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vos, sin que ellos requieran pa 
ra su subsistencia importacio-
nes suntuarias, equilibrando -
con ello un poco la débil econo 
mía nacional. 

A la memoria del presidente -
chileno martir Salvador Allen
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1 I N T Ro D u e e I o N. 

Es mi proposito en el presente traba
jo estudiar algunos aspectos geoecon6micos 
derivados principalmentE de la localización 
de una parte del t:r'Opico dentro de nuestro 
pais, a Ein de lograr el incremento de pro
ductos propios de esta zona asi como el cul 
tivo y comercializacibn; interna y de expor 
taci6n, del rna:n~Jo la pj_fía. 

Debido ~ su demanda insatisfecha es 
necesario aumentar el cultivo de esos arti
culas, en dichas regiones tropicales, las 
cuales s~ crccuentran en el sureste de nues
tro territc~io, donde aparte de contar con 
el medio ecol6s1ico :cq_:i·opiódo, se c1,;_enta con 
mano de obra abundante y accesibilidad para 
tr·ar.sportaTlos a los mercados n2icionales e 
i :-L te:r~r1ctc ior:.c:.. le.s ~ 

Por ot:r-"' p¿,rte ho_ce f'all:c' la planea-
c~6n de la producci¿n a fin de organizar a 
los produc~ores y coorainar la oferta dispo 
nibJe y saberla comercializar en los merca
dos internos y externos que, corno en el ca
so del Canad~. pais tratado en este trabajo, 
son mercados er1 potencia para productos me
xicanos, entre ellos. los dos productos en 
cuestión 

Canad~ es un mercado en potencia o la 
tente para articulas de regiones tropicales 
y para otros muchos productos mexicanos, 
primarios y procesados porque aparte del al 
to nivel adquisitivo del ciudadano canadien 
se y la dedicación de la población activa -
cada día más a ctcti-,ridades complejas, el 
país ·2r.:._ si l.=;YesE:ntci ·\;er1t<-.tja.s geo~Jrá.Ficas :ria 
turales como es la de encontrarse en distin 
ta zcna clim~tica, lo cual representa otro 
ª"pecto económico. 
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ventajoso para los productos tropicales. 

Las ventajas· y facilidades geográficas 
para comerciar con Canadá se analizan y resal 
tan tales como la localización geográfica de
ese pais y México en el mismo continente y -
por ende la cercania entre ambos; la dificul
tad e incosteabilidad de cultivar l~ pifta y -
el mango en los cJ.irnas caracteristicos ca:na-
dienses; otro de los Fines de este estudio, 
es conocer la forma de hacer llegar al Canadá 
dicha producción. 

Es necesario realizar el esfuerzo para 
producir ec México dichos productos tropica-
les y hacerlos llegar a los consumidores de -
esas regiones preferentemente procesados, lo 
cual ~ambién da luuar a otra ventaja al crear 
fuentes d<2 tr;:1bajo ey1 México y pac:'ticularmen
te e.:n r·egiOT"'LE'.':'· de r!..Ltestro p¿:.:is dor~de }-i.acen mu 
cha .falta. 

Adem:'°_,_s estos mercado:c_; pre<c;ent:an venta-
j as no s6lo económicas y geográficas sino po
liticas al existir bajos arancerles, ~ratados 
comerciales, y buenas relaciones estrechadas 
recier1teril.er1 te. 

ConsirleJ<--o Y1ecesar·io 2t~r2--e9.3r, qi_le otro -
de mis propósi~os en el presente trabajo: es 
el de aplicar rn.i.s conocimientos c]e comercio -
exterio:r· de i'-léx:i.co, que he adquir:iclo en el -
Centro de Especial~zaci6n de Comercio Interna 
cional del IMCE, por lo cual t=ambién he heclJ_o 
el inten~o de est=udiar el mercado de Canadá -
con referencia a la exportaci6n especifica de 
la piha y el mango, y su comercialización a -
dicho mercado. 



Producción tropical comercial de 
plantaciones. 

2. Antecedentes. 
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El cultivo de productos de climas tropi 
cales, pertenece a la agricultura comercial -
de plantaciones, es decir la producción de es 
tos artículos en Céosi todos los paises produc 
tares del mundo, tiene como .finalidad la pro
ducción agrícola co:1 desi:ino al mercado, o -
sea para su exp2rtaci6n a tierras templadas, 
principalrriente 1- ~'.e~ del herai s.f'erio ::; ep ten i:rio
nal 

Mucl,os de los productos propios de la -
agriculi:ura comercial de plantaciones proce-
den de -~·c _;..:.o.nes tropic<:J.le:::. y otros son de :re-
giones a l:..1 "'\rez t:rop .ica..le:; ·ce:np la.Gas. 

Asi pueden clasj.f'icarse, ~ las planta-
cienes comerciales por sus características, 
de la manera si gv.ie-;:1 te: 

l) Productos de climas t:copicales (ca-
Eé, cacao, platano, pifia y caucho). 

2) 
plados ( 

P:coducco::. de ciirna.<e. tropicales y tem 
az~car, ~~y tabaco). 

La agricultura comercial de plantacio-
nes se práctica en paises tropicales (subdesa 
r:rollados o en vías de desarrollo), principal 
mente y por empr2sas extranjeras establecidas 
en :regiones templadas, (que se han dedicado -
a manopolizar en gran parte el comer-cío de 
los artículos de alimentación y bebidas). 
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Esta clase de agricultura empez6 con la 
colonizaci6n de las zonas húmedas y cálidas 
de América, y su desarroJ_lo ha tenido lugar, 
en gran parte, durante los Últimos cien años. 

En algunos casos se ut:i.liza máquinaria 
para. roturar la. tierra y transportar los pro
ductos. Aun no existen máquinas para recolec 
tar café o cacao. 

De todos modos, la preparación de la co 
sec~'la. requiere mucha mano de obra. 

Exceptuando '-l11. - tanto a nuestro país, el 
capital procede principalmente de regiones 
templadas, pero los trabajadores no caliEica
dos son e~ su totalidad de los paises tropica 
les. 

La agricultura de e:.~ta.s regiones :no es 
muy avanza.da. desde el punto de vista técnico, 
y ey1 muchas regiones se emplea, exclusivamen
i::e, la azada y el machete corno herramienta de 
labranza. 

En ot_-r·os 
México, por lo 

f>ai_ ses, 
yegular· 

hél.Ciendo a U.Y1_ lado a -
las plantaciones se 

enci.,len tr 2u'l 
ras. 

pr· i:r1ci. p c1 lrne:n.te en manos extranje--

Las regLones en las que se han utiliza
do plantacj_ones comerciales es tá11 muy esparci 
das entre los tr6picos y ocupan una pioporci6n 
relativamente pequefia de la tierra, mucho me
nor que la utilizada por otros tipos irnpo_rtag 
tes de agricultura. 

pa:rte 
ra e'.:;e 

La cosecha de 
n,uy i~educida 
cultivo, y, 

con provecho. 

cada plantaci6n ocupa una 
.J.e la superEicie total p_a
por ende, se puede vender 
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Los productos que son exclusivament:e de 
clima tropical (café, cacao, platano y pifía)
no su.f'ren la competencia de los productos de 
los países tempJ.ados; pero ot:·r-os productos, 
que son, a la vez, de clima tropical y templa 
do (azúcar, tabaco, t:é) si su.f ren la competen 
cia de los productos de los paises templados. 

Los .factores que contribuyen al t~asla
do de los distritos de plantaciones son: 

a).- El rápido deslave de los suelos 
por los torrenciales lluvias de 
con la co11s:i9uien te d:i. sminución 
mientos. 

los tropicos 
de los rendi-

b) La aparición y la propagación de -
las en.f'errnedades de las plantas. 

c).- Los absurdos sistemas de Fijación 
de precie•.::. empleados, que liac<'2n i1~1posible la 
producció"' de esas co:c;echas en las di.ferentes 
regiones, y que se hallen bajo la poderosa in 
.Fluencia de un control mo~opalista y depende, 
también en rr.t.J.Cl'10, de los di versos métodos de 
.Fijación de precios empleados. 

En las regiones donde se practica la -
agricultura tropical de plantaciones el merca 
do interior casj poi lo regular es r~quitico 
y el desarrollo :i_,-1dustcial precario; en cuan
to a M~xico en lo que respecta al mercado in
terno hay que aclarar que es el más importan
te para dicha producción interna, hasta ahora. 



3. Localización y características de 
las reqiones tropicales del mundo. 
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La producción de cultivos de regiones 
tropicales, se localiza precis~nente entre la 
zona intertrop~i._cal, es decir aproximada..'Tlente 
dentro de los tr6picos de cfu~cer 23º 27' lati 
tud norte y ele C.:.:.1n·:.i_cornio 23º 27' Latitud -
Sur; dicha zona térmica no ~st& delimitada so 
lamen te por 1.o~~ ,_-, aralelos r~teYtcj_onados, sino 
que varía en -•-• :E-·artes rncic; al norte o sur -
de los tr6picos debido a diversas causas, co
mo son la altitud o relieve del suelo y la -
proximidad de los mares. 

Le:> zc.-,-~a térrnicc. de rcl'erencia cornprendi 
da dentro de los límites de la zona fundamen
tal de clima A, tropical lluviosa. Seg~n la 
clasiEicac:i_ón de Koeppen, tambié~-i llamada zo
na torrida, es una .franja central que atravie 
za los co:nti_nentes de América, A.f'rj_ca, Austra 
lia, y comprende la parte s·ur de Indochina en 
Asia e Islas de estos continentes a ambos la
dos del ecuado:r· rerres tre, por lo regular no 
coir1cic1e" p:r·eci sa:Her:.. te cor .. la lÍ:r1 12a •2C-L1..ator:L al, 
sino que se ve modificada, variando su alinea 
ción con ~a c~rcunEerencia ecuatorial, princi 
palmente en las regiones terrestres, como se 
observa en el mapa No. l del maestro Pedro -
Carrasco. 

Esta zona A. tropical lluvios0 tiene ca 
racteristicas espec~ales de alta temperatura 
y, por ende, baja pres~ón, originada por el 
grado elevado de insolaci6n, lo cual da por -
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consecuencia un clima caluroso con abunda:nte 
lluvia, con alto grado de hÚmedad y una vege
tación exhuberante, que va del ecuador térmi
co a los trópicos. 

El clima tropical de esta zona alcanza 
su m~xima expresión principalmente en algunas 
regiones ecuatoriales dependen del 0° latitud 
siendo su paisaje caracteristico una vegeta-
ción muy ex}n:i_bera!1 ce la cual va disminuyendo 
o cambiando a mayor latitud norte y sur, ha-
ciendo que se pueda establecer una cierta di
visión del paisaje, y por lo canto, una dife
renciación ~0 caracteristicas, resultando --
tres regioücs naturales qeocrráEi.carnente noto
rias: selvc1 -cropical lluvj_osa (AE); sabana -
tropical (Aw) y bosque tropical de monzón -
( Arn); 

Relación entre el tipo de clima tropi-
cal y de suelo con la morEologia vegetal. 

Cuad:t:·o I 

Tipo de Mor 
Eología ve
getal. 
Selva tropi 
cal lluvio
sa. 

Sabana tro
pical 

Sinecia pi·e Proceso 
dominante de Suelo 

A.ngiosper-
mas Arbóreas 

Angiospermas 
Herbáceas. 

Lateri
zación. 

Tipo Eundamen 
tal de clima 

AE tropical -
lluvioso, con 
lluvia todo el 
año. 
Aw tropical 
lluvioso, con 
invierno seco 
y lluvia en -
verano. 

Fuente.-GeograEia Fisica,Jorge A. Vivó. 
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Región de selva tropical lluviosa. 
Se halla aproximadamente en una zona situada 
a ambos lados del ecuador, comprendida entre 
los 5° al norte y los 5° al sur de la línea -
ecuatorial. 

La vegetación caracteristica es el bos
que de árboles altos y siempre verdes, dentro 
del cual siempre hace calor y el ambiente es 
húmedo. 

