población rural es de 2,817 habitantes con un 25.4!;. Es Atzala la 

localidad más pequeña con 401 habitantes (ver cuadro 8}. 

3.1 EDUCACION. 

Se tiene 2 escuelas preescolares, 3 primarias y 3 telesecundarias. 

Las escuelas preescolares son federales y cuentan con 5 maestros y 

142 alumnos. 

Existen 2 escuelas primarias federales con 10 maestros y 542 alumnos, 

una primaria estatal con 16 maestros y 726 alumnos. Esto nos da un total.de 

3 primarias, 26 maestros y 1,268 alumnos. 

En la Educación Media se tiene una telesecundaria federal con 6 maes

tros y 180 alumnos, 2 telesecundarias estatales con 4 maestros y 76 al1111nos 

aue hacen un total de 3 telesecundarias con 10 maestros y 256 alumnos 16 • 

Se tiene que la población escolar en primaria es de 2,862 nillos de 6 a 

1~ años de !stos 1,268 asisten a la primaria y 782 no asisten. el resto no 

se especifica, pero se encuentra dentro de la población que no termina la 

15/ 

.!Y 

SegOn la S.P.P. ·una población es urbana cuando es mayor de 2,500 
Habitantes y rural cuando es menor de 2,499. 

Secretarfa de Programación y Presupuesto de Puebla, Subdirección de 
Estadis~1ca. 

Resumen estadfstico del lt.lnicipio de San Andres calpan. P4g. S • 
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primaria o nunca asiste a ella sino que se dedica a las labores de campo, 

por tanto aproximadamente un 58% no asiste a la Educación Primaria (ver cua

dro 9). 

La telesecundaria ha sido la forma de llevar la educación a los muni

cipios que no cuentan con una secundaria formal, limitando la educací6n ya 

que del total solamente un 30% la termina además del poco interés por seguir 

a un nivel superior. 

Por lo que se pudo captar en el municipio de Calpan, el interés por la 

educación en la población es mínima ya que la marginación en que se encuen

tra, as( como a los aspectos econ6mícos y culturales, limitan ésta. 

3.2 PIRAMIDE DE EDADES. 

El municipio cuenta con una población joven, con una tasa de natalidad 

de 3.1%. Esta se refleja en la pirámide de edades ya que del total del mun! 

cipio, 1,402 son menores de cuatro anos y representan un 12.6% del total de 

la población. 

Por otro lado tenemos que en edad escolar a nivel primario y secunda

rio de 5 a 9 anos y de !O a 14 anos respectivamente tiene una participación 

en el total de la población del 28.7% con 3,197 jóvenes de los cuales menos 

de la mitad asisten a la escuela. 

Dentro d~ 1a población más jovén, menores de 14 anos, éstos ocupan el 

41.Jl de la población, dependiendo de la población económicamente ocupada. 

En el municipio existe el subempleo, si se considera a la población económi

camente activa. 
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La estructura de la población de 15 a 60 años se encuentra distribuida 

de la siguiente forma: El 10.5% entre 15 y 20 años; e_l 7.2% entre los 20 y 

24 años, el 5.5'.l'.. antre 1.os 25 y 29 años y el resto de los 30 a 60 años con 

el 25.9% (ver cuadro 10). 

Tenemos que la población no productiva, mayores·de 60 años esta com

puesta por 101 personas con el 9.9% de la población total. 

Por tanto la población dependiente es de 5,700 personas, con un 51% 

del total de la poblaci6n y el resto 5,414 personas, es la población en edad 

activa, teniendo una participaci6n del 49% entre hombres y mujeres. 

3.3 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA • 

La población en edad de trabajo se encuentra concentrada en la agricu! 

tura, ganadería y silvicultura. Participa con un 65.13 del total, le sigue 

en importancia el sector gobierno con el 28.5'.l'. y el resto se enc~entra dis

persa. 

Gran parte de la P.E.A. se desplaza a las zonas conurbanas en busca de 

trabajo, asr como a la ciudad capital Puebla. Debido a que el mercado de tr~ 

bajo del municipio se localiza en la actividad agrícola y esta limitada a los 

propietarios que trabajan la tierra, por otro lado parte de estos propieta

rios son subempleados, ya que Onicamente trabajan en los ciclos agrícolas. 

De la población econ6micamente activa que existe (5,414), el 43.9'.l'. se 

encuentra ocupada, de éstos 144 son mujeres. 

Dentro de la población económicamente activa que no es empleada tene

mos a 3,037 desempleados, los cuales 21.7S son hombres y 78.3'.l'. corresponde a 
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lll.ljeres. Hay que considerar que parte de estas mujeres se dedican a la ayu

da en el campo agrícola 17. 

En resumen. de la población que se encuentra dentro del mercado de tr~ 

bajo, anicamente el 43.91 est~ ocupada. 

Por otro lado tenemos que el 21.3% de la población tiene que sostener 

al total del municipio. 

Por tanto la población económicamente activa del municipio posee las 

siguientes características: 

La población económicamente activa se encuentra flotante. 

La población económicamente activa tiene que emigrar principalmente 

a Huejotzingo y la ciudad de Puebla. 

Existencia del subempleo. 

No existe un mercado potencial de trabajo capaz de absorber a la po

blación económicamente activa. 

La tierra es la fuente m~s importante de trabajo y est~ limitada. 

4 OCUPAC ION • 

La mayor parte de la población ocupada se ubica en el sector agríco

la, que tiene por caracterfstica el subempleo donde predomina el trabajo del 

propio productor y de su familia. 

Segan datos un 651 de la población se dedica a la agricultura, con 

una remuneración menor al salario mínimo vigente y una producción de auto

consumo. 

Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Puebla, 
06. ti 1. Pag. §. 
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Gran parte de los 3ubempleados buscan trabajo en las zonas más cer

canas como Huejotzingo, Cholula y la ciudad de Puebla, absorviéndolos las p~ 

queñas empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el salario míni

mo. 

Dentro del sector agrícola se encuentra la fruticultura que ha ido 

disminuyendo en cuanto a producción e importancia para el sector campesino, 

debido a que cada dfa menos se ocupan del cuidado de la fruticultura por fat 

ta de recursos económicos y de organización. Esta actividad ocupa al 351 de 

la población. 

Las actividades complementarias en el municipio son el cuidado y 

erra de animales, efectuada principalmente por la poblaci6n, menor de 15 años. 

4.1 OCUPACION URBANA Y RURAL. 

La población urbana es la que reside en el municipio pero que traba

ja en zonas urbanas de la región. Esta población que es ocupada en las zonas 

urbanas y que residen en Calpan es aproximadar.~nte de un 30%. 

La población campesina que trabaja en el campo por temporadas y se 

desplaza hacia otros lugares en busca de empleo para completar sus necesida

des de ingreso, se estima en un 501. 

La gran mayorra de la poblaci6n en edad madura es la que realmente 

se ocupa en el municipio o en sus alrededores, ésta es de un 201. 

Existe una parte de la población ocupada que es flotante ya que en

tre semana se desplaza a los centr~s de trabajo'de las urbes, regresando el 

fin de semana. 

La población económicamente activa del municipio en tiempos anterio-
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res mostraba un fuerte arraigo a la actividad agropecuaria pero a -medida de 

que ésta ha disminuido la tendencia se orienta al sector industrial y de ser 

vicios y por tanto se ocupa en los centros urbanos. 

Se estima que aproximadamente un 44% de la P.E.A. se ubica en el ses 

tor agropecuario, un 30% al industrial y el resto a servicios. 

4 .2 OCUPAC lON POR SECTORES • 

El municipio de Calpan se caracteriza por ser un municipio eminente

mente agrfcola, en esta actividad 3,676 personas se dedican a la agricultura 

y ganaderra. La mayor!a de éstos obtienen la mayor parte de su ingreso, fue 

ra del municipio. 

La actividad industrial no existe en el municipio pero una parte de 

la P.E.A. del municipio se encuentra ocupada en este sector fuera del municf 

pio. 

Según la ocupaciOn por rama de actividad encontramos a 3,676 perso

nas que se dedican a la agricultura, industria manufacturada 150, construc

ciOn 80, comercio 89, transporte y almacenamiento 40, servicios comunales 

120, actividad no especificada 1,160 18 • 

5. INGRESO. 

Los ingresos de las familias dependen de las actividades en el cam

po. Estos ingresos obtenidos por la poblaciOn, no satisfacen el mfnimo de 

bienestar social dada la poca o nula rentabilidad de los cultivos que se dan 

W Ibid., Ptig. 20. 
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en el municipio. Por tanto gran parte de la población campesina de desplaza 

a las zonas urbanas en busca del ingreso que les permite cubrir las necesid~ 

des minimas de bienestar social de sus familiares. 

Los ingresos obtenidos por las familias fueron estimados en tres g~ 

pos: aquellosqueperciben de12,000a más, que corresponde a altos ingresos; 

de 7,000 a 9,000 que corresponde a medianos ingresos; y, por Oltimo, el de 

bajos ingresos que va de 4,000 a 6,000pesos 19• 

El ingreso promedio se estima en 8,000 pesos. Si comparamos ·el sal~ 

rio mlnimo oficial en el campo, este promedio es bajo y conduce a afirmarque 

estos ingresos no satisfacen una gran parte de las necesidades de la pobla

ción. 

Hay que considerar que la canasta basica de alimentos del medio ru

ral proviene de las zonas urbanas. Repercutiendo en su ingreso, disminuyen

do aOn más el poder adquisitivo de las familias del municipio. 

5.1 INGRESO PER CAPITA. 

Cada familia en promedio esta compuesta de 7 miembros correspondién

dole a cada miembro 1,130 pesos semanales. Teniendo un ingreso promedio de 

8,000 pesos. 

La eztructura del ingreso del municipio por familia esta compuesta 

de la siguiente forma: el 25% de los jefes de familia l449 familias) perci

ben ingresos por encima del ingreso promedio; el 30% están acordes con el 

Esta información que se menciona esta basada en datos provenientes 
de la residencia estatal de CONAFRUT, en Puebla. 



ingreso promedio (1,585 familias} y por último el 47% de los jefes de las 

familias estc1n por debajo del ingreso (1,918 familiares) 20 • 

Aproximadamente la mitad de las familias percibe un ingreso menor 

que corresponde a los ejidatarios.y pequeños propietarios poseedores de 6 

hectareas 8 menos, éstos se encuentran dentro de los subempleados. 
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El 30% que está acorde con el ingreso son aquellos que aparte de te-

ner sus tierras agrfcolas, parte de su ingreso la perciben fuera del munici

pio con la participación de algún otro miembro o el trabajo eventual del je

fe de familia. 

Y por último las familias que perciben ingresos por encima del ingr~ 

so promedio son aquellos que trabajan en las ciudades urbanas y residen en 

el municipio principalmente. 

5.2 REPERCUSIONES. 

Las repercusiones del ingreso en la ec~nomra del campesino son gran

des ya que por un lado el ingreso obt.enido por el excedente de producción es 

mfnimo y no alcanza para que una parte de éste, se recapitalice en el ciclo 

agrfcola siguiente. En consecuencia los ingresos no alcanzan para satisfa

cer las necesidades fundamentales, por tanto la población campesina se ve en 

la necesidad de desplazarse a las ciudades mas cercanas en busca de un ingr~ 

so adicional. 

No existe un proceso de acumulación de capital que logre reponer los 

20/ Secretarra de Proqramac16n y Presupuesto de Puebla, 
Subdirección de Estadistica. Op. CIT., Pág. 5. 



45 

medios de trabajo gastados en el campo. 

La economfa campesina es mercantil y no rebasa los limites de repro

ducción simple. 

El productor y su familia constituye la fuerza de trabajo en el eji

do y comunidades as! como en la peque~a propiedad privada. 

La agudización de los problemas existentes conllevan a la movilidad 

de la población hacia las ciudades en busca de trabajo. 

De acuerdo a los datos obtenidos, as! como a las observaciones he

chas del municipio, tenemos que cualitativamente la región tiene las mismas 

carencias, tanto económicas como sociales que otros municipios, caracteriza

dos por la marginación del desarrollo, ya que no cuentan con los recursos f! 

nancieros, ni la infraestructura necesaria. 

La región se encuentra en una zona de temporal que carece de recursos econó

mi~os y de organización donde la base del desarrollo del municipio en la 

agricultura. Esta actividad esta sustentada en la producción del malz. asl 

como de la fruticultura, en especial el manzano, por ser el de mayor produc

ción. 

Por tanto la estrategia a seguir va a estar encaminada a dinamizar 

la producción de estos productos a través de la fonnaci6n de centros de aco

pio y la formación a largo plazo de una agroindustria como alternativa de 

desarrollo del municipio y sus alrededores. Enmarcado dentro de la planifi

cación nacional a través de la descentralizaci6n del desarrollo nacional de 

acuerdo a la planificación regional. 



C A P I T U L O IV 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE MANZANA 
EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MANZANO. 
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Antes de abordar el problema de la manzana considero necesario men

cionar algunos aspectos generales del fruto, con el objeto de conocer su im

portancia, tanto cualitativamente, como cuantitativamente a nivel nacional y 

en particular de algunas regiones. 

La planta cuyo fruto es la manzana (malus comunis) científicamente 

se le conoce como "Pirus Malus", pertenece a la familia de la rosacias y se 

le identifica comunmente con el nombre de manzano. Su existencia data de va 

ríos siglos atr.!s, debido. ha que se han encontrado evidencias en civilizaciQ 

nes antiguas, como la egipcia, griega, romana, china, etc. 

El manzano se introdujo al continente americano en la época de la 

conquista, por parte de los espa~oles los que promovieron el cultivo de éste. 

El primer cultivo del manzano se llevó a cabo en el Estado de Puebla. La 

especie que se introdujo al Continente, originalmente se le conoci6 con el 

nombre de Blanca de Asturias. pero ésta ha sufrido ciertas modificaciones CQ 

mo son: Per6n, Per6n cristalino o Per6n de Canatl~n. 

Los primeros cultivos que se realizaron en el Continente no fueron 

de gran rendimiento, esto se debi6 en gran medida al espacio territorial en 

que se congregaban los conquistadores debido a las condiciones climato!Ogi

cas que no eran favorables para la reproducción del manzano. 

Hoy en dfa su cultivo en MéxicÓ se lleva a cabo primordialmente en 
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los Estados de Durango, Chihuahua, Coahuila y Puebla. En los tres primeros 

las especies que se cultivan son de gran calidad, lo que hace que esta cua

lidad sea uno de los factores que incide p~ra que tengan gran aceptación en 

el mercado norteamericano. 

El Estado de Chihuahua es el primer productor y participa aproxima

damente con el.~!% del total de la producción, los municipios de Nuevas Ca

sas Grandes, Cuauhtémoc y Guerrero son los productores a gran escala, loca

lizados al oeste del Estado. 

Puebla ocupa el segundo lugar en la producción de manzana, ya que 

contribuye aproximadamente con un 16% de la producción nacional. Esta se 

encuentra concentrada en la zona norte del Estado, donde. los principales m~ 

nicipios son: Zacatlan, Choconcuautla, Chinahuapan, Ahuacatlan, Xochiapulco, 

Tepetzotlan y Tetela de Oc:ampo. 

El Estado de Ourango se encuentra en tercer Jugar y aporta aproxi~ 

damente el 13% de la producción. Canatran es el municipio de mayor produc

ción. 

Coahuila se encuentra situado en el cuarto lugar, contribuye aprox! 

madamente con el 8% del total de la producción. Sin embargo esta posición 

es dudosa, debido a que en los últimos a~os ha tenido una participación ma

yor, en cuanto a producción se refiere. 

En estos Estados existe un desequilibrio en las regiones producto

ras de manzana. Debido a que existe un reducido sector privilegiado que 

produce en gran medida para el mercado interno, asr como para el exterior. 

El desarrollo que se da en este sector se debe a que cuenta con las mejores 

tierras, así como con la utilización de semilla mejorada,fertilizantes, 
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insecticidas, maquinaria y capital constante. 

Por otro lado tenemos el sector menos favorecido que es un sector 

marginado de autoconsumo. Este tipo de producción se da por la estructura 

de la tenencia de la tierra donde prevalece ei ejido y el minifundio, que 

se caracteriza por tener un alto costo unitario, además desde el punto de 

vista del empleo no generan una buena remuneración. Esto refleja un esca

so uso de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas. maquinaria y ca

pital constante. 

En este dualismo de producción prevalece el subempleo y desempleo, 

que a la vez originan un desplazamiento de la población a las zonas conur

banas y urbanas. Esta inmigración que se da del campo a las ciudades, le

siona en gran medida a la agricultura en general. 

El sector menos favorecido en la producción de manzana tiene una a~ 

ternativa de desarrollo, a través del Plan Nacional de Desarrollo, ya que 

su polttica se fundamenta en buscar el desarrollo de las zonas marginadas, 

mediante el camino de la Planificación Regional, t0111ando como base la des

concentración y descentralización de la vida nacional, otorg!ndoles a los 

Estados ast como a los municipios autonom!a propia. 

Existen aproximadamente 1,800 variedades de manzana en el mundo. en 

nuestro pats se cuenta con algunas de las cuales, desde el punto de vista 

comercial destacan: Red Delicias, Dooble Red Delicioces, Galdem Delicious, 

Jonathan Rome Beauty, Winwsap, Red Graveristein, Yellow, Newton Starning, 

Delisioies, Kings David, Win'er Banana, Arkansas Blach, Stayman, Scarlet, 

Bolo de Oro, (Golden Corriente), rayado de Zacatlan. etc. 

Las del Estado de Chihuahua tienen mayor aceptación en el mercado, 
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esto se debe a la calidad del fruto que lo hace ser de gran aceptación, va 

aue cuenta con las mejores manzanas. No asr el manzano de calidad del Estado 

de Puebla, que se ve desplazado en el mercado por la producción del Estado 

de Chihuahua. 

Este problema que padece el Estado de Puebla en cuanto a calidad ya ha 

sido atacado por instituciones del gobierno federal (CONAFRUT Y SARH), pero 

hasta la fecha no se han logrado resultados favorables. Esto se debe a la 

poca coluboraci6n que han tenido los asistentes técnicos por parte de los 

productores de manzana de auto consumo, haciendo mención que la asesoría té~ 

nica que ofrece CONAFRUT Y SARH, es aprovechada en gran medida por producto

res grandes y medianos. Asr como las agroindustrias que se encuentran ubic~ 

das en la región IV del Estado. 

Es importante citar el desarrollo integral que tiene la regi6n IV debi 

do a aue en esta zona existen 10 unidades productoras que se dedican a la f~ 

bricaci6n de sidra v bebidas fermentadas, seis fábricas dedicadas a la elabg 

raci6n de ates, jaleas, frutas cubiertas y otros dulces reaionales, siete 

fábricas dedicadas a la elaboraci6n de refrescos y bebidas no alcohólicas. 

Este tipo de aqroindustrias utiliza una fuerz~ de trabaio aue va de 

125 personas a 725 según el producto que se elabore, y requiere de una inver 

sión que fluctúa entre 10 millones de pesos a 100 millones. La agroindus

tria que utiliza mayor inversión así como un número mayor de fuerza de trab~ 

jo es la sidrera y la de bebidas fennentadas. 

Por otro lado tenemos a las agroindustrias que requieren de poca inver 

si6n, y un número menor de fuerza de trabajo en comparación con la sidr'f'ra. 

Estas son las que elaboran jaleas, frutas cubiertas y otros dulces. 
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2. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE MANZANA. 

Gran parte de la población se ocupa principalmente de la actividad 

agrtcola, la cual posee una superficie laboral aproximadamente de 4,692.7 

has., de las cuales el matz ocupa 2,710 has. y el resto son ocupadas en fri

jol sólo y frijol asociado, asf como diversos tipos de árboles frutales como 

son: manzana, pera, ciruela, tejocote, chabacano y capulfn. 

La producción frutfcola más importante en esta región es la manzana, 

perón y pera. La que se considera como un excedente y por tanto genera in

gresos. aunque mínimos por razones que se expondrán posteriormente. 

En general la manzana participa en la producción total de fruta con el 

65'.l'. y su producción es de 302 toneladas con un total aproximadamente de 6,018 

árboles. Esta producción esta condicionada año con año ya que por lo gene

ral, los pequeños huertos producen un año buena cosecha y otros no, debido, 

entre otras coas, a las dificultades técnicas.climáticas, asr como el no cu~ 

dado de las plantas (ver cuadro 11). 

En el municipio existen un gran namero de ejidatarios, asf como de pe

queños propietarios en donde se produce de 3, 5, 10 hasta 30 cajas de manza

no, donde su producción comercial de la gran mayorra es mfnima 21 • 

2.1 CONDICIONES PARA SU CULTIVO. 

Las condiciones climatológicas del municipio son favorables ya que su 

clima es templado subhúmedo con lluvias en el verano, y tiene una altura 

~/ Datos obtenidos por la Residencia Estatal de Puebla CONAFRUT. 
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sobre el nivel del mar de 2,510 mts. Estas condiciones favorecen el cultivo 

de la manzana, no obstante se necesita de otros factores que complementen fa 

vorablemente las condicion~s para su cultivo, y son: 

Suelos francos profundos drenados. 

Una altura aproximadamente entre 1,500 y 2,000 mts. sobre el nivel 

del mar. 

Una inclinaci6n del arbol hacia el sur, pues la iluminación es un 

factor de importancia en la calidad del fruto. 

Estos factores no son determinantes en el cultivo de la manzana, pero 

sf contribuyen en gran parte a que el aroma, color y sabor del fruto sea mas 

agradable, y que el fruto sea de mayor calidad. 