La temperarura es elevada todo, el año, 
hay muy poca variación entre el mes más .frio 
y el mas calido, y normalmente es muy pequeña 
la diferencia entre el dia y la noche. La -
media anual suele ser de unos 26° ó 27º C., 
y el intervalo t~rmico entre el mes más calu
ro so y el ni:::._:; .frío, de u1e:1.os de 3 º e. 

La lluvia cae en todas las estaciones 
del ano y sólo exi e; t:e UYi2'. estación seca, en 
t~rminos relativos. La lluvia ecuatorial sue 
le ser la de convección. 

La región ecuatorial es casi siempre de 
gran pluviosidad siendo, caracteristica una -
precipitación anual superior a 2 m. 

En el rnapa No. 1 se observa que el clima 
de selva tropical lluvias~. localiza en tres 
regiones principales: 

a) La cuenca del Amazonas, en América 
deJ_ sur. 

b) La cuenca del Congo, en AJ:-'rica Cen-
tral. 

c) Las Islas de Asia Suroriental y las 
tierras del continente asiático in-
cluyendo malaya. 



MAPA I 

tropicCt-l 

trOpical 

según Pedro 

o 

Cnrra.sco 
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El clima siempre c~lido y hómedo de las 
regiones ecuatoriales promueve como ya se di
jo el crecimiento de una vegetaci6n boscosa -
muy rica y lujuriante, t"Lipida, de gran magni
tud; la naturaleza '.C?O'.C;tiene una dura lucha, 
no por la h0medad, sino por el aire y la luz, 
la naturaleza ha sido la dominante; no ha de
jado desarrollar la actividad del hombre. Ul 
timamente en algL.l:nas par·tes, como por ejemplo 
en malaya, Ceil~n e Indonesia, donde los bos
ques han cedido el puesto a las plantaciones 
de caucho, palmeras alciferas, cacao. 

Req:iones de bosgue tropical y sab.a 
na. Estas -regioné=:s son Eun.d¿:i_r:1entalmente inter 
tropicaJ_es, o sea que se presentan a ambos 
lados de la faja ecuatorial. Una zona espe-
cialmente extensa de estos tipos de climas la 
consti tny'c' el sureste de l',Téxico. En los para 
jes carac~P~isticos la vegetaci6n es herb~cea, 
con ~rbole~ dispersos a veces, por lo cual re 
cibe .frec1.'.'_E:l:1te1ne:Y1-..:e el r1orr~br·e cie saba1,1ct.. En 
contraste con las re9iones de selva, hay una 
notable diEerencia entre las temperaturas de 
las estaciones c~lida y Eria del afio: en tor
no al ecuador o en los parajes pr6ximos al 
mar, donde la pluviosidad es grande, la varia 
ci6n de la temperatura es a veces baja; pero 
en otros parajes se da con frecuencia una os
cilaci6n térmic~ de 18° C. entre los meses 
más cálidos y más Fríos. 

La diEerencia entre las temperaturas 
diurna y nocturna es también m2:s amplia. 

Las regiones tropicales están situadas 
entre los bosques tropicales, de una parte, y 
los de,c;iertos cillidos, de otr·a. Desde el pun 
to de vista de la pluviosidad va desde mas de 
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3000 mm. anuales o más en los bosques a 750 -
mm. , aproximadamente. Sin embargo, hay una -
estación seca y otra húmeda y normalmente se 
pueden distinguir: 

a) Una estación cálida y seca, en donde 
se registran las temperaturas más altas. En 
el caso de M~xico comprende del mes de marzo 
a mayo. 

b) Una estación lluviosa de junio a -
agosto. 

c) Una estación lluviosa debido a ciclo 
nes o monzones. de: septiembre a noviembre. 

Las estaciones de pluviosidad intensa .. 
.f'avorecen el crecimiento de hierba; pero don-
de la 1-runedad es su.f'iciente para impregnar de 
modo cons~ante el subsuelo, tambi~n crecen --
los árbole~. De esta manera, en las regiones 
de bosque tropical y sabana cabe distinguir -
tres zonas de vegetaci6n: 

a) Cuando la pluviosidad es su.f'iciente
mente grande, existe un bosque que difiere po 
co del de la selva tropical lluviosa. 

b) Donde la pluviosidad es inferior a -
unos 1500 ó 2000 nu:1. , el bosqv_e tropical se -
trans.f'orma_ en bosque de árboles de hojas cadu 
cas o que pasan por un período de reposo du-
rante la estaci6n cálida, y ademcis rodeado de 
hierba. 

c) Sigue a ello la característica llanu 
ra herbácea con árboles ocasionales, o sabana 
y a medida que nos aproximamos a las regiones 
secas, próximas a los desiertos, la vegeta--
ci6n se va haciendo más raquítica. (De cacta
ceas, arbustos, etc.). 
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4. Regiones tropicales de México. 

4,l. Rasqos qenerales del trópico mexi
no. Aproximadamente la mitad del territorio 
de nuestro pais se encuentra ubicada dentro -
de la zona climática intertropical. Esa mi-
tad comienza desde la Frontera sur con Guate
mala, que se inicia a los l4º (lugar más meri 
dional de nuestro pais) en la costa occiden-
tal; y en este alrededor desde los 17º en la 
costa oriental, en los limites de Belice, has 
ta los 23º 27', de latitud o sea aproximada-
mente el centro de nuestro territorio, el que 
se encuentra dividido astrónomicamente por el 
trópico de Cáncer que atravieza de este a oes 
te lo:; estados de Tarnaulipas, lJuevo León, San 
Luis Potosi, Zacatecas, Durango, Sinaloa, y 
el territorio de Baja CaliFornia Sur. Pero -
por razones 0eograFicas solo los Estados de -
Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, y otros 
estados que estan más al sur, como Jalisco, 
Nayarit, Michoacán, Guerrero, Colima, Vera--
cruz, Hidalgo, Morelos, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Yucatan y el territorio de Quintana 
Roo, tienen regiones con clima tropical. 

Ahora bien si las latitudes de México -
Eueran las únicas que derinieran sus condicio 
nes climáticas y. por consecuencia, la vegeta 
ción, todo el sur observaria clima cálido y = 
vegetación tropical; lo cuál no es así, pues 
debido a las diFerencias de altura del relie-
ve, 
se 

como ya se ha apuntado, el clima caliente 
observa principalmente en las tierras ba--
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jas, en tanto que grandes extensiones del cen 
tro y sur del territorio nacional tienen cli
ma templado, alli donde la elevaci6n del te-
rreno es mayor de los mil metros. Es decir 
al sur de la altiplanicie central, pero tam-
bién al este y al oeste, es donde se descien
de de la tierra Fria a 13 tierra caliente. 
Son estas zonas, las que reciben directamente 
la in.f'luencj_a del t:rópico cúlido y húmedo, la 
lluvia de verano y el calor más J-'uert.e duran
te casi todo el afio. 

Estas tierras Fuer6n tierras 
civilizaciones, ~obre todo las del 

de viejas 
Golf'o de 

México, coc·~o 12 
la civili:::,::,_ci.ó,·1 
co, en l~ re0ion 
tuvieró', ·i:•pocets 

olmecéó, huasteca y sobre todo 
~rlc.:..:;,ra, ~r la.. clel oceay10 PacíEi

de Coli.m:::.. Es tas regiones 
de Zlu~1e y f'loi·ecieron y. pos-

terio:r'rne·:·;_-t.::.~--~ .. r·e .. ·;_:_"'e~~:Lo1·1(::is y caida...s, pc.r l() que 
las cultv~~~ desapa:rccieron. 

Los e.:;paSiole,o:; ocupa:.>.'Oll las tier-ras cá-
lidas del sur, si'.]v_iendo en su conquista el 
camino que había.n trazado los pueblos de la -
altiplanicie, los aztecas o mexicas, sobre to 
do, en los Úlcimos tiempos antes de la llega
da de Cortés. 

Lo:=-. puerl:o ele Ve·.:_·'-lcruz, en el A·tlanti
en el Pacirico, dah~n acceso co, y Aca1::n ... llco, 

y salida a estas tierras bajas. Los españoles 
no FUSieron mucha atención a estas regiones 
tropicales porque para ellos era m~s inte:re-
sante ir al norte, donde encontraron minas de 
metales preciosos, oro y, principalmente pla-
ta. 

cal, 
En 

les 
las tierras 
interesaba 

bajas de la 
sobre todo, 

zona t:ropi-
la zona de al 
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tura media, sobre todo la parte de veracruz 
que sube a la altiplanicie, alrededor de Jala 
pa, Cordoba, Orizaba y la regi6n del sur de 
México que es ahora corresponde a Morelos y -
sureste de Puebla. Pero ocuparon tamb:i_én la 
vieja rec;ión de Colima en la parte occidental, 
que producía cacao; y lo m-j ':".rno el Soconusco 
en Chiapas. Lo más :intcr~~ante al principio 
de es ta conqui:c>ta ele la t:ierrz:; caliente por -
los espaftoles I'ue el cambio que surgió con la 
introducción en estas reuiones del ganado 
europeo. Dej a:ndo que el cr;;1n:1do proli.ferara, 
en la parte baja de la región del Gol.fo, so-
bre todo en la Huastec~. en el sotavento de -
Veracruz y en Taba'3CO, también en Yucatán; 
esto .fv_e tJ:'a'o3C(="Yld~.:al, ya que los espafioles 
impl21!'1 tciro1-;_ la SJC.lnadería en reg:i_one':; tropica
les y ahora l3. s¡2u1adería a'.;ociada a la agri-
cul :::ura e~; un '="' ler~1en to muy i.n teresan te de la 
economía ele México, yc:t que en rrn_;y pocas regio 
nes del !''es to d.c--= la Axr1&r·.-i_cé:1. 1 .r1i n:1J .. cho menos 
e1'1 AE":.t~icc:1.., exi~":.te adctr>ta.d¿1 LtllC.i c;ar1¿1cler·i.a 2J..SO
cíada a la a~:¡ri cnl tura de clima t.ropical. 

?ue muy importante la j_ntroducción del 
ganado europeo en el tropico mexicano, lo 
cual cc.racte:r-iza al medio trop:i cal tanto de 
México, como de algunas partes del medio tro
pical de América Latina. 

gur1os 
:ña de 

Los espaffoles también se dedicaron a al 
cvl ti vos importados de Asj_a corno la ca-
azúcar. 

Con esta'.~ cond:i.ciones nuevas se podría 
haber desarrollado el trópico méxicano en --
tiempo de la colonia. pero había un desarro-
llo m&s Fuerte en dirección al norte, de tal 
manera qu_e "-'e quedó el medio tropical un tan-
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to más atrasado en comparación con el centro 
del país. 

Durante la época colonial española había 
en la zona tropical cultivos especiales, como 
la producción del cacao que no Eue muy impor
tan te, y que much:oi.s veces pasó a segundo pla
no en las :rc3iones de Mé:-:ico que habí,3n prod~ 
cido mucho cacao antes de J_520, como Colima -
y Soconusco. 

Esto ha cambiado en tiempos recientes 
porque la re:JiÓn tropj_ca.l ele México Eue colo
nj_zada o F1cjor c1·ic}10 poblc-:!.da e1~ clos .formas 
originales: pc:r 1.u1a. parte con irJJ7iigrac:ión ca
si espo~t~nca ~~ ge~tes que bajaban de la al
tiplanicie o '-:.e tierra.e: te¡¡:plad:.01-s él J_a t:i..erra 
caliente e::, I-orrna ele '.H1 pobl,:;i__¡:;j_cnto pionero -
poco o:r,s_1ec11i::.ado, ·utilizando la r:1-ilpa como me
dio de pr-:-:~1,_c.::::iÓll. y tainbil~Yc ut:ilizando el ga
nado. L:::' c;e'._Jnnda i''or;1'a ele poblamj_en to en tie 
rra caJ_ie;"tc'-c Fue p::::-,::cctic,:vJc:t co;~ una C2lpacidad 
de proclucció~1 más alta y con un?. orgc..nización 
más Fuerte, el poblamiento con pJ_antaciones 
de productos que podi an export2-trse. Necesitó 
sólo dctr algunos COFtO ejemplos tenemos la pro 
ducción de plátal1os en Tabasco, de 1900 a --
l940, y la producción ele café en Soconusco y 
también en el i·c·:->J' tE: c1e Chi ap ::lS y a.lrededor de 
la al tiplanj_cie central. 

El carnb:i_o más reciente para la zona --
tropical, lo representa la construcci6n de c~ 
rreteras que han permitido establecer relacio 
nes más directas de la zona tropical con la -
zona de la altiplanicie, lo cual ocurrió cuan 
do se produjo el desarrollo del mercado nacio 
nal, que puede consum:i_r unL'. p2.rte rnuy impor-
tante de la producción del México tropical. 
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En esto, subrayamos también, una diEe-
rencia _Fundamental con los países tropicales 
de América Latina, es decir, que el mercado 
más importante es el mercado nacional y se ha 
lla a poca distancia. Al contrario de lo que 
ha ocurrido en otros paises tropicales, en -
los que el mercado es un mercado excerior a -
distancias enormes, en México la producci6n -
se ha elevado al aurney1 ta:r su mercado interi_or. 

4, 2. Datos climáticos de reqj_ones tropi 
cales en el territorio mexicano. Con el aire 
Erío y prO'.Teniente del Norte se presentan du
rant:e el invierno maséis de a:i_re f'rio que ori
giYLan rr1uy- dcr1s.::ls nc~l)l:j_y1as, las c1A21les ~;or1 de 
importa:ncia para los cnl civos tropicales del 
noroeste y especialmente el de tabaco en Na-
yari t. 

La inf'luencia de vientos del norte con 
lluvia en j_nvi_erno es ir~1portante en toda. la -
zona del Golfo de México, originando un clima 
especial. Las l. luvias llegan normalmente du
rante la estaci6n h~meda de verano, con los 
vientos del este o noreste; pero después hay 
la influencia de los nortes durante el invier 
no, con lJ.vv:i_a.s y con aj_re más Fresco, cortan 
do así la est21cj_6n seca; estas lluvias de in
vierno permiten durante todo el afio el desa-
rrollo de los cultivos y de los pastos para -
la ganaderia. 

Esta .inJ:'1-uencia de los nortes puede ser, 
a veces, un peligro; sobre todo, en la parte 
norte po:r el Erío y el hielo que pueden lle--
gar, como pas6 en el mes de _febrero de 1962, 
en que se destruyo una parte de la e afia de 
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MAPA- 2 

D - TEMPLADAS(Con he1adae en invierno) 

TROPICALES(ain he1adas) 

Mapa 2.Regionea c1im,ticas de México_Fuente: Geograf~a EconÓm~ca de M~xico 
de Ange1 Basso1a Bata11a. 
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azucar y los ..frutales de naranja, en la re--
gión del Monte en Tamaulipas. 

Esta misma influencia del norte produce 
también las neblinas, que se presentan en la 
Sierra de Puebla, al sur de la Huasteca y al 
borde de la altiplanicie central; neblinas 
que dan un clima un poco diferente a1- clima -
tropical n.ormal con una .fue:rte húmedad todo 
el a~o. Esto es interesante para el desarro
llo de cultivos, como el del café, por ejem-
ple. Con 1.os nortes lle9a-;·1 tar~1bié11 lluvias 
muy Euertes a Fin del ·.;era.no y al principio 
del invierno, lo cual permite en condiciones 
..favorables el desarrollo de la Janaderia en -
e:!. su:;:- de vc~racruz y en Tabasco, asj_ como en 
l::J Hu;:-c 3tec2, pero esa_s l lu,;id.S produce1-c tan1-
bié:!'1 i:rll1:!'Ldctci or~es en el <c~oxr- de 'l'--:1b21sco y nor
te ele Ch:i.ct_r-21é~, como las p:coclucj_das en agosto 
dE, l::'J73, e--~t2' es un~1 de l¿J':- _r'C:-tJione:-c; de lla-
nuras Irle~'; i l{I::-'ceda S de J-íÉ.>;-'." i. CC.'. 

E11 c:.01,a'.c~ doYtde ha'_I Lluvi;-_:;,:-; muy f1.certes, 
en Ta~~sco, por ejemplo, se puede llevar a -
cabo el c1J _l ti vo del cacao. Pero hay· t¿unbién 
zonas mas secas que se ll~nan de Socavento, 
en opos-i__c:ió;:1 al B0rlove:-1t.o rr.u.y húmedo. No es 
muy seco El Sotavento de Veracruz, <::1-l inte--
rior, a:L pi.e de J_os Tuxtl21~; pero h.xy U:'.1-a zo
na m·ucho 1r:~>.s sec21 .-il sur del Istmo, en la .re
gión de Tehu.antepec, que es la verdadera zona 
de Sotavento en México, hay zoncts secas tam-
qién en la--=; depresiones como l.c\ depresión in
terior de Chiapas y sobre todo la depresión 
interior del rio Balsas, que se continua al 
oeste con la depresión del Tepalcatepec, es 
decir la tie~ra Caliente de Apatzing~n. 

Se necesita decir que no todas las tie-
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rras del sur de México son verdaderas tierras 
del tr6pico, es decir, tierras calientes. 
Hay zonas altas gue son de clima templado; 
unas bas·t:antes sec2.s con10 la Mixteca, a noro
este de Oaxac.::i.; otras con más humedad, como -
la meseta Central de Cbiapas y algunas con -
mucha húmeda.d, corno las altiplanicies muy di
sectados de la :ce:c1i·.S1,· de Hua.utla, en la parte 
noroeste de Oaxaca. 

Cuadro 2 

Datos Meteorologicos de algunas regio-
nes tropicales del territorio mexicano. 

Si tuac:i.Ó1~ Geográ.f'ica en los trópicos, 
altura sobre el nivel del mar de los observa
torios meteorolÓgj_cos y es1=aciones termoplu-
viomét:r:i_cas. 

AJ_ tnra uODgi tud \·1 Latitud 
Local::..d.é.:t··! 2!1 l'-'1t s de G. Norte 

BadiraguaT.o, Sin. 183 107° 14' 25° 22 1 

IMazatlá,,,, Si:::-1. l 106° 25' 23° 12 1 

Tarnp:i.co, Tomp s. 12 97 o 51' 22º 13' 
Colima,Col. 494 103° 45' 19º 14' 
Veracr1,<z, Ver. 3 96° os• 19° 12 1 

Acapulco,Gro. 3 99° 56' 16° 50' 
Teapa, Tab. 72 92º 57' 17° 33 1 

Merida,Yuc. 9 89° 57' 20º 58' 

Fuente: Revista de Estadística. Secreta 
ría Industria y Comercio; Noviem 
bre, 1972. 
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Cuadro 3 

Temperatura registrada mensualmente en regiones tropicales o 

proximas a estas 

Localidad y 

observación 

Región Norte Vertien·tej 

:del PacíEico 

Culiacá.n Sin. 

Máxim-::• 

Media 

:-~íni.f".a 

.Región Sur Vert:!..~n te 
del Fa c:í .F.i_c-·:> 

Colima Col. 
Máxima 
Media 
Mínima 

Tuxtla Gutiérrez 
Chis. 

Máxima 
Media 
Míni~a 

Vertiente del GolEo 
de México. 

Tampico Tamps. 
M5..x:ima 
Media· 
Mínima 

Teapa Tab. 
Máxima 
Media 
Mínima 

Merida Yuc. 
Máxima 
Media 
Mínima 

\ 

• .!\ÑO 

37 .4, 

25.7' 

14.3' 

40.0 
28.5 
17.0 

32.4 
26.4 
15.3 

38.0 
29.0 
16.5 

40.5 
29.3 
19.41 

1972 

36.5 
28.3 
19.0 

40.ol 
28 .7\ 
18 .o[ 

i 
1 

32 ·º¡ 26.7 

18 ·º¡ 
38.0 
30.0· 
21.oj 

1 

41.1i 
29. s: 
io. si 

Fuente: Revista de Estadística. 
:nercio; Nov-ie~bre, "l972. 

agosto septiembre 

36.5 35.5 35.0 34.0 
26.5 27.0 26.6 26.5 
20.0 17.5 20.0 19.5 

35-5 36.5 
26.2 26.9 
18.0 17 -4 

33.0 33.4 34.5 
26.6 27.8 28.0 
18.4 21..0 

·i 
20.0 

36.5 36.0 35.0 ! 35 .o 
29.]. 28.2 28.1 28.3 
23.0 22.0 19.5 22.0 

37-9 38.2 37.0 36.0 
28.l 21.6 27.2 27.l 
2"l.9 

' 
20.7 19.8 J.9 .6 

Secretaría de Industria. y Co-
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cuadro 4 

Precipitaciónr€gistrada mensualmente en regiones tropicales 
o proximas a estas 

AÑO l972 

!Localidad y observación abril Mayo junio julio agosto septieml 
bre -¡ 

Regi6n sur vertiente 
¡:iel Pací.fice 

Colima Col. l 
Prt2cipit:ación 1 
Días 1.lUVi<J.. 

1 
cor- 1 

Días con hel.-:ida 1 
¡ 

Tuxtla Gutiérres ¡ 
Cbis. -- 1 

1 
~'~cipi tación 1 
D:Ó.ClS con lluvi.:!. i 

1 
! Días con helada 

1 ~ert~e1:1te del Gol.fo 
e Hexico ! 1 

1 Tampico Tamps. i 
! 1 
1 Precipit;J.ción ' ! 1 
¡ Di as con. l~uvia 1 

Días con helada ! 
Veracruz Ver. 

Precipitación 

Días con llu..viJ. ¡ 
Pen.insu 1.d de Yuca tán i 

Mérid.:i Yuc. 

Pr12cipi tación 
Días con lluvia 
oías con helada 

59.3 
3 
-

lO.O 
7 
o 

o 
o 
o 

0.5 
l 

-

53.6 
lO 

-

26.0 
3 
-

1 
l28 .o: 

]_Q ! 
l 
i 
1 

12. _e 
3 ! : 

24.3 
17 

-

227.7 
J.6 

-

40.0 
l7 

-

343. 3 

JP 

152. 6 
13 

i 
' 1 
l 

1 
i 

: 

~ 

29.4 
18 --

l78 .o 
22 
-

369.0 
l9 
-

1 
l 

i 
l 
1 

1 
\ 

\ 
1 
1 

l27.4\ 
13 t 

i 

l77-9 
24 
-

403.0 
23 
-

136.8 
18 

! 
1 
1 

2oi.o 
19 
-

307.0 
22 
-

235.0 
16 

Fuente: Revista de Estadistica. secretaría de Industria y Co
mercio; Nov·iembre, 1972. 

1 

1 

1 
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4,3. Conriquración Fisica. Relieve y -
suelos del Sur de México. En el sur hay zo-
nas de tierras bajas que son al mismo tiempo 
tierras calientes; hély t<::1mbi.én sierras que -
son de tierra templada o de tierra Er~a, pero 
se 
de 

necesi~a anotar que estas son 
l,,_,,_s o tr<l'3 sier''ªs de r-:éxico, 

d:i.Ee~entes 

sobre todo en 
lo que toca. a la Sierra Madre del 3ur, que es 
verdade2-~3.'11en t:e '-'-'tc:1 si erra. 

Es 
clive de 
lluvias, 
realizar 

también interesante anotar que el d~ 
la sier·ra :;.;e ex:r-"or1c al SLl:r', l1a.y más 
h¿¡_y un poco de nebJ_j_na y ~;e pueden -
cultivos de caEé, como los que se 

encuentian en la parte sur de la mlsma sierra 
Madre del Sur, en Oax~ca, bajando de Candela
ria a Pe, e hu t: la.. 

E11 12;3 te>::; dos c.:2..sos la.?, ~_:;ie:r·r·¿¡s represen. 
ta~·i 2,lg1_,_:;a.s FOó::ihilidades p~1ra :i.r.tportantes 
ci...:tlti._-vro~.. E.:r·~ est<..:.._ rE:"::J:Í_ÓiL del Si._-l.T' ?1a~_..r tambiér1 
algun3s regiones de significacl6r:. ademas de 
las sie.rr.::._s, e.rl lz_ls ll21n1_.t.r:·a.s co:.3t'2J::·~~-i.~~. 