El cultimo de la manzana tiene cierta facilidad para efectuarse en cua! 

quier otro tipo de suelo, pero no alcanza los niveles óptimos de crecimiento 

y calidad. 

2.2 ASPECTOS AGROTECNICOS • 

Las condiciones técnicas que prevalecen en el 1111nicipio son rudimenta

rias o simplemente no son llevados a cabo. Los Onicos que tienen capacidad 

para realizarlas son el mediano y gran productor y uno que otro pequeno pro

ductor. 

Es importante que el pequeno productor tenga conocimiento de algunas 

técnicas de cultivo del fruto, ya que éste es uno de los aspectos de gran 

importancia para la producción, tanto en calidad como en cantidad. 

Existen dos formas de reproducción, la sexual y la artificial. En la 

primera se pone la manzana en capas finas a fermentar; en la segunda las se-
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millas son separadas en un lugar seco y oscuro hasta el momento de la siem

bra, cuando alcanza una altura de 30 cm. a finales del invierno. La produc

ción artificial es la que se realiza con m4s frecuencia con el inconveniente 

de no tener la misma vitabilidad que las de origen sexual. 

Por otro lado, entre los injertos m4s importantes que se llevan a cabo 

los más usuales son: Los endeduras, cachada omesa y los de yema y escudete. 

El primero de estos injertos se realizan en febrero, al iniciar el movimien

to de la savia, al segundo se realiza en el mes de julio, agosto y septiem

bre. 

En cuanto a la preparaci6n de la tierra, las técnicas de CONAFRUT rec2 

miendan: 

Barbecho profundo (fines de Octubre) 

- Cruza del barbecho (Diciembre) 

Pase de rastre 

Bordos a nivel 

Construcci6n de terrasas en los terrenos con el fin de faci 1 i tar 

los ·riegos y aprovechar el agua de lluvia, asr como para evitar la 

erosi6n del terreno el cual debe poseer suficiente drenaje para per 

mitir que las rafees de los árboles inicien trabajo temprano en la 

primavera y se intensifiquen en oto~o aun en cuanto existe mucha 

lluvia. 

Por otro lado entre los cuidados que se le debe dar al árbol es Ja po

da ya que permite: 

- Formar un árbol mecánicamente fuerte. 

Espaciar correctamente las ramas. 
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Mantener la altura de los árboles a nivel que mejor oennita la rec2 

lección de la fruta. 

Vigorizar el árbol al hacer que el agua y los nutrientes se repar

tan en menos ramas. 

Larga vida y gran volumen, debido al creciente número de ralees 

bien alimentados por una abundante cantidad de hojas. 

Estos aspectos técnicos no son del toda desconocidos por el productor, 

lo que sucede es que la falta de capital limita su utilización entre otros 

factores, asr como el uso de ésta eleva el costo de la cosecha. 

2.2.1 FLORACION Y POLINIZAr.ION. 

El manzano posee la capacidad de autofecundaci6n, por sus flores henna 

froditas, sin embargo la falta de vectores que transporten el p6len en el 1112 

mento de receptibilidad de las flores es causa detenninante para que no se 

forme el fruto. 

Según datos, un 4rbol desarrollado puede tener una gran cantidad de 

flores a tiempo de plena floración y si todas produjeran y se desarrollaran 

en fonna completa se podrfa llenar una gran cantidad de cajas de frutas. 

Es importante que un 4rbol desarrollado tenga la cantidad de flores 

necesarias, si se excede, el 4rbol no podr{a soportar y menos proporcionar 

el alimento y agua necesaria. Por tanto se considera un buen rendimiento al 

4rbol que proporciona de 8, 14 y 15 cajas de fruta. 

En México en ténninos generales el rendimiento por 4rbol de riego v~ 

rfa de 2 a 5 cajas de 22 gr. en tierras de temporal es de 1 a 2 cajas con 

22 kg. como sucede dentro del municipio. 
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2.2.2. ABONO Y FERTILIZANTES. 

El nitrOgeno es el alimento que por lo general falta en el crecimiento 

de la manzana. Este debe estar presente al tiempo que empieza el desarrollo 

del 4rboi, en cantidad suficiente, para influir en la fijación del fruto. 

Puede aplicarse en diversos abonos, los m4s comunes son el estiércol, 

nitrato de socio, nitrato de amonio, urea y amoniaco anih[drido. El abono 

aplicado generalmente es el estiércol. Uno de los principales y m4s comple

tos de los nitronados, el cual mejora f[sicamente y qufmicamente el terreno. 

No es f4cil determinar la cantidad exacta de nitrógeno para fertilizar 

una manzana aunque sea utilizada la regla de aplicar 113 grs. de nitrata de 

sodio o su equivalente por cada a~o de vida de un 4rbol. 

Según datos, para producir 5,000 kg de fruta por hect4rea el manzano e~ 

trae del suelo 17 kg de nitrOgeno, 5 kg de froma, 19 kg de potasio, 2 kg de 

carbón, 6 kg de azufre y 4 de manganeso. El fruticultor debe buscar el equi 

librio entre la ventaja de agregar nitrógeno. 

En el municipio existen deficiencias en el cuidado y mantenimiento de 

la fruta, esto se debe a la falta de capacidad de organización del campesino, 

con el fin de que a través de ésta, se pueda canalizar los recursos, asr co

mo la orientación de las necesidades del cultivo del fruto ya que los conoci 

mientos adquiridos por la experiencia no son suficientes para la producción 

comercial de su cultivo. 

3. USOS Y VALOR NUTRITIVO DEL PRODUCTO. 

La ventaja del fruto es la presentación y transformación que se le pu~ 

de dar dentro de una localidad, con el fin de obtener un valor agregado, que 
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beneficie a la comunidad. 

Los usos que a la manzana se le dan, van desde la fonna natural, como 

complemento alimenticio hasta la industrialización bajo diferentes presenta

ciones. 

Los productos derivados del fruto que destacan por su importancia co

mercial, bajo sus diferentes presentaciones son: 

Pulpas.- Estas se preparan con pectina, producida por la misma fruta. 

El mercado de pulpas se concreta a la industria alimenticia. 

Jugos.- Se procesa el jugo después de extraerla ya sea con o sin fer

mentación. 

Jugos gaseosos.- Comprende la industria refresquera. 

Jugos concentrados: Se presentan en dos fonnas: jarabes para la indu~ 

tria fannaceatica y mieles en la fabricación de dulces y mermeladas. 

Jugos deshidratados.- A través de altas temperaturas se consigue ex

traer agua y convertirla en polvo para su mejor conservación y traslado pu

diendo convertirlo en jugo lfquido. 

Jaleas y pastas.- Estos productos se obtienen utilizando los concentr~ 

dos en combinación con otros frutos. 

Sidra.- Para este tipo de productos se necesita la manzana acida en 

proporcion del 20~. 

Bagazos.- Este subproducto se utiliza para estabilizar los jugos tur

bios y las pulpa, asr como para la elaboración de jaleas, y como base celulo! 

ca de alimentos para ganado. 

Estos usos variables de la manzana no requieren de un gran capital salvo 
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excepciones como la sidra y refresco donde st se necesita de un gran capital. 

El valor nutritivo de la manzana es diversa, influye las técnicas y 

tecnologta utilizada, como también los métodos avanzados y la infraestructu

ra con que cuenta una región. Estos factores repercuten en la calidad del 

producto ya que no se puede comparar la calidad del manzano de la región con 

el de Chihuahua. 

Por tanto al ser analizado el producto se determina la cantidad y ca

lidad de los nutrientes, ast como el c!lculo de las variaciones que puede s~ 

frir este alimento debido al método de cultivo, asr como a la influencia que 

ejerce el transporte, almacenaje y las transformaciones industriales. 

La composición qutmica oscila entre lfmites amplios, segan las varie

dades, las condiciones de cultivo y el clima durante el año (ver cuadro 13). 

4. TENENCIA DE LA TIERRA Y NUMERO DE PRODUCTORES • 

La mayor parte de las tierras est! dividida en 6 has. de las cuales 

623 ejidatarios son beneficiados en promedio. asr como 363 peque~os propie

tarios. De las tierras de m!s de 10 has. los beneficiados sen aproximadameQ 

te 60 propietarios y por Oltimo 3 propietarios cuentan con m!s de 20 has.· 

(ver cuadro 14). 

La estructura de la tenencia de la tierra es el minifundio, que limi

ta el desarrollo del cultivo comercial. 

Por otro lado en Calpan existen aproximadamente 241 has que producen 

el manzano tanto ejidatarios cerno peque~os propietarios, contando en prome

dio de 5 a 6 hecUreas 22 • 

22/ Ibídem. 
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El namero de beneficiados son aproximadamente 931 ejidatarios, asr c2 

como pequeños propietarios, de éstos el 35i se dedican a la fruticultura. 

Gran parte de los ejidatarios como pequeños propietarios cuentan con 

huertos de fruta, sin embargo no es su principal actividad. 

5. SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS • 

De la superficie total del municipio (5,959 has.) la superficie de l! 

bor es la m.1s importante ya que cubre el 69.2i de la superficie total, donde 

predomina el sector agrrcola, y los principales cultivos son el malz, el fr! 

jol y el manzano. 

De la superficie de labor, 2,419 has. son ejidales y comunales, pred2 

mina la propiedad ejidal en el municipio con el 6Si y el resto 3Si es priva

do. 

Por otro lado de la superficie de labor, 240 has. pertenecen a la p~ 

ducci6n de manzana, es este fruto el de mayor importancia en la producciCn 

frutrcola del municipio 23 • 

En cuanto al rendimiento que se puede obtener por 4rbol contiene una 

serie de factores, tales como el cuidado que se le proporciona asr como las 

técnicas que se le aplican, ya que se refleja en la relaciCn de la superfi

cie cosechada y la producciCn por ano. 

23/ Comisión Nacional de Fruticultura. Area de lnvestigaciCn. Puebla. 
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SegOn datos generales un .1rbol cargado de fruta con mayor o menor aten

ci6n en su cultivo, con cierto porcentaje de plagas, enfermedades, heladas 

tard[as, con alteraci6n en su producci6n su rendimiento promedio es de 150 a 

200 kg. por &rbol. 

En términos generales en Puebla el rendimiento por .1rbol con riego v~ 

r[a de 2 a 5 cajas de 22 kg., en tanto que en tierras de temporal es de 1 a 

2 cajas del mismo peso. como sucede en el municipio, esto es como consecuen

cia del gran deterioro de la producci6n que va disminuyendo año con año. 

Por otro lado se considera que la planta del manzano empieza a rendir 

fruto a partir del quinto año, se considera comercial a partir del sexto al 

octavo año, y la edad de su maximo rendimiento es de 15 a 20 años. 

El cuidado que se le da al arbol y las etapas de madurez del mismo. 

por lo general no las conoce el fruticultor, ademas de que los conocimientos 

de cuidado y formas de obtener el mayor rendimiento son nulos. 

En promedio, Puebla tiene un rendimiento de 8 toneladas por hectarea. 

El municipio en términos generales no llega a 3 toneladas por hect.1rea. 

6. COSECHA Y VARIEDADES. 

La fruticultura, comienza su cosecha en junio y termina en agosto. e~ 

tas variedades en su mayor[a son criollas de calidad media e inferior. Una 

de las ventajas es que la cosecha comienza temprano, en mayo y termina en 

agosto dadas las caracter[sticas del manzano. 

Los problemas técnicos que afectan la cosecha tienden a reducir la 

productividad de la fruticultura ya que en la mayor[a de los.1rboles se uti

lizan ~todos rudimentarios o simplemente no se utiliza. 
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En general los árboles de manzano tienen una vida media de 21 años, 

lo que significa que sus diferentes productividades tiende a decrecer ya que 

la productividad esta en función de su edad. Por otro lado la durabilidad 

de la fruta una vez cortada var!a de producto en producto ya que su cosecha 

se debe realizar cuando el fruto cuente con un tamaño adecuado y bien maduro, 

debido a que esto influye en la resistencia del producto en la refrigeración, 

actividad que se hace necesaria para la conservación, asf como para la regu

lación de la oferta. Estos son elementos importantes para tener competiti

vidad. 

El cuidado que se le da al árbol y las etapas de madurez del mismo, 

proporcionan una adecuada cosecha, asf como una calidad mayor del fruto. La 

calidad de la manzana es de mediana calidad y de origen criolla en la zona. 

7. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PRODUCCION EN EL AREA. 

La problemática a que se enfrenta la producción frutlcola y su desarr2 

llo en la región, no es ajeno a los problemas estructurales existentes en el 

campo: mala distribución de la tierra y de recursos, el sistema de precios 

y transferencias es preferencial, el apoyo oficial es insuficiente y selec

tivo. Afecta los intereses de los productores del medio rural. 

Por otro lado la insuficiente capacitación técnica de Jos productores 

de fruta es un factor limitante para el desarrollo de una fruticultura de el 

elevada calidad y rendimiento, asr como la existencia del minifundio. 

La dispersidad de los fruticultores en el municipio es un elemento 

que limita la canalización de recursos asf como de asistencia técnica ya que 

gran parte de éstos se ocupan de sus huertos en época de cosecha solamente. 



Por tanto no existe una organización o unión donde a través cre la 

unión de fruticultores se haga allegar de recursos para poder subsisitr y 

reactivar el cultivo del fruto. 
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Otro de los elementos que limitan la producción de la fruticultura es 

el nulo cuidado, y mantenimiento que se le da a estas plantas, asf como la 

calidad del fruto que es de mediana calidad. 
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CAPITULO V 

COMERCIALIZACION DE LA MANZANA EN LA ZONA 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION. 

En Ml!xico existe un sistema de comercialización centralizado, que se 

caracteriza por la intervenci6n de un grupo de intermediarios que cuentan 

con un poder de negociaci6n, (generalmente se encuentra en el sector mayori~ 

ta) asf como la concentraci6n de las funciones de comercializaci6n, como es 

la compra, clasificaci6n de fruta, almacenamiento, transporte, la fijaci6n 

de precios e información del mercado (figura 1). 

La existencia del intennediarismo dentro de la agricultura y de la frl! 

ticultura, por sus caracterlsticas, ha sido uno de los problemas m~s agudos 

a que se enfrenta los canales de comercialización tradicionales, donde éste 

es un factor que limita, por el lado del productor su poca ganancia y por el 

del consumidor aumenta considerablemente su precio, ya que su margen de co

mercial izaci6n es muy amplio. 

En la comercialización de los diferentes productos del campo se prese~ 

tan diferentes formas de canalizaci6n caracterizado por la forma del mercado 

del producto, ya que el café, granos, vinos, frutas y hortalizas son unidades 

distintas e independientes que siguen su propio mercado, como también otro 

tipo de canalización del producto, que se alejan de las vfas no establecidas 

por la concentración 24• 

24/ Cosio A. Adolfo Comercializaci6n de Productos Agropecuarios 
Buenos Aires 1976-. -Pc1g ." 45." · 
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la concentraci6n del sector mayorista en el área rural de los diferen

tes mercados ya sea rural o en la ciudad capital limitan la funcionalidad de 

la producción del pequeño productorya que éste se encuentra disperso y difí

cilmente organizado, es decir no cuenta con la capacidad ni los recursos ece 

nómicos para concentrar su producción y canalizarla a los mercados regiona

les o urbanos. De ahí que la comercialización de estos pequeños productores 

se encuentre en manos de acaparadores e intermediarios, dadas las caracteri~ 

ticas de la estructura del campo, que repercute más fuerte en los productos 

frutfcolas perecederos, puesto que la mayoría de estos productos tienen un 

nivel de vida corto. Sin embargo si se somete a proceso químico y refriger2 

ción persistente y adecuada se puede obtener una durabilidad de un año, lo 

que traer!a un manejo del mercado y como consecuencia mejores condiciones de 

venta para el pequeño productor. 

la dificultad que presenta la comercialización de productos agropecua

rios, los canales de mercadeo complejos, y la concentración de la producción 

en unas cuantas personas son elementos que ahogan aún más la dif!cil situa

ción que presenta el pequeño productor y ejidatario del campo mexicano. 

2. PROBlEMATICA EXISTENTE. 

El sistema de comercialización prevaleciente en la zona y en el munici

pio se caracteriza por la centralización de la producción en unas cuantas 

personas, ya que la producción del pequeño propietario asr como el del ejid2 

tario la comercializa el comprador rural y el mayorista (comprador en pie}. 

Donde un 60% de ésta va hacia las mercados más importantes de la zona y el 

resto hacia el mercado del D.F., par las diferentes canales de comercializa

ción caracterizados por la intermediación. 
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El sistema tradicional de comercializaci6n de los productos agrícolas 

ttene como común denominador la concentraci6n del producto y la del ingreso 

en manos de los intermedia~ios. Principalmente en el mayorista, ya que la 

diferencia es grande entre el precio que se compra y el que se vende debido 

a que del 100% del precio del producto el detallista obtiene 36%, el mayori~ 

ta el 23%, el medio mayorista 19% y el productor 22%. Como se observa apa

rentemente el que obtiene una mayor ganancia en la comercializaci6n es el d~ 

tallista, pero esto es en apariencia, ya que éste maneja únicamente unos 

cuantos kilos, mientras que el que concentra la comercializaci6n el mayoris

ta, maneja unos cientos de kilos, por tanto este agente econ6mico es el que 

obtiene la mayor ganancia y el productor casi no obtiene ninguna utilidad, 

debido a que su poca producci6n y poder de negociaci6n lo limita, así como 

la forma de comercializar el producto afecta los intereses de productores y 

consumidores. 

En t~rminos generales los principales problemas de la comercializaci6n 

que afectan a la zona son: 

La centralizaci6n de la comercializaci6n. 

Los intermediarios. 

Falta de organizaci6n de los productores. 

Dependencia casi total de un gran número de productores aislados 

con respecto a los compradores rurales, quienes fijan los precios 

a su arbitrio. 

Falta de crédito y su oportunidad. 

Insuficiencia de infonnaci6n comercial. 

Escasez y altos costos de los servicios de refrigeraci6n y madu

raci6n. 
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Desconocimiento legal. 

La participación en el proceso de comercialización del productor ten

dría como beneficio la reactivación del proceso productivo del campo, asr CQ 

mo también de esta forma se harfa allegar de recursos monetarios para el ªPQ 

yo de un sistema de comercialización en beneficio del pequeño productor. 

2.1 CENTRALIZACION DE LA COMERCIALIZACION. 

La centralización del comercio en el sistema agropecuario es un probl~ 

ma diffcil de solucionar, debido a que la estructura de la comercialización 

del campo está definida por un grupo de personas que manejan la producción 

del pequeño productor, ya sea ejidatario o productor privado. Este sistema 

de centralización que se caracteriza por la intervención del mayorista, aca

parador de la producción, es el que obtiene la mayor parte de los beneficios 

de la ganancia del fruto. La intermediación como instrumento de la centrali 

zaci6n del sistema de comercialización en prejuicio del ingreso del productor 

y consumidor final ha tra[do como consecuencia la pérdida de capacidad de prQ 

ducci6n del pequeño productor o ejidatario de las regiones como Cholula. Pu~ 

bla y municipios como Cdlpan, desaparezca la fruticultura como una actividad 

primordial, delegándola a un segundo término. 

Confonne a estudios elaborados por el FIRA y CONAFRUT, se estima que 

del 1ooi de la producción obtenida de frutas y hortalizas, el 95% se canali

za a el camión acopiador, obtenida de los pequeños propietarios y ejidatarios, 

el si restante al procesador directo. Del 95% se distribuye el 85% al mayo

rista que se encuentra en centrJs urbanos importantes y el 10% al procesador, 

quien capta un 5% que le vende el mayorista, concentrando al procesador un 

20% el cual distribuye 5% a los autoservicios y el 15i al mayorista. 
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El mayorista maneja el 95% de la producción, 80% en fresco m&s 15 pro

cesada, este a su vez vende al medio mayorista en el 88% de la producción 

por diversos canales y el 7% a los autoservicios, el medio mayorista vende 

al detallista el 85% y el 3% a autoservicios. 

Como se ve la mayor parte de la producción 85% pas6 por varios indivi

duos antes de llegar finalmente al vendedoer final que es el detallista, el 

15% restante es vendido por autoservicios. Para llegar la mayor parte de la 

producción tuvo que pasar por un número de agentes económicos, quienes m&s 

se benefician (figura 2). 

Al productor le puede interesar disponer de varios canales, ya que de 

esta forma estar& m&s seguro para colocar su producto en condiciones que me

jor le puedan favorecer, desde este punto de vista le debe interesar la efi

ciencia y el grado de competencia de los comerciantes que intervienen en ca

da etapa. Pero dada la estructura de la comercialización, la variedad de c~ 

nales no benefician al pequeño productor ya que por un lado la poca produc

ción limita el poder de negociación así como su poca utilidad o nula gananci~ 

donde la estructura de los canales se encuentra en manos de individuos.a los 

que se conoce con el nombre de_ intermediarios. 

Dentro de la zona de estudio gran parte de la disponibilidad de la pr2 

ducci6n va hacia San Martln Texmelucan y Huejotzingo a travfs de intermedia

rios, con una producción del 30%. Se tiene tambifn al mercado de Puebla y 

Chiautzingo, a donde se canaliza el 20% de la producci6n. Finalmente el del 

O.F. con una participación del 50% relativa ya que parte de la producción de 

esos mercados va hacia la central de abastos. Aqul hay que considerar que 

la manzana es de origen Criolla y de media calidad. 
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2.2. INTERMEDIARISMO. 