El tipo cliisico lo enco:ntramo::; en el 
su:r de Cl"j_apas, en el Soconusco, J.la111.1ra cos
tera q"L~e se contir"un. e.r, Gua i::emala. Está cons 
titu.Í.da. por un. pie de monte ele productos ero
sivos q~e han baj~do de la siexrJ; despu~s 
hay la !:-r·a11sición. a la -.._re·r-,cl¿iderc1 l lat1.1,tra que 
a-si... . .t \..rez p0sa ¿-·~ la. orillE1 c1el n1a-r· clonde ha.:).r -
duna.s y ¡:::a-;:t¿',nos hacici el :i.nterior. En la 
parte baja de lc:t llartvra se 11.an desarrollado 
buenos suelos y, sobre todo, ~Tanader5.a. El 
piedemonte es más húmedo y cuando el suelo es 
el tipo volc<l.nico, corrio alrededor de Tapachu
la, hay muy buenas posibilidades de cultivos 
como el de cacao en la parte in.Ferio,, y del 



22 

ca.fé en la más elevada. Hay otras llanuras 
costeras, pero en más pequ<?.:ña escala en la -
costa de Guerrero. 1v¡j_choacán, Colima. y tam-
bién de Oaxaca. No se trata de una llanura; 
hay opos_icio:nes ent_re zonas donde hay llanura 
ancha cuan~1o c1ec.e~r.t:ioc<-1 u~·1 ·!:"·~o ·,r de zonas don
de, al cont:rario, hay acant~lados Frente al 
mar sin ninguna llanu-ra cc1::;tera. corno en. puer 
to Ar..gel; --y lo mi <o.;-:-¡o o.c1 el cc:i so rnuy conocido 
de la regi6n de Acapulco. 

Las ll2'.:::·,uras del Pacíi'ico no :represen-
tan Jr,uchas vece· .e: Sc)elo·s r~::,¡_y ricos, con excep
ci6n de los su0los volc~n~co3 de Colima, por
que los }-'Yod•.!c' ·;e:; erosivo~: que Y1an bajado de 
la sie.r--r·c_!_ .:'"r:) -~c·i.!~:. :::."' _ _.1._y c.-u.er10:._-: 1Ja1: e\ Fo~crnaT· .sv_e--
los. PeTo 1.c-",. co1·,:J.ic:·~o;·:e; :Je cli1na permiten 
establee~: en e~tas parte~. ~o s610 cultivo -
de ralee-· ~--1¿- i:__:i__J-=1 J rn:Í.lf-'2,. -"·~-~-·º t.aJTi.biéY1 culti--
vos espe<..: 1 _L,~t .~\IC--.·_:._; c-:,::>1ticJ el Gel 
esta a<la1-)~-~:,~J,:_; a. ec:::;:--_:e ti1")0 -Je 
Sobre todo en ~poca recien~e 
llado, cultivos de pl~tano y 
de agua que produce la copra. 

djon.jol.í, que
clima y de suelo. 
se han de.sa.rro-
t.~rrib:ié.n de coco 

Es necesario apuntar que en estas regio 
nes se nece~~itan i.n.versiones importantes para 
preparar este tjpo de plantaciones y hasta -
una ~poca muy reciente ~an Eal~ado los capi-
tales. 

H_ay también lléu1.uras importantes en el 
Golfo de M&xico. a veces las más anchas y las 
más importar-tes, pero con rasgos un poco espe 
ciales, porque al mismo tiempo que verdaderas-
llanuras hay cuencas hj_drográ.f'ica.s que cruzan 
los rios que bajan 4e la meseta central. La 
más conocida es la de Tabasco Central. que -
atraviesa el .,,í_c Grijalva. Muchas veces se 



23 

habla de inundaciones en esta zona, porque 
de vez en cuando, o mejor dicho, cada tres o 
cuatro años, hay inundaciones en esta zona, 
que cubren el 80% del terreno. Ahora hay una 
protecci6n con la presa Raudales, o Malpaso 
que corta el rio Mezcalapa. 

EYlCOll L~a.JilQS ca.si 
del Fapaloapan, al sv.r 
donde no s6lo desemboca 
otros rios que llesan a 

lo mismo en la cuenca 
ele Veracruz, llai'lura 
el Fapaloapan, sino 
esta rnj_sma zo:tta. 

En el mapa No. 2, a pequeña e::; cala, se 
considera toda la zona tropical como una zona 
baja, pero haciendo una inspecci6n de las re
giones, se percibe que hay colinas, lomas o 
lomerios. que representan terrenos no muy al
tos, perc co1·1 pendiente~;. Esto es muy útil 
porque los lomerios son zonas donde es muy Eá 
cil no solo llevar a cabo cultivos cono milpa 
sino dedicCJ.rse ,., plantacio:ces. Sobre todo se 
han c.trre0lado pastos meje :-·a.dos, que u ti li zan 
lomer.i.os 1111.r/ buenos después de de'.c;rrtontar y lim 
piar. Eé:?. t:cc zoc1a e;.-1 la pa.:r' ce norte~ ele Veracruz 
hasta 1-\11na1J __ lipas, es la. zo:n.a de la HLla.s teca, 
que ha conocido en los ~ltimos quince a vein
te años un desarrollo excepcional en la gana
deria. Ey1 E::l la se encuen t:raYl igv_alrne:nte co-
linas del ffii.sr~ tipo, en el contacto de la -
llanura con la Si.erra Ivíc:i.~lrcc: Ori.ent::al, lo cual 
ocurre e!'é la. zon2 .. norte de Chiapas, en el con 
tacto con Tabasco, donde también hay colinas 
de piedemo:n t::e en que se pueden lleva-.r- a cabo 
cultivos de plantaciones y de pastos mejora-
dos. 

Es~as colinas est~n constituidas por 
suelos de laterilas y a veces por calizas, 
Eormando pliegues. Se debe considerar esta -
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regi6n como una zona de escasa elevaci6n, al 
contrario de la sierra que Ene levantada. 
Los plieges son en parte cubiertos por .f'orma
ciones recientes que ocupan los valles y la -
zona coste:r·a, exi~; tiendo tamb:i_én en su subsue 
lo los yacimiento::; de pe trÓleo ele México. 

4. Lj. 

cano, y la 
tropicales 

Tipos de <:e;uelos en el tropi co mexi 
Formaci6n de suelos en los climas 
lluviosos o subhfu~edos. Las tie--

rras amari l lC-éS y :i·oj as de los se,lelos la teri ti 
cos; suelos de Cley (propios de l<::ts zonas pan 
tanosas; de re1.·:Jzi:1a; y otro;::; corno por ejem-
plo, los llarn;:-:·.1Ds de ~:>reidera (propios de las 
zonas tropic2les) se encuentran localizados 
en las regiones de rn~estro territoiio aproxi
madarne.r1·te rJe l¿:~ J'or·~-(1Cl si~J1_1._i_e~1ce: 

Lo~ suelos lateriticos abarcan el sur -
de Verac1·c•z, las co:,;ta'..-"> ,je iL"-yarj_t y porcio-
nes de la Serranía del Norte de Chiapas; los 
suelos de Gley en Tci.ba.sco, surestE=: de Veracruz 
extremo sur de Cantpeche, norte y ori.ente de -
Chiapas en sus porciones llanas y donde se 
registran Fuertes precipitaciones, y las 
aguas fluviales al desbordarse y las propias 
lluvias han a:y·uu.:;.do a Formarse este tipo de 
suelo~ í->r_·0r_)_i __ o ,Jt__:_, l•c- zo11<t'-.J r)..=:1r1.t31-10::.as; los 
caracte-re<e; c1el SL' '.:o suelo tienen también in
.f'luencia destacada e11 la .formación de los sue 
los de rendzina, que abarcan zonas, tanto de 
clima tropical, con lluvia en verano (sur de 
la Peni:r..sula de Yuccttá.n), corno de templado 
lluvioso, que comprende la parte oriental y -
sur del Estado de Tamaulipas. Las tierras 
amarillas y rojas qve se .forman en los climas 
tropicales lluviosos o sub:húmedos, ocupan to
do el centro y norte de la Peninsula de Yuca-
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tán ( allá la terra-rossa rerleja también la 
inrluencia de la constitución calcárea del -
subsuelo); los de pradera que se estructuran 
bajo la inEluencia de un clima tropical o tem 
plado más riguroso, tanto por lo que toca a -
las altas temperaturas, como a la escaces de 
lluvias; se halJ.an en la depresión media y ba 
ja del río Balsas, los Altos de Jalisco y una 
estrecha Paja costera entre Jalisco y Chiapas, 
que son exponentes al respecto. 



Cuadro 5 

Suelos 

Grises y rojos 
desérticos 

Castaños 

Negros 

Ren<l::ina 

Suelos de México 

Ingeniero Ortiz 
Monasterio 

1948 
Super~icie Con rela
en Knt • ción a su 

perEicie-

453,336 

267,904 

303,632 

~0!..1'.2_6 _ 

92 300 

arabe 

37.7 

18.7 

22.3 

_ 5 !..6 _ 

6.4 

Roios lateríticos 87.924 6.l 

Terra-rossa 78,820 

Gley 67. 297 

1,431,369 

Terrenos mont<l.i1oc.o:::-. 
ccn mds del 25~ de 
pendiente 537,999 

5.5 

4.7 

200.0 

26 

Ingeniero Brambi2a 

Superf~cie 

en Y..m 

342,055 

325,084 

300.518 

:!: . .07...· '2_9"7_ 

92 .147 

73 433 

78.8l9 

66,566 

l,385,198 

578,692 

1958 
Con relación 
a superficie 
cu1tivab1e. 

24.6 

23.5 

21.7 

_7 !..6 _ 

6.6 

5.3 

5.7 

4.8 

100.0 

Fuente: La poli tica de j_rrigación en México, Adol.fo Orive 
A1va. 
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5, l. El pobl·a;T¡j en co de las reqiones de 
clima tropical en el pasado. Después de la 
conquis-i:a los españoles relegaron a segl) . .::ido 
termino las regiones de clima tropical, por
que las considerahan como zonas que no eran 
de aprovechamiento directo. Se utiliza solo 
una parte y no toda la posibilidad de explo
taci6n que se habria podido hacer en el tr6-
pico mexicano. Esto es lo que permiti6 el 
desarrollo moderno de la colonización espon
t~nea, por ejemplo, las migraciones de la -
gente de Jalj_sco y· r.:ichoacán que bajaron ha~ 
ta la costa, colonizando poco a poco hacia -
el sur, con ra;1cl1os y pequefias explotaciones. 
Es también lo q;_<~· pE·rrni tió en las s'i_erras el 
desarrollo de los pequeftos cultivos del tipo 
milpa q·ue se e!~~c1_leY-.._tT·a11 c2i..si e-..·1 todas partes, 
y en alg~nas zonas altas, como La Mixteca. 
En otras jJ.:..trtes co:T10 ('..'n cc:J_ :=~ur se q1).edó como 
una región de pobl3miento disperso y poco or 
ganizado, J_o cuc:,1, vcrmic:io en l.::is llanuras 
el desarrollo de la ganadería extensiva en -
las haciendas de la ~poca colonial y tambi~n 
del siglo XIX. 

se 1:r2taba de la ganaderia de tipo tra 
dicional no de muy buena calidad, porque el 
ganado degener~b& en estas zonas tropicales. 
Era una ganaderi~ especulativa que permitía 
abas-i:ecer regiones vecinas, vendiendo la car 
ne y también el cuero y la grasa. No se po
dían hacer muchas exportaciones con esta ga
nadería que abastece:cict sobre todo el merca
do local. 

Se explotaron ta1nbién en estas regio-
nes tropicales los productos .forestales. En 
Tabasco, en relación con Chiapas y Guatemala 
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hubo exportación de madera preciosa por el -
Puerto de Frontera. 