El sistema de comercialización centralizada limita ganancia y duplica 

funciones en perjuicio del pequeño productor, ya que este sistema anula el 

poder de negociación del productor. 

Por lo general en el medio rural se vende a camioneros o compradores. 

rurales. La cantidad es muy variable por lo que cada productor vende de 5 a 

30 cajas de manzana a precio que establece e~ comprador. Este vende a mayo

ristas o comisionistas que canalizan a medio mayoristas o mayoristas los que 

venden a industrias, supennercados y la mayorfa al detallista, es éste el c2 

na! clasico del sistema de comercialización. 

La existencia en Calpan de otro tipo de intermediarios dentro del si~ 

tema de comercialización es aquel en el cual el producto es vendido al contr~ 

tista de cosecha en pie, asf como aquellos que compran de 3 a 8 cajas , que 

almacenan en pequeños cuartos, para despues canalizarlos a los mercados de 

la región o del D.F. con un camión de 3 toneladas. 

El flujo del sistema de comercialización centralizado es el interme

diarismo, que se repite varias veces en la gran cadena, que se inicia con el 

productor y termina con el consumidor, dependiendo el producto de la especu

lación de los intermediarios dentro del sistema de comercialización existen

te. 

Este proceso e intermediación en gran parte es provocado por la dis

persión existente de los productores, asr como de la nula organización y di~ 

ponibilidad de los recursos económicos, como también por la falta de planea

ci6n real de la producción, ya que la forma de tenencia de la tierra limita 

la producción y comercialización. Por tanto el intermediarismo excesivo prq 
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voca que el precio del producto se infle. La parte central de este proceso 

la constituye el acaparador rural y el comerciante mayorista o comisionista. 

El desarrollo de un 5istema de comercialización que limite el intenne

diarismo, puede ser hacia el desplazamiento de la concentración del poder de 

negociación del mayorista hacia las partes extremas de la cadena, es decir, 

dotando al productor y el detallista de poder de negociación. Esto se puede 

lograr a través de un sistema de comercialización con caracterfsticas propias 

a las zonas de temporal, como en el caso que nos ocupa, en donde la disper

sión de los productores es patente y su poca producción y organización, limi 

ta que puedan vender ellos mismos su producción· al detallista o al medio ma

yorista con el propósito de reducir el intermediarismo. Contemplando una e~ 

trategia a mejorar el sistema de comercialización rural y urbano dentro de 

los mercados de la zona m4s importante, donde podrfan ubicarse ciudades me

dias que cuenten con una estructura urbana y vfas de comunicación, como pue

den ser en este caso Huejotzingo, Chiautzingo, San Martfn Texmelucan y Atli~ 

co, enfocando programas y proyectos en el corto y mediano plazo. 

Por otro lado una de las alternativas o mecanismos para el mejoramien

to de la comercialización de la producción frutfcola son los centros de re

cepción y comercialización que contempla el SISTEMA NACIONAL PARA EL ABASTO, 

enfocándolo dentro de la realidad que presenta la zona, ya que un centro de 

acopio se define de una manera simple como "la concentración de la produc

ción diseminada en las zonas de producción para elaborar volllmenes mayores 

Y enviarlos a los centros de consumo", o también se define como la "centralt 

zaci~n de productos primarios o elaborados en un punto conveniente de la zo

na de producción por lapsos no prolongados, en cantidades o volumen suficie~ 

te que pennitan llevar la capacidad de una o varias unidades de transporte 
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y/o también su acondicionamiento para la venta" 25 De esta manera los prQ 

ductores buscan que a través de este centro se obtenga mejoras económicas. 

como un valor agregado que produce el sistema de comercialización de uncen

tro de acopio, donde la idea basica es que el centro de recepción racionali

ce el intermediarismo dentro del sistema de comercialización en la zona ru

ral, como también los servicios de este sistema: como información de precios 

y mercadea, clasificación, investigación de métodos, manejo ffsico de los 

productos, asistencia técnica y sistemas de crédito. 

3. CANALES DE COMERCIALIZACION· 

3.1 TIPOS EXISTENTES. 

Dadas las caracterfsticas del campo, existe un sinnamero de canales 

de comercialización, que van desde los mas complejos hasta los mas simples. 

Podemos considerar cuatro canales de comercialización en términos generales, 

estos son el primario y secundario que representan la estructura del sistema 

de comercialización existente en el campo, asr como también el eventual o e~ 

por4dico y el institucional que son los representantes de las instituciones 

del Gobierno. 

Los canales de comercialización eventual e institucional son los m4s 

cortos para que el producto llegue al consumidor, ya que evita la duplicidad 

de funciones, donde tiene una relación muy amplia entre el pequeño productor 

y éstos. 

25/ Rfos M. V[ctor "El Sistema de Comercialización". Pag. 90. 
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Por otro lado tenemos el primario y secundario. Canales clasicos del 

sistema de comercialización de los productos agrlcolas, caracterizado por la 

intervención excesiva de agentes económicos y la especulación del producto. 

Se entiende por canales de comercialización "los diferentes caminos por 

los que pasa un producto para llegar de la zona de producción al consumidor 

final y en todo este proceso interviene una gama de intennediarios,cumplieQ 

do con una serie de funciones específicas para que dicho producto llegue al 

consumidor final en mejores condiciones de calidad" 26 , se entiende que la in 

tervención del intermediario en general es necesario para la economicidad de 

la producción y a medida que se desarrolla la especialización de la produc

ción, resulta m.1s útil, de tal forma no es en sf el intermediarismo por el 

que se esta en contra sino por el excesivo número de intermediarios que du

plican funciones. Por tanto la polftica del estado en relación al interme

diarismo debe ser de vigilancia e intervención a través del sistema nacional 

para el abasto donde se propone un sistema de comercialización a través de 

centros de acopio organizado, por los peque~os propietarios y asesorado por 

las diferentes instituciones de apoyo. Debido a que en los canales clasi

cos de comercialización existente intervienen un gran número de intermedia

rios. que provocan que los costos de mercadeo sean elevados. 

En la zona de estudio se cuenta con dos canales por los que se comer

cial iza la producción frutfcola y en especial la manzana (figura 3). 

26/ Banco de México (Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganaderfa y Avicultura. Manual del Curso Teórico Practico de Co
c1alizac16n Agropecuaria. Pag. 11-14. 
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Los canales caracterrsticos de la región, junto con las desventajas a 

que se enfrenta la manzana con bajos volúmenes de producción que obtienen i~ 

dividualmente la gran mayorra de los productores, asr como la baja calidad 

de la manzana la que es en gran proporción criolla la cual tiene menos dema~ 

da en los mercados de las ciudades urbanas, no obstante que se encuentra ce~ 

ca de· Puebla y el D. F., traen consigo un margen de comercialización grande, 

"el cual constituye el costo o retribución a los distingos factores producti

vos asignados al servicio de comercialización en su conjunto. Pudiendose 

conceptualizar como el valor al producto por dicho servicio" 27 • 

3.2 CANALES QUE MEJOR SE ADAPTAN A LA REGION. 

La explotación frutrcola en la región es baja, razón por la que muchos 

.productores sólo obtienen lo necesario para subsistir, a pesar de que los p~ 

quenas agricultores y ejidatarios sr son capaces potencialmente de producir 

excedentes para el mercado, sólo que tienen grandes problemas para la comer

cializaciOn de lo que producen ya que sus volúmenes de producción son tan p~ 

quenas que no tienen poder de negociación. 

Es necesario que se organicen para establecer canales propios de come~ 

cializaciOn a través del establecimiento de centros de recepción y comercia

lización en los lugares mas propios para esta tarea. 

Este sistema de centros de acopio deben de estar apoyados por las di

versas instituciones existentes como son: los campos experimentales del Ins 

tituto Naciona. de Investigaciones Agrfcolas; CONAFRUT a través de la aseso

rra de los técnicos que se encuentren en la zona; el financiamiento del FIRA 

27/ Torres A. Hugo. Costos y Margenes de Comercialización I.I.C.A. 
Zona Andina. P4g. 18. 
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del Banco de México que se encuentra en la ciudad capital Puebla. de esta 

fonr.a se tendrá asesoramiento técnico que se ajuste a la zona de cultivo. 

asf como la asesorra de la organización para el centro de acopio y la de f! 

nanciamiento. De tal forma que se venda la producción en cantidad y cali

dad mejor posible, en la forma más directa al industrial que necesita de e~ 

te producto como materia prima y al consumidor. 

Claro está que en esta estrategia de comercializaci6n participan las 

instituciones en forma coordinada haciéndose cargo de· los progr.amas de la ze 

na que se desprenden del sistema nacional de planificaci6n asr como el esta

tal y municipal. 
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CAPITULO VI 

CONFORMACION DE UN CENTRO TIPO DE RECEPCION V COMERCIALIZACION 
COMO UNA ALTERNATIVA EN LA ZONA 

1 • GENERALIDADES.. 

Dadas las caracter[sticas de la zona, podemos afirmar que !a conforma

ci6n de un centro de acopio es necesario, ya que ser[a la v[a mas id6nea pa

ra racionalizar el sistem' de comercializaci6n de los pequeños productores, 

asf como a través de ésta,hacerse allegar de recursos materiales y financie 

ros con objetivos bien definidos: 

Dotar al pequeño productor de un ooder de negociacion, ya que su re

ducido volumen de producci6n lo limita. 

Proporcionar una utilidad satisfactoria del producto agrícola de tal 

forma que se dinamice su producci6n. 

Integrar al productor a un proceso, donde su intervenci6n vaya mas 

a11a de simple productor, obteniéndo un mayor valor agregado. 

Este centro estara organizado por los propios productores, apoyados 

y coordinados por los diferentes organismos estatales. 

Estos objetivos deben ir con la idea basica de la formaci6n a largo pl2 

zo de una agroindustria, donde utilicen parte de la producci6n como materia 

prima. Pero como primera instancia sera la conformaci6n de un centro de re

cepci6n y comercializaci6n que permita comercializar la producci6n de una 

forma mas directa al mercado regional y nacional. 

Un centro de recepci6n y comercializaci6n puede ser de una forma sen

cilla, que va desde un lugar f[sico donde se concentra la producci6n tal co

mo se produce en el campo, hasta una estructura compleja, donde se conserva 

y procesa el producto. Por tanto lo que se propone como primera instancia 

72 
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es el acopio, su clasificación y empaque, con una estructura org~nica, para 

llegar al proceso de conservación~asr como su procesamiento en el lugar cla

ve de la zona a largo plazo. 

2. UBICACION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y DE COMERCIALI7.ACIDN. 

Debido a la importancia frutfcola que pose el Estado de Puebla al ser 

~ste uno de los principales productores de manzana a nivel nacional. se ha 

escogido a la zona IV San Pedro Cholula por ser una zona productora y uno 

de los principales problemas es la comercialización del producto. ya que mu

chos municipios han perdido su importancia frutfcola a pesar de que este pre 

dueto es el dinamizador de ~u economfa. Por tanto el problema se enfoca de~ 

tro del sistema de comercializaci6n·existente en la estructura agrtcola, do~ 

de hay una transferencia de valor del sector productivo. en este caso agrí

cola. (especfficamente frutfcola) al sector improductivo como es la comer

cialización con un sinnamero de intermediarios. 

Para abordar este problema de comercializaci6n se da una opci6n de so

lución, ésta es la confonnaci6n de un centro de recepci6n y comercializaci6n 

organizada por los pequeños productores. ubicado en un lugar estratégico que 

abarca la zona, tomando en cuenta los municipios que tienen una importancia 

en la producción frutfcola, y que depende del ingreso del campesino. 

Este centro de recepción se ubicarla en San Andrés Calpan. ya que se e~ 

cuentra cercano a Huejotzingo, un centro que por tradición es comercial que 

posee comunicación por la carretera federal libre a ~xicc, Tlaxcala y a Pu~ 

bla; como también por la autopista que comunica a ~xico, Tlaxcala y Veracruz; 

asf como con una estación de ferrocarril. Se recomienda también los munici-
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que tienen una gran importancia frutrcola. 

3. ESTRUCTURA ORGANICA • 
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La composici6n del centro de recepci6n y comercializaci6n tendrfa tres 

etapas y su evolución serla de acuerdo a sus necesidades y grado de avances 

del mismo. Las etapas comprenderan el corto, mediano y largo plazo. 

la tase de la organizaci6n va a estar dada oor los campesinos ejidate 

ríos o pequenos propietarios apoyada, por los organismos estatales y :nunici 

pales, cumpliendo con las necesidades de desarrollo regional. 

La forma de asociaci6n del centro de recepci6n y comercialización, por 

su modalidad y legislaci6n imperente asr como por la finalidad de la organi 

zación (el aprovechamiento. industrialización y comercialización de los r~ 

cursos agrlcolas, frutfcolas, forestales, que permiten el constante mejore 

miento económico y social de sus miembros) sera una asociaci6n rural de in 

tereses colectivos (ARIC), el cual es el esquema mas funcional de acuerdo 

con las caracterlsticas del pequeno productor y ejidatario. 

La estructura organica determinara t~nica y administrativa los nive

les de acuerdo a los servicios de apoyo estatalesdemayor importancia. La 

asesorla en la planeaci6n y el financiamiento a través del FIRA, BANRURAL, 

CONAFRUT y la SARH, as( como apoyo de los centros agroecol6gicos de inves

tigaci6n agrfcola de la INIA, y de los campos de investigaci6n agrfcola de 

CONAFRUT. Este apoyo.asl como el contemplado por la misma organización del 

centro, debera proporcionar al productor (socio principalmente) infonnaci6n 

sobre los posibles velamenes que podran comercializar, la presentación que 
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de tratar de inmiscuir al agricultor a planear su produccion en función a 

las caracterfsticas del centro de acopio. 

La estructura puede estar conformada de una forma simple hasta lo más 

complejo, depende de las operaciones que se quieran realizar y el grado de 

avance del centro de acopio,ya que la estructura puede ser elemental, bási 

ca y compleja (figura 4). 

La estructura org3nica que interesa como primera etapa es la elemen

tal. Esta debera contemplar un nivel de autoridad representado por la 

asamblea general donde se tomaran acuerdos; un nivel ejecutivo, integrado 

por un administrador que conducira la dirección del centro; un nivel oper~ 

tivo que sera encargado de realizar diferentes actividades del centro con 

sus formas de acopio, servicio de _apoyo, fon:ias de operación, precios de 

compra-venta, programas de venta, calculo y destino de utilidades, fuente 

y fonna de financiamiento. 

4. FORMAS DE OPERACION. 
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Las formas de operación varfan de acuerdo a las caracterrsticas de la 

regióQ, infraestructura, grado de mecanización de la producción y mercadeo. 

La forma de operación en la región, dadas las caracterfsticas, la m~s 

adecuada y racional sera aquella donde el grado de avances del centro y ti 

po lo permita. Al principio serfa concentrar por la asociación rural el 

producto clasificando y vendiendo al mercado; en un segundo lugar recibir 

el producto la asociación, asr como la producción de los demás municipios 

de su alrededor con un grado de mecanización; como altima etapa a mediano 

o largo plazo recibir, clasificar, procesar y vender el producto ya modifi 
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cado con el fin de obtener un valor agregado mayor.que repercuta en el de

sarrollo económico, social y cultural de la región. 

Esta forma de operar del centro en sus diversas etapas tendra como f! 

nalidad principal, que el pequeño productor reciba los beneficios econ0m1-

cos en la venta de producción, ya que éste tendra interés por el centro de 

comercialización en la medida que le resulte la conveniencia de canalizar 

su producto en esta organización, asl como participar en ella. Por tanto 

es de suma importancia que el productor vea el beneficio de integrar esta 

organización. De esta manera.romper con la forma de operación existente· 

que se caracteriza por la centralización. 

Hay que considerar que la zona rural no cuenta con la infraestructura 

adecuada que facilitarla el manejo del centro de acopio, pero si con la n~ 

cesidad que se requiere en una primera etapa para llevarse a cabo. 

S. FORMAS DE ACOPIO Y RECEPCION. 

La reunión del producto en un lugar especifico serla la forma ideal 

de recepción, esto depende de las caracterlsticas del lugar, que nonnalmeQ 

te en el medio rural no se cuenta con ia infraestructura y los recursos n~ 

cesarios para llevarla a cabo. 

Por lo tanto los integrantes del centro de recepción y comercializa

ción no deben entender de una forma rlgida, la reunión ffsica de toda la 

producción en un solo lugar. Sin embargo, la organización del centro de 

acopio debera crear las condiciones para reunir la producción de las loca-

1 idades ó municipios en un solo lugar como primer instancia: en segundo s~ 

ria la creación de condiciones para la formación de una unidad mas compleja 
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embodegarla para manejar el mercado y como tercera instancia, crear un co~ 

piejo que abarque la industrializaci6n de la manzana, utilizando tecnolo

gfa no sofisticada. 

El centro de acopio debe contemplar un canal adicional que permita 

que los productores de las localidades con un reducido volumen de cosecha, 

asf como por la distancia en que se encontrarfa el centro, puedan vender 

su producto m4s directo, a través de juntar la producci6n y canalizar el 

volumen al centro de recepci6n y comercializaci6n de la zona. Para reali

zar este proceso se necesita del financiamiento que se puede obtener por 

medio del centro de recepci6n y comercializaci6n, ya que es el medio id6-

neo de canalizar todo tipo de apoyo y de asesoramiento. 
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CAPITULO VII 

ELEMENTOS PARA LA CONSIDERACION DE UNA AGROINDUSTRIA A LARGO PLAZO 

La manzana es un bien perecedero, que por sus condiciones necesita de un 

cuidado poscosecha, ésta atenci6n requiere de toda una infraestructura que 

en la mayorfa de las zonas de temporal como la que nos ocupa no existe. 

Por tanto es necesario crear las condiciones necesarias para la fonnaci6n 

de una agroindustria a largo plazo, enmarcado dentro de la formaci6n de un 

sistema de comercializaci6n que contemple en un principio los cent~os de 

recepci6n y comercializaci6n, que pennitan llevar el fruto de los pequeños 

propietarios al mercado con un mayor valor agregado. 

La instalaci6n de una agroindustria para beneficio del pequeño pro

pietario, asr como la formación de centros de acopio, para almacenar pro

ductos frut!colas de la regi6n que comprende la zona IV San Pedro·Cllolula, 

surge de la necesidad de dinamizar la economía de la regi6n. 

El proceso que abarcarla la fonnaci6n de una agroindustria debe de es

tar apoyado por una organizaci6n (ARIC) que va a ser la base de la forma

ción de la unidad productiva, abarcando en su conjunto cambios en el pro

ceso productivo. distributivo y de comercializaci6n de la zona. Asl como 

influir en las fluctuaciones de los precios y evitar en lo posible el des

perdicio del fruto de la zona. 

Ona fonna de beneficio a los fruticultores es que ellos formen la so

ciedad, que operar~ la planta, con la consideraci6n de los elementos que 

en el capftulo anterior se describen. 

En la fonnaci6n de la organizaci6n, dentro del sistema de comercialí

zaci6n, que contempla centro de acopio, asf como la fonnaci6n de una agro-
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industria, se deben de considerar y resolver los problemas inherentes al pe

queño productor ya que la manzana tiene un lapso limitado de conservación, 

aún en refrigeración, esto hace que el mercado sea altamente especulativo. 

Al centralizar la producción en unas cuantas personas (mayoristas) que son 

las que cuentan con los recursos económicos necesarios para obtener el poder 

de negociación y realizar las operaciones, en el medio rural,,de compra de la 

producción del pequeño agricultor que se encuentra disperso y sin organiza

ción, asr lo permite.la falta de un orden legal sobre las normas que regla

mente las operaciones entre agricultor y comerciante permite que el interme

diario especule con la poca ganancia del pequeño productor, prevaleciendo la 

hegemonra gremial del comerciante (intermediarios), de esta manera los agri

cultores subempleados de ~scasos recursos se ven en la necesidad de vender 

su cosecha lo más rápido posible, ya que no se arriesga a perder la poca ga

nancia. 

La no existencia de normas de calidad, n1 de una verdadera agrupación, 

que defienda los intereses económicos del pequeños productor permite que el 

comprador al clasificar la manzana, tleseche: la que tenga el más pequeño de

fecto, quedando la manzana de desecho·. que va de un 30 a 45% de la cosecha. 

Esta generalmente es adquirida por intermediarios menores y canalizada a 

los centros de consumo más accesibles o simplemente la compra el mayorista 

a un precio bajo. 

El camino para la formación de la agroindustria debe ser por etapas, 

corrigiendo en cada una de éstas los problemas que prevalecen en el medio 

rural, para que a través de un "sistema de comercialización" que contempla 

la organización del productor en el campo, se haga allegar de los medios 

idóneos para el desarrollo de la región. 
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La formaci6n de la agroindustria permitirá que los recursos naturales 

con que cuenta la regi6n sean aprovechados integralmente, asr como utilizar 

los recursos humanos y de esta forma evitar la emigraci6n demográfica a zo

nas urbanas. 

La agroindustria como un ~receso integral dentro del sistema de comer

cialización fortalece las actividades agropecuarias transformando sus mate

rias primas que en estado original se ha venido comercializando con gran 

desventaja. 

A través del sistema de comercialización que contempla la formación de 

la agroindustria y por ende se manifiesta un desarrollo del medio rural, 

permite que el medio rural obtenga un beneficio econOmico y social a tra

vés de la explotaci6n de los recursos de la región. 