Esto dejaba posibilj_dades para nuevos 
tipos de organización. La zona tropical Eue 
la clasica representativa del capitalismo -
coloniali3ta. Es decir, estas enormes plan
tacio1·1es S~ hicie~:"'OYl C'~°!L r.Ji::.:..eY'O y técr1ica y 
muchC:.s ·veces direcciór: europea y norteameri
cana. Les productos se dirigían ha.cia el 
exterior. Tal como ahora se hace en la ma-
yoría de los paises tropicales productores. 

Los ejemplos fueron ~uchos en M~xico;
y practicamente el caf~ de Soconusco salia a 
Europa o Estados Unidos sin ningún interes 
para el rnec·cado mexicar:o. Lo mismo pero en 
más peque5a escala, ocurria en Puerto Angel. 
E, caf~ de Fochutla salia al exterior sin 
r1i.r1gur1a . .r-¿:!_aci Ó:r1- con e 1 r.1ercado interi.or. 

Principalmente a fines del siglo XIX 
hasta aproximadamente el ¿,fío 1935, toda la 
zona de los rios bajos en Tabasco fue una de 
las m~s j_mp ortaYl tes de cultivo de p lá t:ano pa 
ra el mercddo ~e Estados Unidos. Fodria de
cirse que el plátano se quedo m::_>.rgino.do den
tro de la economía mexicana. 

Tip~co tambi~n es el cultivo del hene
quen mu::,r espc~cial, pe~·o n.uy int:eresante, de 
1880 a 1930, al menos para un pequefio grupo 
de f'amilia:'. En 121 regi.ón productor;::-i. que es 
pequefia. ~l norte de Yucat~n. alrededor de -
Mérida; la producción de Eibras duras iba di 
rectame!'lte a Estados Ur_idos par.e\ el aprove.-
cham_ieyt te ·2~ los cosecl1ado.!.-es. Po·r· :i.n terme
dio de estadounidenses se trasl0dab~ henequén 
hasta Europu, desde el fin del siglo XIX, des 
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pu~s de 1880. Hasta la crisis mundial de 
1930 f'ue una ~poca de gran prosperida~ para 
un grupo de f'amilias que dir:i_g_í_a las hacien
das en cond:iciones muchas veces I'luy malas pa 
ra toda la gente ~Pl pueblo y los trabaja~o
res del campo, as~ como para los de las Pa-
bricas. 

Se podría decir casi lo mismo de las -
plantaciones de Tabasco, como las plantacio
nes del Valle NacionaJ_, dirigidas por españo 
les que habían emi-Jrado de Cuba. Como los -
plátanos y las .fit,ra-3 d• . .J.ras, el tabaco era -
destinado al mere~~º ~rundial y su exporta--
ción por V•=:racT''._,z ec:. t::a.ba poco relacionada -
con el merc~do interior. 

Has1:ci 1Si30 a con.secuencia de la Revolu 
ción, la re-::cr:i.ón rl.el S1-'r so:.~ puede considerar 
como un~ 0~1on de desarrollo local, con.po
blarn.ie11tC· ~~ioY-.:.eJ''r.:J .--~~~ -:-:..i--..rel b.3..jo, l:.tlJ. poco a -
la sombra de la econ6mia mexic~na de la alti 
planicie; su econor::-Í =:l. e_r-a pr6cti camen te de -
tipo colcr.i_al esta par'a todo le· q1_)_e toca a -
las plantac:io-;·1es ~,- 11acie::'lda. E:c.to l-"1a cambj_a 
do como en -i:o,:ios lo-:-, paises tropicales con -
la cr-isis de l93C. E:sta crisis f'ue muy im-
porta.YJ.te para el s-vr _¡::.•orq~e en ese nomento -
bajaron los prec~~~ y emFezo la ~p~ca que ha 
visto car1t>i2...:r· lcts cc,::_1,Ji:::io1;.es e::-J.. los p0:i_ses 
tropicales. Antes ~e la crisis los precios 
eran al tos y esto i aci lj_ t::aba las inversiones. 
Despu§s de 1930 los precios fueron Lajas y -
las inversiones se hicieron en condiciones -
no tan buenas como antes; y esto planteo el 
problema ~acial del subdesarrollo, problema 
que exi.:?.t:c a.!1T:es, F·ero qL:te r10 era -:-=r.3-.:!:'l se~rio 

como despu~s de 1930. 
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A.Eortu.nadamente para el sLJr ele México 
esta crisis de l930 no Eue tan catastrÓEica 
como en otros paises, porque poco a poco se 
desarrolló el mercado nacional. Esta fu.e la 
diEerencia con otros paises tropicales; la 
zona tropical de México se beneEició de su -
proximidad al mercado nacional. El cambio -
no fue muy fácil, porque en l930 nadie se ha 
bia preparado para esta transformación de la 
economia del mundo tropical mexicano. 

Hubo necesidad de ferrocarriles, como 
el del su.reste, y ~3e requirieron también cam 
bias importantes en el co1cs1.;uno en México. 
Antes se consu.Jnian muy pocos productos tropi 
cales en la altiplanicie; por ejemplo el plá 
tano salia directamente <> Est¿1dos Unidos. 
El cambio realizcido desp1~1és de l930 necesitó 
el crecirnj_e;·~to del mercado nacional rnexica-
no, es dec·~ r, el desarrollo de l "'- ci udétd de 
México y twnbién de las ciudades de la alti
planicie. que constituyeron uic irn.poi~·t:an te -
centro de consumo .naciona.l pa~·a lo~3 produ.c-
tos tropicales, lo que no sucede en otros 
paises debido a problemas de accesibilidad -
de las regiones produ.ctoras al mercado inter 
no, del pais. La producción tropical mexica 
na aparte de mejorar J.a satis.f'acción J_nterna 
y debió de organizar la oferta externa, y lo 
mismo tarnbiÉ·:n sucede con la 0anac)ería; México 
represen ta uno de los paises rn:'i s interesantes 
desde el punto de vista de la ganaderia, por 
que el mercado de la ganadería tropical me-= 
xicana tain1::-.ien se encuentra muy cerca de los 
centros de consumo; s6lo se necesita hacer -
un viaje de 200 kilometros, por la carretera 
de TamazLi.chale, S. L .P. para los camiones que 
suben la Hu.asteca hast:a el rastro de México 
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y asi se puede comprender la ventaja enorme 
que constituye para el trópico mexicano es-
tas distancias tar1 cortas que existen de la 
tierra caliente a la altiplanicie. 

Por eso la ganadeYia ha podido moderni 
zarse en la zona trópical de México, lo que 
no se logra en zonas de AFrica, debi_do a que 
la ganaderia no se ha podido desarrollar, al 
igual que en otras :cegiones de América del -
Sur y del Centro. 

Para el desarrollo de la economia del 
pais en la zona tr6pical no han Ealtado los 
capitales y la intervención de las empresas 
de la altiplanj_cie para llevar él cabo los -
trabajos indisper1sables de J_a modernización 
y de mejoramiento de los cultivos. Desde --
1940 empezó a reali =c:.:i·se la "JT.archa al mar", 
que Fue u~a marcha a las regiones de caminos 
de la Huas-ceca -_;/- lJ_an.l1ro..s a '..ra.lJ.es de Ve2--a-
cruz y también de T:;ib21sco, o por el otro la
do a Nayarit y Colima, para constituir plan
taciiones y pastos mejorados en la zona tro-
pical. 

Otra originalidad y a la vez un avance 
en que tiene México en el desarrollo de las 
regiones, es que como quiera que sea ha ha-
bido una revolución, y no solo, se ha dedica 
do a la repartición de tierras sino que tam
bién ha probocado la intervención del estado 
en la econo·-,'.ia., de modo que proporciona sub
venciones direct~s o indirectas con su capa
cidad de dinero qv.e puede aportar, pero tam
bién intervenci6n en la organizaci6n de la -
ocupación del suelo; esto también hay que su 
brayar es particularidad de México, entre -
los demás ~aises tropicales. 
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Suministro de inversiones así como la 
organización de los cultivos en la zona tro
pical, es mucho más importante que en tierra 
templada, porque se necesita modernizar todo 
de abajo a arriba y el precio es muy alto, y 
la iniciativa privada también debe tomar car 
tas en el asunto, como ahora ultirnamente en 
la Chontalpa, Tabasco, con la ganadería Le-
chera. 

La Chontalpa representa una región un 
poco excepcional. k la salida del rio Gri-
jalva en el pie de monte se extiende una lla 
nura inmensa, pero con cierta pendiente ha-
cía el norte. Esta zona que era sobre todo 
de ganadería antes de l936 y consta de tie-
rras buenas, con la reforma agraria estable
cieronse ejidos, pero estos ejidos se encuen 
tran en una posicion no muy buena porque hay 
inundac:i.ones que dart'Cl.Yl a los cultivos y, 
además, los carnpesinos se quedaban dispersos 
en la llanura y muy aislados entre si. El 
trabajo q'_i_e se hace a:t·1orG1. en esta región es 
en doble sentido; por una parte la interven
ción es técnica, y, por el otro, social, ya 
que se agrupa a los ejidatarios en pueblos 
organizados; también hay ayuda del gobierno 
para organizar el merc~do y para vender la -
producción del campo. 

Se podía mejorar el tipo de cultivo 
asociando cultivos y ganadería. Si se lle-
van a cabo cultivos de pastos mejorados, que 
ahora se han estudi0do muy bien, pueden rea
lizarse condiciones muy buenas para el gana
do. Se necesi Lol organ:izar una asoci~ci.ción di 
rectJ del cultivo y de la ganaderia para ca
da P~nilia, es decir asociar la milpa y el 
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cultivo de los pastos para el ganado, con un 
ganado de buena calidad. En otros casos si 
hay posibilidad de inversiones directas o -
por el Estado, se puede realizar otra asocia 
ci6n: después de la milpa, se pueden estable 
cer plantaciones, 1.u-1as de re:ndir:iiento rápido 
como las de pl&tano y otras a plazo medio, 
es decir, 4, o 5 y 7 afias, como de plantacio 
nes de naranja, mango, ca.f'é. 

No es mu:,r diEíc:i l el nej orarnien to de -
los pastos en paises tropicales. Lo que se 
hace en zonas r:tny Lrias corno Canadá o Suecia, 
donde s6lo hay tres meses de capacidad de -
cultivos pued(= .l1acerse muy L,ien en paises -
tropicales, donde la hie:r-ba brota práctica-
mente todo el afio. Lo que se necesita son -
inversioY1es, no es verda.deramen te el pasto -
mejorado, ·o; in.o el sranado Fino que utj_liza el 
pasto. C-:>', invers:i.0~1es :;1ixt¿,_s pueden mejo-
rarse en :Jrci."1 escalCJ. las condiciones de vida 
en la zona tropical de México. Ahora, técni 
camente, es .Factible desarrollar ganadería 
y plantaciones rel21.cionadao.'. co11 el mercado 
del Distrito Federal y de otras centros de 
consumo del exterior del país. 

':), 2. Pobl,:,ción de J.a•3 entidades con re 
giones de clima tropical. La experiencia -
del desarrollo nacional muestra que las re-
giones tropicales y algunas zonas des~rticas 
constituyen áreas de reservas, todavía poco 
explotadas, para los excedentes de población 
de la región ce,1.tral. El poblamiento del -
tropico puede realizarse mediante la cons--
tr1..:cción de obras que eviten las inundacio-
nes e impulsen la red de caminos y Ferroca-
rriles; conduzcan al saneamiento del medio -
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rural y diversifiquen la producción. Los ca 
sos de las zonas más adelantadas de Veracruz, 
Tamaulipas, Guerrero, Mj_choacán y Chiapas, 
que se han ido poblando, demuestran que toda 
vía se habrá de modiEicar sustancialmente la 
distribución de los habitantes de M~xico. 

Cuadro 6 

Población total de los estados de la repúbli 
ca con regiones de tipo tropical. 