Se debe de entender que el establecimiento de una industria en el me

dio rural supone q~e todo recurso natural es susceptible de industrializar, 

asr como realizar estudios de la demanda y oferta de los mercados que eco

nómicamente se puede abastecer, preparar evaluaciones téc.~ico-econ6micas 

del proyecto para determinar la inversión necesaria, ver el posible finan

ciamiento que se puede obtener con las diferentes instituciones crediticias, 

particularmente aquellas que están relacionadas con las fo?"lllaCiones de agr2 

industrias en el sector agropecuario. 

Por otro lado diflcilmente se puede dar elementos concretos para la 

formación de una agroindustria, sin embargo se consideran algunos de ellos. 

La manzana de la región por lo general es criolla de baja calidad y no 

es susceptible de refrigeración, sólo deberán refrigerarse productos de bu~ 

na calidad en condiciones aceptables ya que las cualidades de conservación 
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son limitadas. 

Entre los elementos que rigen la calidad final y vida de almacenamiento 

de un producto refrigerado se consideran: 

1). La naturaleza y compostura del fruto. 

2). Cuidado que se tenga en la selecci6n, manejo y su preparación. 

3). Método de refrigeración 

4). Condici6n de almacenamiento. 

El sistema de refrigeración proporciona la alternativa de manejar la 

producción dentro del mercado, ya que ésta se podrfa sacar en diferentes e

pocas o se conservarfa para utilizarla como materia prima en épocas difere~ 

tes a la de cosecha, como alternativa para resolver un poco la problem4tica 

de comercializaci6n, claro est~ si existe la demanda de este servicio. 

Por otro lado la industrialización de la manzana en la regi6n puede 

ser a través de un proceso donde se pueda obtener: 

a). Pulpa de manzana. Esta se obtiene a través de la eliminación de 

pieles, semillas y pendOnculos, seguida de un precocldo y mezcla

do con una cantidad constante de azúcar cocida por corto tiempo y 

enlatada en caliente. 

b}. Rodajas deshidratadas. Son rebanadas de manzana que han sido so

metidas a un proceso de deshidrataci6n reduciendo su humedad de 

un 84% al 20% y embolsadas para su venta. 

c). Producción de sidra, conserva, ates etc. 

Estos productos que se elaborarfan no requieren de una tecnología so

fi5ticada sino una tecnologfa sencilla y libre de pago de patente. 
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La materia prima que se requiere es la manzana de desecho o de baja ca-

1 idad, ya que es la mas ;idecuada para su industrializaciOn, detido a que su 

costo es bajo, la oferta de este tipo de manzana es considerable, comparada 

con la producciOn total. 

La producciOn de manzana de la zona de Cholula no es de gran calidad.ya 

que cuando la manzana de Chihuahua de segunda clase llega al mercado de la 

Merced 6 la Central de Abastos, ésta desplaza a la de mejor calidad de la 

regiOn. 

Esto no quiere decir que no exista de buena calidad, sino que, en su 

gran mayoría es criolla y sin ninguna técnica de cultivo y cuidado, esto cla

ro es debido a las caracteristicas de la regiOn y a la estructura productiva 

en la que se encuentra la zona, la producciOn de manzana clasificada de des~ 

cho o de baja calidad, presenta en cada ciclo productivo un porcentaje aprox~ 

madamente de un 40 a 601. Varia de acuerdo a las condiciones climatolOgicas, 

al mantenimiento y conservaciOn del fruto. 

Por otro lado hay que considerar que la disponibilidad de materia prima 

es elemental para la determinaciOn del tamano de una planta. SegQn aprecia

ciOn de CONAFRUT se reunirla de 500 a 1,000 toneladas de manzana por tempor~ 

da (esta consideración abarca 111unicipios alectanos). 

La tecnoiogla que se utiliza para la elaboraciOn es de grado medio, el 

proceso es sencillo y el personal que se requiere no es muy calificado. 

La inversión que se requiere, son de varios millones, siendo lo ideal 

que dicho financiamiento fuese bipartidista, es decir, que el SOS fuese ca

nalizado por el gobierno federal y el resto por el estatal y la cooperati

va. Este financiamiento en primera Instancia estara encaminado a la inte-
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graci6n de dicha cooperativa y a la organización del centro de recepción Y 

comercialización para poder· reducir los problemas de comercialización (me

diante centros de acopio) de una forma sencilla. 

Después a resolver de una forma más completa a través de una coopera

tiva cuyo objetivo serta industrializar la producción frutlcola de la re

gión. Este proceso serla a mediano plazo o largo plazo segan el desarrollo 

que se vaya teniendo. 

Es por esto que el financiamiento es a través del sector oficial, co

mo una medida para acelerar el establecimiento de una cooperativa con el 

objetivo de la formaci6n de una agroindustria, asr como además que el fi

nanciamiento oficial deberá canalizarse no sólo a gastos de inversión y de 

funcionamiento, sino gastos para implementar la organización de los produc

tores a través del centro tipo de recepción y comercialización, esto es 

con el fin de establecer formas de organización más completas y mas efica

ces para atenuar los problemas de la regiOn. 

El presente análisis es simplemente una idea primaria y no un proyecto 

en la acepci6n econ6mica del término. Esta idea dada a través de la info~ 

maci6n disponible. permite definir de alguna forma la posible viabilidad de 

lo que se propone dentro de la estructura del desarrollo regional del P.als 

y dentro del sistema económico en que estamos insertados. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES. 

La deficiencia que pre~entan las regiones de temporal. son producto de 

la estructura existente del sector agr!cola, caracterizado por la margina

ción. ya que tiene como común denominador la agricultura de subsistencia, la 

subocupación e ingresos bajos. 

Como consecuencia la regi6n de estudio, asl como el municipio presen

tan un estancamiento agrlcola complejo reflejado en la pobreza de los agri

cultores, asl como la escasa productividad y el bajo nivel de vida. 

El aislamiento de los productores, debido a su falta de organización y 

a la existencia del minifundio, limitan la disponibilidad de recursos credi

ticios ya sea gubernamentales o privados, ya que los rendimientos son esca

sos, y la ausencia de condiciones favorables (una alta composición· organica 

de capital que unicamente se encuentra en sector desarrollado de la agricul

tura) para la obtención de un producto agrlcola en cantidad y calidad, es c~ 

si nula. 

La comercialización de la producción en la zona se caracteriza por la 

concentración del producto en manos de unas cuantas personas (intennediarios), 

debido a que los peque~os productores se encuentran dispersos y no tienen P2 

der de negociación, presentando un retraso económico y social, a pesar de 

contar con los recursos potenciales de explotación, ya que la fruticultura 

es una actividad que utiliza mano de obra en abundancia, pero por la falta de 

un sistema de organización de recursos económicos y de asesorfa t~cnica bien 

canalizada; aunado a la existencia de peque~as parcelas; limitan la explota

ción de una fonna racional y sistematica en la agricultura. 
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Por las caracterfsticas de la fruticultura (principalmente la manzana) 

en San Andrés Calpan, el tiempo que ocupa el productor en el cuidado del 

arbol. as[ como en el mantenimiento de este es nulo. ocupandnse de él únic~ 

mente en la recolección de la producci6n y en intercalar en el huerto ta 

siembra dé malz. de tal forma que prevalece el subempleo y la desocupaci6n. 

como consecuencia propicia el desplazamiento del campesino a las zonas urb~ 

nas. No obstante· las posibilidades de que ta fruticultura sea la actividad 

fundamental de desarrollo en el municipio. as[ como los que se encuentran 

en la regi6n depende de establecer un sistema de comercializaci6n que esté 

enmarcado dentro de un plan general contemplando las actividades de los mu

nicipios de los estados como partes de un·todo. 

El estancamiento que presenta el municipio San Andrés Calpan, es un f~ 

n6meno "Estructural" inherente -al sistema capitalista enmarcado dentro del 

proceso de desarrollo de la acumulación capitalista que presentan los pai

ses subdesarrollados dependientes. Por tanto, las razones que se conside

ran para tomar en cuenta el desarrollo regional como una respuesta a dismi

nuir el estancamiento del municipio como el que nos ocupa. es con la conve

niencia de atenuar los desequilibrios regionales del sector marginado de la 

agricultura. No obstante cabe señalar que si bien no es la solución a los 

problemas de.los paises subdesarrollados si es una forma de aliviar los pr~ 

blemas concentrados en las zonas marginadas del pafs. 

Son muchos los obstaculos que limitan el logro de la soluci6n de los 

enormes problemas de rezago, deficiencia y desaciertos de municipios con c~ 

racterfsticas como el de San Andres Calpan. se hace necesario aprovechar 

los instrumentos que permitan el aprovechamiento de los recursos técnicos y 
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financieros que prestan las instituciones pOblicas. 

Las pr1cridades de desarrollo de la regi6n son enonnes y los recursos 

que puede proporcionar el gobierno son escasos, de tal forma que su aplica

ci6n debe aprovecharse desde el punto de vista econ6mico y social, asl como 

la utilizaci6n de los ejidos y pequenas propiedades dentro de un sistema de 

comercializaci6n que contemple toda una serie de actividades relacionadas 

entre si. La necesidad de un sistema de comercializaci6n que permita se

guir un proceso de desarrollo a corto, mediano y largo plazo que contemple 

los instrumentos necesarios para disminuir los problemas de estancamiento 

que presenta~ municipios como San Andr~s Calpan, en donde la mayorla de los 

productores cuentan con ingresos bajos. 

Por tanto, la exigencia de una estrategia de comercializaci6n, consid~ 

rada como un sistema que permita ser m!s racional en el proceso econ6mico 

de producciOn-consumo de los productos fruticolas, asl como de la agricul

tura en general. Contemplando dentro del marco del sistema de comercializ~ 

ci6n la fonnac16n de una agroindustria, manteniendo al campesino ocupado y 

disminuyendo la emigraci6n hacia otras zonas, asl como fortalecer las acti

vidades agr!colas de acuerdo a los objetivos planteados de antemano. Agru

pando a los pequenos agricultores en asociaciones o cooperativas, buscando 

crear centros de acopio, que les permita a las regiones de temporal, como 

la que nos ocupa, comercializar su producci6n directamente, asl como allegar 

se los recursos financieros , t~nicos y de asesorla. Por otro lado, crear 

a mediano plazo una agroindustria que les permita obtener un mayor ingreso 

de la poblaci6n, para disminuir el subempleo y la emigraci6n a las zonas ur 

banas. 
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La conveniencia de desarrollar el medio rural dentro de un sistema de 

comercializaci6n que contemple como etapa final la formaci6n de una agroin

dustria, entendido al concepto como la formaci6n de esta en la zona rural 

donde se encuentra la materia prima y no en la zona urbana donde se traslada 

el producto a través de los agentes econ6micos que distan mucho de ser ra

cionalizadores del sistema de comercializaci6n existente en el campo, es con 

la necesidad de aumentar el ingreso de la poblaci6n lo que permita obtener 

una utilidad a través de este proceso productivo. generar ocupación y por 

tanto aumentar el poder adquisitivo en la poblaciOn rural y el nivel de la 

canasta de subsistencia, aprovechando los recursos naturales, materiales y 

humanos de las diferentes regiones, que se considera el desarrollo de estas 

como partes de un todo y no aisladamente, determinando el o los lugares es

tratégicos donde se debe localizar la agroindustria, considerando la falta 

de infraestructura y la creaciOn de esta, tomando en cuenta las dificulta

des en que se encuentra el campesino para obtener ayuda técnica y financie

ra para iniciar la actividad que desconocen, asl como también a la falta de 

coordinaci6n de los organismos gubernamentales que intervienen en la estra

tegia de desarrollo. 

Por Oltimo se considera que el desarrollo del sector agrlcila subde

sarrollado estará dentro de la estructura determinada por el sector desa

rrollado, ya que el desarrollo del capitalismo en los paises subdesarrolla

dos se da de una forma dual. 
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CUADRO 1 

SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL (HECTAREAS) 

CULTIVO 

MAIZ 
FRIJOL 

CEBADA 

PAPA 

CHILE VERDE 

AJO 

CEBOLLA 

CAFE 

CA~ DE AZUCAR 

ALFALFA 
MANZANA 

NARANJA 

CACAHUATE 

OTROS 

T O TA L 

1983 

FUENTE: Programa Agrlcola S.A.R.H. Puebla. S.P.P. 

TOTAL 

485 841 
77 312 
51 612 
23 595 

983 
470 
664 

39 346 
7 397 
4 436 
5 233 
3 096 

11 430 
18 597 

73 012 



FUENTE: 

CUADRO 2 

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL USO ACTUAL DEL SUELO 
( 1984) 

CONCEPTO 

Superficie Geogr3fica 
Estatal 

Superficie de Laboral 

- De Riego 
- De Tempora 1 

Superficie Ganadera 

- Pastos naturales 
- Praderas cultivadas 

Superficie forestal arbolada 

- Coniferas y lattfoliadas 
- Latl foliadas 
- Selva mediana 

.susceptible de cultivo 

Otros usos 

HECTAREAS 

3.391 ·ººº 

1 .072,027 

117,693 
954,334 

807,332 

720,613 
86,719 

535,025 

367,475 
43,825 

123,725 

84,305 

892,311 

Subprograma de Economta Agrfcola, SARH, PUEBLA. 

100 

31.6 

23.8 

15.8 

2.5 

26.3 

100 

10.9 
89. 1 

.100 

89.2 
10.8 

100 

68.7 
8.2 

23.1 



CUADRO 3 

POBLACION TOTAL Y TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
1980 

REGION 

11 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

TOTAL 

POBLACION TOTAL 
1980 

431,425 

347,368 

451,126 

517,967 

832,323 

366,719 

444,227 

3.391,153 

TASA MEDIA 
ANUAL 70-80 

2.2 

2.4 

3.3 

3.6 

5.0 

2.7 

3.0 

3.4 

FUENTE: Datos Pre1imlnares X Censo General de Poblact6n. 
S.P.P., PUEBLA. 



CUADRO 4 

POBLACION ECONOMICAMEHTE ACTIVA POR RAMAS DE 
ACTIVIDADES Y POR REGION (PERSONAS) 

1983 

SECTOR 11 111 IV V VI VII 

Agropecuario 93,050 71,214 79,760 75,487 12,819 65,992 7b,437 

J11dustria 10,456 7,889 12, 133 20,301 69,694 12,005 116,728 

Servicios 14,990 13,501 13,447 19,959 95,343 10,866 16,016 ,., Especifica 5,331 4,680 5,046 5,453 11, 150 4,029 5,005 

TOTAL . 123,817 97,284 109,386 121,200 189,011 92,892 114, 186 

FUENTE: S.P.P. Anuario Estadfstlco PUEBLA. 



REGION 

Pri111arlo 

Secundario 

Terciario 

TOTAL 

FUENTE: 

684.6 

407.5 

487.8 

1.579.9 

CUADRO 5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES Y REGIONES 
{MILES OE PESOS) 

1980 

11 111 IV V 

554;1 763.0 717 .3 86.3 

324.g 756.5 2, 166.5 7,632.4 

416.6 480.7 929.4 4,495.0 

VI 

573.7 

268.9 

442.9 

1.295.6 1,600.2 3,813.2 12.213.7 t,285.5 

Secretarla de Fomento EconOmico del Gobierno del Estado de Puebla. 

VII TO TA L 

854.4 4,233.4 

885.2 12,041.9 

824.0 8,076.4 

2,563.6 24.351.7 



CUADRO 6 

SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES FRUTOS 
DEL DISTRITO DE TEMPORAL CHOLULA 

(MILES DE PESOS} 
1983 

CULTIVO SUPERFICIE POR HECTAREAS PRODUCCJON 

Manzana 624 2,434 

Aguacate 1 ,420 17,040 

Durazno 243 1,020 

l1110n 27 86 

Ciruela 125 475 

Pera 129 581 

Mango 344 

Otros 100 

TOTAL 2,668 21,980 

FUENTE: Programa Agr!cola. S.A.R.U. PUEBLA. 

.. 



CUADRO 7 

PRODUCCION FRUTICOLA DE LOS DISTRITOS DE TEMPORAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
(TONELADAS) 

1983 

CULTIVO HUAUCHINANGO LIBRES CHOLULA J. DE MATAMOROS T O T A L 

Manzana 36,981 3,730 2,434 43, 145 

Naranja 20,880 10,200 31,080 

Durazno 3,076 339 1,020 4,435 

Ciruela 4,434 2,400 475 7,309 

Ptatano 6 680 5,896 12,576 

Pera 2,267 1,956 581 4,804 

Mango 344 401 745 

Papaya 57 57 

TOTAL 74,318 24,521 4,854 458 104, 151 

FUENTE: Programa Agrícola S.A.R.H, PUEBLA, 1983. 



Atzala 

Azoico 

Pueblo Nuevo 

San Andrés Calpan 

TO TA L 

CUADRO 8 

POBLACIONPOR LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CALPAN 
( 1984) 

POBLACION HOMBRES 

401 3.6 181 

2,416 21.7 1,251 

2,759 24.8 1,439 

5,539 49.8 2,695 

11, 114 100 5,566 

FUENTE: X CENSO Gen~ral de Población y Vivienda S.P.P. Estatal de Puebla. 

MUJERES 

220 

1,165 

1,320 

2,843 

5,548 



CUADRO 9 

POBLACION EN EDAD ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE CALPNA 
(1984) 

Total de la poblaciOn en edad escolar 3, 117 

PoblaciOn que asiste 1,298 

PoblaciOn que no asiste 782 

No especificada 1 ,037 

FUENTE: X CENSO General, Direcc10n General de Estadistica S.P.P. PUEBLA. 



CUADRO 10 

ESTMUCTURADE LA POllLACION POR EDADES DEL MUNICIPIO DE CALPAN 

EDAD HOl4!RES s MUJERES s TOTAL s 

0-4 666 11.9 735 13.2 1,402 12.6 
5-9 811 14.5 797 14.3 1,608 14.4 

1D-14 816 14.6 773 13.9 1,589 14.2 
15-19 595 10.6 575 10.3 1,170 10.5 
20-24 389 6.9 416 7.4 805 7.2 
25-29 296 5.3 321 5.7 617 5.5 
30-34 256 4.5 254 4.5 510 4.5 
35-39 273 4.9 283 5.1 556 5.0 
40-44 273 4.9 263 4.7 537 4.8 
45-49 270 5.2 262 4.7 554 4.9 
50-54 194 3.4 175 3.1 369 3.3 
55-59 155 2.7 141 2.5 296 2.6 
60-64 116 2.0 107 1.9 223 2.0 
65-69 84 1.5 86 1.5 170 1.5 
70-74 104 1.8 95 1.7 199 1.7 
75-79 1 0.01 74 1.3 135 1.2 
80-84 38 0.6 39 0.7 77 0.6 
85-89 11 0.1 17 0.3 28 0.2 
90-94 8 0.1 6 0.1 14 0.1 
95-99 9 0.2 6 0.1 15 0.1 

100 anos 2 0.03 2 0.03 ,4 0.03 
No especificada 115 2.06 121 2.1 236 2.1 

TOTAL DEL MUNICIPIO 5,566 100 5,548 100 11, 114 100 

FUENTE: X CENSO General de PoblaclOn y Vivienda 1980. 
Estado de Puebla. Volümen I, Tomo 21, México 1983. S.P.P. 



CUADRO 11 · 

PRODUCCJON DE MANZANA EN CALPAN 
( 1984) 

Afl>S ARBOLES TONELADAS 

1974 3,750 176 

1980 4,040 202 

1981 4,330 225 

1982 4,832 302 

1983 5,392 350 

1984 6,018 302 

FUENTE: Residencia Estatal de Puebla. 
CONAFRUT. 



CUADRO 12 

CONSTITUCION DE LA MANZANA 
(GRAMOS) 

Agua 

Cenizas 

-!\ZOcar de reducción 

Sacarosa 

Pentosonas 

Lignina 

Acldos libres 

Acidos combinados 

Pectinas 

Proteinas 

FUENTE: Instituto Nacional de la Nutrición. 

84.0 

0.30 

8.0 

4.0 

e.so 
0.40 

0.60 

0.20 

0.30 

o.'º 



CUADRO 13 

ANALISIS DE 100 GRAMOS DE PULPA 
(VALOR NUTRITIVO) 

Cal orlas 

Protefnas 

Grasa 

Hidratos de carbono 

Calcio 

Fosforo 

Hierro 

TI amina 

Rhoflavina 

Nlacina 

Acido ascorblco 

FUENTE: Valor nutritivo de los alimentos. 
Instituto Nacional de la Nutrlcl6n. 

65.0 

0.3 

0.5 

16~5 

7.0 

5.0 

0.80 

Ó.02 

0.01 

0.2 

10.0 



CUADRO 14 

ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EJ IDATARIO NUMERO DE llECTAREAS PEQUEfiiS NUMERO DE HECTAREAS 
~~~~~~~~~~~~~~~P~OR:.:....;;E~J~ID~A~T~A~R~IO::__~~~~--'P~R~O~Pl~E~T~A~R~IO~S'--~~~~_:..;PO~R.:......:..;.;PROPIETARJOS 

623 6 363 6 

60 10 o mas 

50 8 

3 20 o mas 

FUENTE: Zonas de Temporal S.A.R.H. 
S.P.P. PUEBLA, 1984. 



CUADRO 15 

SUPERFICIE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALPAN 
. (1984) 

usos !:IECTAREAS ~ 

_superficie de labor 3,717 69.3 

Pastos naturales 379 7.0 

Bosques maderables 661 12.3 

Bosques no maderables 284 5.2 

Tierras Improductivas 118 2.2 

Otro tipo 200 3.7 

TO TA L 5,359 100 

FUENTE: S.P.P. PUEBLA. 
Apoyado por datos del Pt.inicipio de Calpan. 
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