Habitan Incre Tasa 
te2 por mento media 

Entidad 1970 Km en re la- anual 
1970 tivo de ere 

1~~8 cim~en to ºo -

Campeche 250,391 4.5 48.8 4.0 
Colima 240,235 44.0 46.l 3.9 
Chiapas l,578,180 21.4 30.3 2.7 
Guerrero l, 57 3. 098 24.7 32.6 2.8 
Hidalgo l,l56,l77 55,l 16.2 l.5 
Jalisco 3,322,750 41.5 36.0 3.2 
Michoacán 2,341,556 39.l 26.4 2.4 
More los 620,392 125.6 60.6 4. 8 
Nayarit 547,992 19.8 40.5 3.5 
Quintana Roo 91,044 81.5 81.5 6.l 
San Luis Potosí l,257,028 20.0 19.9 l.8 
Sinaloa l,273,228 21.9 51.9 4.3 
Tabasco 766,346 31.l 54.4 4- 5 
Tamaul:Lpas l,438,350 18.0 40.4 3.5 
Veracruz 3,813,614 52.4 39.8 3 .4 
Yucatán 774,00l 17. 8 26.l 2.4 

TOTAL 21,044,391 24.6 38.3 3.4 

.if 
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Población Urbana y población Rural. Po 
blación economicamente activa. 

En nuestro país. aún predominantemente 
rural, donde la mayor:ía de la. población vive 
en pequefios ouebJos o aldeas de menos de --
l0,000 habitantes (62%), a pesar de que se -
estime también corno población urbana la de -
núcleos apenas mé:iyo:res de 2,500 habitantes.
En l960 aún el Sl % de las personas registra 
das eran moradores de centro con población = 
estimada como rural; ello significó una baja 
con respecto ~l 6~~ de 1940. Es muy pequefia 
la proporción de personas en el medio urbano, 
en los estados de Hidalgo, Tabasco, territo
rio de Q1_iintana Roo, Oaxaca, y Chiapas, con 
menos de 303 del total. Como se puede notar 
en el cuadro 8, la población rural es predo
minante en las entidades con regiones tropi
cales. 



CU adro 7 

Población urbana y rural en las entidades Federativas con regi~ 

nes de clima tropical 
fmi i iares de habitantes) 

1960 1968 
Entidad 

Urba..."'la Rural U:::bana Ru.ral 

cllllpeche 106 62 157 74 

Colima 102 63 145 84 

Chiapas 296 915 379 1,133 

.;uerrero 306 881 497 1,073 

kida1go 223 772 360 889 

Calisco 1,429 1,114 2.108 1,132 

r;:'..choac&n 752 1,100 1,123 1,266 

·i~;~C:lo.s 205 181 358 213 

·;a) .. ~?_ri t 166 224 286 267 

buíntana Roo 16 34 22 54 

!san La is Potosí 353 695 578 817 

lsina1oa 320 518 556 589 

Tabasco 132 364 213 454 

IT'amaulipas 613 411 936 496 

~eracr-1.lZ 1,079 1,649 l,589 1,928 

1 ~ucatá...~ 367 247 524 272 

6,465 9.230 9,83l l0,74l 

En todo el pais la poblaci6n económicamente activa es 

muy des.igual, tanto por lo tocante a1 porcentaje en relación -

con el total de habota..."'l.tes como por su contribución en el con-

junto de la I'uerza de trabajo nacional. En 1969, se calcula--

:ro:::'l. l~·. 268 .. 800, de pe:!:"!:onas, csmo i!1.tegra.!;.tes del conjur-to ec_s: 

~ómicamenLe activo, lo que abarcaba un 31.4% de la poblaci6n -

36 
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total.. De esa suma, 7.580,900 se dedicaban a la agricultura. 

ganadería. silvicultura, caza y pesca, con un porcentaje muy 

importante de personas dependientes primordialmente de la --

agricuJ.tura (49.3%). En la mayoría de los Estados, un enor-

me porcentaje de la mano de obra es absorbida por la agricui 

tura y ganadería, que variaba en 1969 desde 82% en Oaxaca y 

79% en Chiapa~. ó4 en Ver~c:ruz, hast3 un 32 a 40% en zonas -

Xronterizas del norte de la República. 

cuadro 9 

Población economicamente activa; dedicuda a la agricultura, 

ganaderia, sil.vicultura, caza y pesca de las entidades con -

regiones tropicales. 

Entidad 

C.Arnpeche 
Colima 
Chiapas 
Gue:r.rero 
HidaJ.go 
Jalisco 
Michoacán 
More los 
Uayarit 
Quintana Roo 
Sa.-"1 Luis Potosí 
Sinaloa 
Tab.::..sco 
Tamaulipas 
Veracruz 
YUcatá..."'l 

Total. 

Población 
económicame!'lte 

activa 

7 J.. 657 
68.277 

402.840 
957.216 
301.930 
898.l84 
543.578 
J.70.877 
J.47 ,J.33 

25,0J.9 
328,541 
346 .348 
l96.678 
381 .771 

1.000.064 
201.530 

6.041,743 

AgricuJ. tura 
ganadería 

silvicultura 
esca v caz.a 

32.785 
29.925 

293,J.52 
238.314 
J.84.941 
306,299 
543.578 

73.545 
87,445 
J.3, 374 

J.75.J.J.3 
J. 77 • 691 
ll6.l47 
J.26.346 
530.800 
l.J.J.. 076 

3.040.531 
Fuente: IX General de Población. 1970; Dirección General de 

Estadistica; SRIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
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6.- C A N AD A 

6,l. Generalidades. La historia geol6 
gica de Canadá se remonta a más de 2 billa--= 
nes de años, pero su historia escrita es bre 
ve. Poblado hace miles de afias por n6madas 
indios y esquimales y posteriormente explora 
do por otros aventureros, Canadá desafió el
descubrirniento "oi'icial" hasta que el vene-
ciano Juan Caboto, navegando bajo bandera in 
glesa, descubrió en l497. un vasto continen
te en el hemisferio occidental. su informe 
sobre J_a región indujo a las naciones maríti 
mas de Europa a. explotar los rj_cos recursos 
naturales de la zona. Después Jacques Car-
tier plantó la bandera de Fruncía en el pro
motorio d·=· Gaspé en l5 34. A es_j:e J:'J.ec~10 le si 
gio inrne·:1i a tamen te l ó co:Lo11i zaci ón. Su pa-
trio t.~ s- :: ·;pJ_ d•2 Charnpla:i.;·1 establec:i_Ó la. - -
colonia d.e Fort Eoy2tJ., e11 l605, y Quebec, en 
1608. También aparecierón pronto estableci
mientos británicos. Si bien cientos de per
sonas de otras naciones han encontrado acamo 
dos y oportunidades económicas en ese país -
los elementos Franco-británicos originales -
todavía predominan en la composición étnica 
de Canadá. 

La Colonia británica que hasta hace -
l06 años estaba dominada no s6lo en el aspee 
to econ6rnico sino político por Inglaterra ob 
tuv6 su indep~ndencia política en 1867 con-= 
virti~ndose en Con.f'ederaci6n de ~1érica Bri
tánica del Norte. 

rón 
Los padres de 

los .formidables 
la confederación supera
obs táculos geográ.f'icos,-

culturales y econ6micos con que se enfrenta
ban hace lOO años. 
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Confrontados con los hechos históricos 
y ambientales imperantes por aquel en Norte 
América, las medidas tomadas por los Fundado 
res fueron las de construir una unión rede-= 
ral con un gobie:r·no central con el propósito 
de salvagn~1rcJar las provincias aisladas de -
un colapso económico y la absorción politica 
por su poderoso vecino del Sur; que sol=nen
te una runplia confederación transcontinental 
podria proveer o asegurar los recursos esen
ciales pard la construcci6n de una gran red 
ferrovia:ri_a que uniera J_as provincias mari ti 
mas con las tierras bajas de San Lorenzo, sal 
vase las =:,a_:rreras geográf'icas del Escudo Ca
nadiense y la Cordillera del oeste y abriese 
los llanos occidentales a la colonización, 
creando asi una Fuente de comercio para los 
nuevos articulas alimenticios. 

Un cambio r&pido ha suf'rido el medio -
social e industrial del pais durante los Úl
timos lOO arios. Donde solamente habia cua-
tro provincias en l867 actualmente hay diez, 
con dos v,,°":o;to:c, terri tor_i_o-:::. r1Órdicos a punto 
de adouirir el estatuto provincial. Su eco
nómia básic~nente agricola de Finales del 
siglo pasado ha sido completa 
compleio industrial; las medidas de seguri-
dad social nunca sofiadas hace un siglo se han 
convertido en la prerrogativa de una naci6n; 
las ciudades y villas se han expandido en -
una multiplicidad de zonds metropolitanas; 
las instdJ~o.ciones de comunj_c21ci6n y transpor 
te han sup•~.rado dif'icul tades de terreno y 
distancia pd:ra proporciona:r· los servicios 
m~s moder~os; la energla hidroel~ctrica y 
termoel~ctrica, las instalaciones nucleares 
y los descubrimientos de grandes depósitos 
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minerales han Formado los nervios de una in
mensa potencia industrial. 

Es diEicil dePinir a Canadá o a los ca 
nadiences. La zona es demasiado extensa y -
demasiado diversa y su pueblo demasiado va-
riada en apariencia y origen, para obtener -
la designación de "típico". 

En realidad hay muchos Canadás, la his 
torica zona del atl~ntico, en que las mareas 
inEatigables marcan su ritmo en las costas 
y tierras de las cc.>.atro provincias; la pro-
vincial Franco-Canadiense de Quebec, gigante 
del mundo ind1)_::; t2-':i ::tl reci e:·1 temen te despierto: 
Ontario por lar:JO tj_empo el irnán de la indu_§_ 
tria y de la inmigración; las tres provin--
cias llaneras, donde las torres de explora-
cion de petróleo sobresalen sobre los vastos 
campos tr-j U'-' eros; lo. pro·,·incia de la Costa -
del Paci f:i co, co:-_ 'jl'andes y abundan tes bos-
ques y terrenos r.-;ont::li'íoso; y, Finalmente, 
los territorios del Yukón y del Noroeste, 
una zona conocida por alg~n tiempo como la -
romántica "tierra del sol de medianoche", 
que ahora produce minerales y petróleo, y es 
tablece comunidades en el alto Artico. 

6,2. Extensión v Localización. Este jo 
ven pais con una suFer2icie territorial de -
casi 10 millones de Kilometros cuadrados y -
con una población de poco m~s de 22 millones 
de habitantes es por su extensión territorial 
el primero en América y el segundo en el mun 
do. 

Se extiende a todo lo ancho del norte 
del continente :nort:eémericano y abarca cer-
ca de la mit:ad del mismo. 
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Límites. Al norte algunas de sus nume 
rosas islas asi como una parte continental 
de ese pa:i s se encuentran dentro de la zona 
glacial Artica o sea más álla de los 66° 33' 
de latitud norte, encontrándose en algunas 
partes cerca de Alaska, cubierto por hielos 
perma.nel-'- tes y duran te una parte del ano, o 
sea desde fines de otofio, hasta principios 
de primavera, congeladas las aguas marinas 
en la parte este de ese país. 

Al sur, dividido por una frontera arti 
Eicial, colinda con Estados Unidos de Norte
an1érica, siguiendo el paralelo de 49 e la.ti tud 
norte; desde el extremo oeste hasta encontrar 
el lago Supe:rj_o:r, perteneciente a los llama
dos grandes lagos, co:ntin0a por enmedio del 
lago; Mj_chi gán, Ruró:n, Erj_e, On tario y en el 
comienzo deJ_ río San Lorenzo vuelven a divi
dirse en tierra por u~a frontera artificial 
los dos F1ás grandes Paises del continente -
américano, haciendo u:-:i tot-:'l aproximado de -
longitud de Frontera de 4 800 Km. 

Al este, las islas de Canadá del norte, 
la limitan o rodean sus costas con las ba--
hías de Kane, BafPi:n y el estrecho de Da.vis; 
y con el océano Atla:ntico, al sureste en la 
parte continental. Al oeste colinda con Alas 
ka y con el océano Pacifico. 

La ubicación de Can¿~dá, como puede pe.!:_ 
cibirse, en su parte mSs merid~onal, a los 
49º lat~tud norte que marcan la Frontera sur 
con Estados Un~dos, por lo cual todo el Cana 
d~ se halla Fuera de los tropicos e ~ncluso 

de las partes m&s cal~das de las t~erras tem 
pladas. Por ello, sus problemas so~ distin
tos por completo de los de México, y se re--
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rieren especialmente a la posibilidad de la 
extensi6n del cultivo y el desarrollo econ6-
mico cada vez m~s al norte. 

6,3. Condj.c:iones Naturales. El Canadá 
se ~ivide en las mismas tres regiones geográ 
Eicas que tan claros p0rriles presentan en -
los Estados Unidos. En el Oeste se levanta 
el sistema de las montaBas Rocosas, que coin 
cide, en gener3l, con la Provincia de Colum
bia Británica. Siguen hacia el este, las 
llanuras centr3.les que coinciden .'1.proximada
mente con las tres pzovincias de pradera; 
Saskatchewan, Alberta y Manitaba, y Einalmen 
te, los altos del Este, que comprenden la -
gran meseta del escudo Cunadience, en el On
tario norte y el norte de Quebec, con peque
fias extensiones de tierras mucho más diver-
sas, que nc1)pan el Ontario Sur y Eorrnan las 
Provincj ~"· l'·i.:::rí ti m::_,c_o,. En el co.so del Canadá 
puede "1bando,-ic1r'.O'.oe el eoc;quern.·~ }1c:.bj. tnal y es-
tudiarse el país en Eunci6n de las regiones 
naturales en que claramente se estructura. 

A) Sistema Montafio~o Occidental y Co-
lumbia Británica. Es un país de altas cade
nas montafiosas paralelas a la costa, con me
setas interiores de amplitud varia y valles 
ocupados por ríos, ~enerctl~ente tortuosos y 
estrechos, de tal mctnera que la proporci6n -
de tierras co lonj. z ctbJ.e es sumarnen te limita.da. 

Las rocas igneas situadas entre las 
montafias plegadas son con Frecuencia ricas 
en minerales, y de ellas proceden el cobre -
de las regiones costeras, el plomo y el zinc 
del interior y el oro, que en épocas pasadas, 
atrajera a los inmigrantes a la parte norte 
de la Columbia Brit~nica y a los territorios 
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vecinos, entre ellos, Alaska. Columbia Bri
tánica está situada en J_as m.ismas la ti tu.des 
que las Islas Brj_ tánicas, y. como éstas, es 
bafiada por aguas cálidas del PaciEico, y la 
corriente general del aire es la de oeste -
que aporta p:r·8cj_pi ta.cj_Ón a l;::;s tierras cos-
teras y, en general, a la parte oeste. El 
conjunto esT~ bien revestido de bosques, sal 
vo en los rr~C!,.., ... •~::, h(1rnedos ~J a_1:>ri9ados 'Jalles 
interiores, y la Columbia B~it~nica es la -
provincia mad0rera por escelencia, ya que -
sus recursos son todavia amplios, en ese sen 
tido. Los rios y los Eiordos tienen gran im 
portancia por la abundancia del salón. La 
pesca de altura tjene asimismo gran importan 
cia. En el sur, los valles anchos con su -
b,_;_en el j_:na, poseen importan tes hueri::a.s Eru. ta 
les. 

B) Las Praderas. Las tres provincias 
de pradera comprenden una extensión mayor de 
la propiamente debiera llevcir el nombre de 
pradera o llanura herbácea. La región de -
praderas de /\snérica del no:rte está. situada, -
comprende cerca de nna tercera parte del te
rritorio Canadiense. Por el norte, la llanu 
ra herbáceo. se transEorm<.:i. en una zona de pr~ 
deras con ~rbolos, y despu~~ en una región 
de bosque~. a lo largo de la marqen sur o 
suroeste, la llar~ra herb~cea es seca, y en 
ella sólo es posible una explotación agrico
la minima, a menos que se disponga de agua 
para el riec10, tornandolcl d-2 ríos como el Bow, 
por ejemplo, que s :i_gue lue:;o la gYan región 
tri~Aera que algunos anos produce hasta 18 
millones de toneladas de trigo. 

Dicha regi6n cede el puesto, por el 
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explotaci6n agricola -
los veranos no son lo -

calurosos para que pueda 

norte, a una zona de 
mixta, debido a que 
bastante largos n~ 
madurar el trigo. 

Esta zona de agricultura mixta se ha -
extendido recientemente a otras comarcas si
tuadas rn2.;0; al norte, p:!:·óximas <:.il río Peace. 
En las praderas del Car1adá, los inviernos 
son extremadamente Eríos, y los veranos calu 
rosos. 

C) El Escudo c~~a~iense. Esta enorme 
extensión de viejas rocas metam6rPicas abar
ca unos 5 millones de Kilómetros cuadrados 
en la parte norte de las provincias de las 
praderas, la mayor parte de la provincia de 
Ontario y Quebec. Durante la gran era gla-
cial esci_:_vo cubierti:i po:::-· un enorme ma~i.to de 
hielo, '1'.. rernovi6 ec1rcc1l par te de la roca y -
aca:r:::0 e6 e::_ direcci6::1- :31_,:!~, a los Estados Uni-
dos. EJ_ :~L-='-:n to cJe l.::..iclo excC<-"'JÓ depr1 esior1es 
actualmente ocupadas por innumerables lagos 
y saltos de agua. Donde el suelo tiene suEi 
ciente desarrollo, crece el bosque, pero en 
los puntos m~s accesibles los &rboles altos 
han sido cortados er1 •JrJn parte, y la princi 
pal fuente de riqVJo~za es la madera de árbo-
les pequeLo::c:, u:.=:~ li::~~~Lc péc.ra J_.:;:_ .fabrico.ción 
de la pvlpa de mader3 del pa~eJ. 

Los ríos corren veloz11:er1 te desde lé'>s 
elevadas rc:2.r9enes r't<o:ri c1ion<.cl l y suroriental 
de la al ti planicie y proporcio;-1an abundante 
fuerza hidráulica pai·a la explotac:ión de es
tas industrias de la pulpa y el papel. La 
otra gran i;'1dust:ri a del Escudo es la minería, 
Vastos yac imi en tos de mineral de hie:rro, al 
norte de Quebec, han sido puestos en explot~ 
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ción con ayuda de un .Ferrocarril a 800 Km. 
de la orilla septentrional del bajo San Lo-
renzo, si bien los antiguos centros mineros 
se encuentran a lo largo del borde meridio-
nal del Escudo. Sudbury es .f'anoso por sus 
minerales de ~jquel, plata, cobre, y cobalto 
El escudo Cdnadien~e llega por el sur, hasta 
el lago Supexior. 

6,4. Repiones Climaticas del Ganad~. 
Clima Templado Frio. En la margen occidental 
del continente norteaméricano, en la parte -
noroeste de los Estados de Oregón y Washin
tón pertenecientes a los Estados Unidos de -
Norteamérica :/ en Colur:1bia Británica Canadien 
ce, se halla este tipo de clima, que abarca 
la mayor· parte de dicl12\s rG<JÍO!l.es, per·1nax1ece, 
dentro de la zona de los vientos variables -
del oes~~ (las llamados vientos Contra~~stos) 
por lo cual estfu~ bajo la acci6n de los vien 
tos Frios y cargados de lluvia procedentes -
del océc.YcO d1).rante Lodo el afio. Consecuen-
cia lógica de ello son las dos caracteristi
cas .f'und~1entales; escasa di.f'erencia de tem
peratura entre el verano y el invierno, y -
una pluviosidad bien r·epartj_da a lo largo de 
todo el afta. Los vientos del. oeste no so--
plar1 co:n la co1-1L.-::!_1·1Ltida.cJ de los \.rier1tos ali--
s~os, sino mSs blen en 
de remolinos conocidos, 
gr~.f'ico, con el nombre 
clones. 

forma de una suces~Ón 
en el lenguaje Geo-

de ciclones y antici-

Los habi t.:t:es del noroeste de Europa 
al igual que lo~ _2 esta zona se ven a.f'ecta
dos por las corrientes marinas c~lidas que -
hacen que los inviernos 
ristica de este tipo de 

sean suaves, 
climc.. que se 

caracte 
extien-



46 

de excepcionalmente en el norte, debido a la 
ausencia de barreras geográ..fj_cas. Sus Condi 
ciones son, en consecuencia, auténticamente
océanicas en su mayor parte, por lo cual la 
oscilaci6n térmica anual es minima. 

El clj_ina templado Erio es quiz¿1s el 
más favorable para el desarrollo del hombre. 
Es lo suricientemente rrio como para que se 
..favorezca el trabajo fisico para ~antener el 
calor del cuerpo en el invierno, si bien los 
veranos nv.nca son tan calurosos como para ha 
cer desagradable el trabajo al aire libre. 
La mayoría de los p0:i~-;e'.:'. ind·ustriales del 
mundo se encuentrc:cn e.n las regiones que dis
Erutan de este clj_ma. 

Esta regi6n ele Can21dá ofrece excelen-
tes condiciones para el progreso y el desa-
rrollo econ6mico, si bien gran parte de Co-
lumbia Bri 1-ánj_ca es demasiado montañoso para 
la colonizaci6n, y en los prorundos valles 
separados por lCJ.s cacler121s rno.ntafiosas, la plu 
viosidad es con ..frecuencia extremadamente ba 
ja, no alcaEzando e11 algunos parajes más de 
125 mrn. anuales. La suavidad de los invier
nos de algunos lugares, como Vancouver, Eor
ma un agradable e interesante contraste con 
los severos inviernos de la pradera del in-
terior del Canadá. 

Este clima, llamado templado fria, es 
el que reina en las zonas de bosques templa
dos caduciEolios (Ejemplo: el roble, el arce, 
el abedul, el olmo, etc.) 

Si en los países monz6nicos -i~s árbo-
les pierden sus hojas para protegerse del ca 
lor en la estaci6n cálida, en los paises tem 
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plados Eríos, los árboles permanecen despoja 
dados todo el invierno para de.fenderse del -
Erío: las hojas de tejidos delicados, son da 
fiadas .fácilmente por los Eríos invernales, 
por lo cual los árboles han hecho del invier 
no la estaci6n de descanso, dejando en otofio 
caer sus hojas. Huchos de los árboles de es 
tos bosqc,i_es caduci.folios dan vc:i.liosas made-
ras duras que son mi'.:>s Eácj_les de trabajar -
que la caoba, cedro blanco y otras de la zo
na ecuatorial, el bosque ha sido cortado pa
ra dejar paso al progreso agrícola, ganadero 
e industrial. 

Todos los cereales importantes del cli 
ma templado (trigo, cebada, centeno) crecen 
sin diEicultad en las zonas semiaridas. 

Los frutos naturales son manzanas, pe
ras, etc. 

Regiones esteparias de latitudes me--
dias: Las estepas rusas y de Europa oriental; 
las praderas norteamericanas son regiones -
también conocidas con el nombre de estepas 
templadc:i.s o bien re<Jj_ones cont:i.nentales tem
pladas, av_nque existen grandes contrastes -
entre el verano cálido y el invierno .frío, 
abarca grandes extensiones en el coraz6n de 
la masa continental de América del Norte, o 
sea la parte central norte de Estados Unidos 
de Norteamérica y una prolongaci6n al norte 
perteneciente al centro-sur del Canadb, re-
gi6n que se h¿1lla muy alej cida de la acci6n -
moderada del rnar. 

No existen en la misma brisas marinas 
refrescantes que compencen al calor extremo 
del verano ni tampoco corrientes océanicas -
n~ v~entos suaves del oeste que m~tiguen el 
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.f'río extremo del invj erno. Cuando la tierra 
se caldea en la primavera, se .f'orman zonas 
de bajas presiones y los vientos soplan des
de el océano cargadas de humedad, aportando 
una lluvia moderada, que descarga principal
mente en primavera y verano y crea condicio
nes climáticas más Favorables para la hierba 
que para los árboles. De aqui que sea en es 
ta regi6n junto con la regi6n de Eurasia, en 
el Hemis.f'erio Norte, donde se encuentran las 
grandes llanuras herbáceas de latitud media 
del mundo. Los in'Jier:,-ios son :nuy lorgos y -
severos, y el verano, corto, pero caluroso.
Las temperaturas medias inferiores a 20° e.
son corrientes en el invierno, aun cuando -
los tres :":e':.;es :nás c2i.lurosos suelen regis--
trar temperaturas superiores a los lSºC., y 
.f'recuentcmente de más de 2lº C. 

VEGETACION. En alounos aspectos, las 
etapas templadas constituyen un tipo de re-
gion tan caracterizada en sus propias pecu-
liaridades como los bosques ecuatoriales. 

La hierba suele ser más baja y Pina 
que en las llanuras herbáceas tropicales, pe 
ro lo que rnás llama la ate:nci6n es la abso-
luta .f'alta de árboles que se advierte en las 
ondulantes llanuras. Asimismo, el contraste, 
entre el dulce verdor de la primavera y la -
parda ~equedad de los rastrojos a fines del 
verano, y la in.f'~nita sábana de n~eve que -
las cubre en invierno, son tambi~n caracteris 
ticas de estas regiones en el Hemis.f'erio Nor 
te. 

Los animales, del m~smo medio que en -
la s~bana trop~cal, comprenden herbivoros de 
pies ági_ les que les perrni ten huir de sus 
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enemigos, y carnívoros, entre los cuales ha 
de contarse, corno es natural, el hombre. En 
esa región del Canadá al igual que en los 
Estados Unidos de Norteamérica y en las de-
mas regiones esteparias de ambos hemisferios 
el hombre primitivo, originario de las llanu 
ras herbáceos, era í'undamentalmente cazador, 
como lo eran los pieles rojas de las prade-
ras. Posteriorinente se han domesticado ani
males, corno el cJrnero y la cabia, el buey y 
el cabal lo. E:1 Canadá, los .fríos extremos 
del invierno :;on demasiado s.everos como para 
que la cría dcJ_ qanado pueda tener realmente 
éxito; pero e, clima, tan Favorable para la 
vegetacj Ó11 1~1(:::r háct--=.?d :tat1),rd.l, se }1a 1nostrado 
surnamen t'" .favorable ta:nbién para determina-
das especies vegetales, que el hombre ha sa
bido per_{,·ecc:i.o~:c.r corno ce:reales básicos; el 
trigo, 10 cebada, la avena, restandole impor 
tancia a l.a ganaderia. 

Bo s gl_-i_e -~ .. r_J,::-1 1:-~ay~o-r· ~- ,-_•, ·::.le 1_c) s :-, Y' bol e~~ soYl de 
hoja perenne y pertenecen al grupo de las co 
ní.feras. La peculiar estructura de las ho-
jas resinosas y de piel gruesa, da una pro-
tección adecu~'1da, tanto contrc:i. el .Frío corno 
contra una pérd:i.cJa e:<cesiva de hÚmedad. Los 
árboles ;nejoi~e'-; crecc:-1 en l~1 parte rrH"ridio-
nal, más c¿_:..li'"J..:.t, )-T d-.Lsrni1~11Aye1-i er1 i~1{une:ros, ta 
mano y rap·i.dez de crecimiento, a rr1edj_da que 
se va hc:i.cia el norte. De aqui que se necesi 
tan cincuenta o sesenta aflos para la regene
raci6n de los bosques en las m~rgenes meri-
dionales; en la parte norte se requieren has 
ta docientos. 

El bosque de coníI'eras, o taiga, cons
tituye u:1a ~1ran reserva de maderas blandas, -
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como el pino y el abeto y en esta regi6n que 
se extiende en el norte de Canad~ existen 
partes que son inaccesibles. Los grandes 
ríos corren en direcci6n norte hacia el océ
ano AJ:-tj_co siempre helado pero los mismos 
quedan también helados durante el invi.erno. -
En la primavera, los cursos altos, que se en 
cuentTcl..n en el sur templado, se _funden, mien 
tras que los CLU:'SO:c; medios y bc.jos permane-
cen cubiertos por hielos, con el resultado 
de que las agu~s procedentes del deshielo se 
extienden por t:oda la tierra llana, convir-
tiendo la taiga o bosques en coniEeras en un 
pantano cubierto de bosque. 

LC1s regiones de coní.f'eras, de pobla--
ci6n dispersa y poco accesible, a los que no 
llega J_,:J. coJ_onizó.ciÓ;: c:stan habitados por ca 
zadores, debido a que la principal .f'uente de 
riqueza constituyen las gruesas pieles que,
como proTecci6n contra el Erio, tienen los 
animales septentrionales. La rn2~s importante 
región productora de pieles de Ca.no.d~1 se ha
lla en torno de la Bahía. de Hudson. Le~ in-
dustrj.3 maderera ocupa. el primer lJLlE,sto en -
esta r~crión, y la producci6n de pulpa de ma
dera para le fabrj_Cé.\CiÓ:vi de papel constituye 
una de las más importantes aplicaciones de 
mader<:.i. La z::on¿; más importante::~ se halla a -
lo largo de la f'-lja meridional clel Canadá 
Oriental. El Ca.nadá al igual que Rusia son 
los paises que conservan :Las dos reservas 
más j_mporta.ntes de es tos bosques. 

La t:undra, o reqi6n de los desiertos 
helados. Dentro del circulo polar ártico, 
los inviernos son muy l.argos y muy frios; 
hay incluso un número de días durante los 
cuales el sol no sale, mientras que los vera 
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nos son muy cortos pero cálidos. Si bien du 
rante algún tiempo el sol no llega a ponerse, 
nunca se eleva muy por encima del horizonte. 
Hace demasiado frío para que pueda crecer el 
bosque. Por ello la vegetaci6n natural la -
constituyen musgos y líquenes, con arbustos 
bajos y árboles pequenos en las proximadades 
del limite de la zona boscosa. La agricultu 
ra es prácticwnen~e imposible, ya que el sue 
lo está helado tres cuartas partes del ano.
Sin embargo, el breve y cálido verano produ
ce a veces una vegetaci6n sorprendentemente 
prolífica de hierbas y plantas bajas. De -
aqui el nombre de praderas ~rticas que va -
sustituyendo, en el Canadá, 2 la vieja deno
minaci6n de tierras áridas, la cual por otra 
parte, diEicilmente hace jus~icia a la re--
gión. 

Si bien la superficie se deshiela du-
rante el verano, en grandes extensiones de -
terreno el subsuelo pennanece siempre helado 
ofrecen especiales problemas a la construc-
ción de edificios y caminos. 

Aún cuando actualmente están casi des
habitadas, parece haber posibilidades para -
el desarrollo económico, en la cria del reno 
o el caribú, sus animales nativos, cuya car
ne y pieles son de gran valo~ económico. Por 
el norte, la tundra se convierte en región -
de hielos y nieves permanentes. 

Margenes Costeras Orientales. A diEe
rencia de la región localizada en la margen 
occidental del Ca~·adá, la costa oriental no 
es tan afortunada en el orden climatico; las 
margenes orientales de las grandes continen
tales son mucho ;Y16s Eria'.3 en invierno que --
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las correspondientes margenes occidentales; 
muchos puertos como por ejemplo, Montreal, 
están bloqueados por los hielos durante el 
invierno, mientras que los veranos son más 
calurosos que en las latitudes correspondien 
tes de las costas occ:Ldentales. En las pro= 
vincias maritimas y en el valle del rio San 
Lorenzo, en Can.ad~. se da una pluviosidad -
bien distribuida. que permite el cultivo de -
tierras arables y la explotación de granjas 
lecheras. Los bosques que cubren esta re-..:...
gión, son de coniPeras y ~rboles de hoja ca
duca; esta zona constituye una región en la 
cual el hombre obtiene un¿' recompensa propor 
cional a su es Fuerzo ::,ro. que al igual que la -
región correé;pond:!_en te de Es tac.los Unidos de 
Norteam~rica representa un gran progreso eco 
nórrd,co y es donde se conce::-itra importante -
p¿,_rte de la poblaci_ón de arctbos p2:1i ses. 

Reqiones de los Bosoues de Coni.feras.
Cruzando el hemisferio norte de Este a Oeste 
se encuentra una ancha Faja cuya temperatu-
ra media es t•ctj a y en la cual la mayor parte 
de las precipitaciones m~s bien escasas, to
man la .forma de nieve. En toda la región de 
bosque de coni.feras, la vegetación natural -
es de hoja perenne. El rasgo climático real 
mente caracteristico es la corta duración -= 
del verano, insu.ficiente para que maduren -
los cereales, pues si b~en se cultiva algo -
de avena y de cebada, la región se halla m~s 
alla del limite económico del cultivo del 
trigo. 

En las estaciones más 
la temperatura s6lo pasa de 
mes y la media térmica anual 

caracterizadas -
los 15º C. en un 
es in.ferior a -
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5° c. 
En algunos parajes proximos al oceáno, 

la oscilación t&rmica entre el invierno y el 
verano es a veces relativamente pequeña se -
presenta un intervalo de más de 38° c., en-
tre ambas estaciones, el mayor en el rnundo,
en las :Montañosas Eocosas. La vegetación na 
tural adquiere una gran importancia. La ma
yoria de los árboles son de hoja perenne y -
pertenecen al grupo de las coniEeras. La p~ 
culiar estructura de las hoj~s. con resinas 
y de piel s."Tr1,.esa, da u;'1~: protección adecuada. 

6,5. PobJ.aci6n de Canad5. Segón el cen 
so de l97l,~·población total de Canadá f'ue 
de 22. 000, 000 de pe:rc.:.01,as en nu1c,eros redan-
dos. Est~ integrada en su mayoria por ingle 
ses y .f'ra:nces.e~;, aunc¡c.1e exisi::e:::. tar'ibieYl po-
bladores _;,~ otros pé:-..'Lses de Europa y Asia; 
ademas es~~ constii::uida por indios esquima-
les, lati::;oairier:i.ca11os y estado1i.n:i.denses; por 
otra parte cuenta con una tasa de crecimien-
-to de alrededor de l.9 %. 

La pobl2ci6n relativ~ del Canadá, si 
és~a estuviera esparcida en los l0,000,000 
Km de :=erritorio, .f'u!2'ra de aprox~madament~ 
2.2 habitaEtes por Km Pero debido al cli
ma y a la cercanía con el norte de los Esta
dos Unidos; la mayor parte de la población -
se encuentra dist2ibuida en las ciudades del 
sur, a traves de la Frontera con Estados Uni 
dos, en ciudades costeras del este y oeste -
y solamente una proporción, reducida y espar 
cida, habita el cen~ro y el norte del pais -
en pequeñas ciudades y aldeas, las cuales 
son abastecidas de satisEactores por las ciu 
dades y puertos. 
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Cu.adro No . 10 

Población de las Provincias y Territorios. 
Censos año 1971 

New .fou.nland 
Isla Príncipe Edua~do 
Nueva Escocia 
Nueva Brunswick 
Quebec 
Ontario 
Ma..YJ.i tova 
Saskatchewan 
Albert a 
British Columbia 
Terri~orio del Yu.kon 
Territorio del Noroeste 

Cuadro No. ll 

522,104 
lll,641 
788,960 
634,557 

6,027,764 
7,703,106 

988.247 
926,242 

l,627,874 
2,184,621 

18,388 
34, 807 

22,000,000 

5.8 
2.9 
4-4 
2.9 
4.3 

10.7 
2.6 
3.0 

ll.3 
16.6 
27-9 
21.l 

100.00 

Principales ciudades y numero de habitantes. 

Montreal 
Toronto 
Vancouver 
Otawa(capital) 

2.500.000 
2.200.000 
l.000.000 

500.000 

Habitantes 
Habitantes 
Habitantes 
Habi ta..YJ.tes 
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Cuadro No. 12 

Distribución de la Población por Edades. 

Censo 1971 

Edad Numero de Porciento 
personas del total 

0-4 l,816,155 8. 4 
5-9 2,254,005 10.5 
10-14 2,310,738 10.7 
15-19 2,114,364 9.8 
20-24 l,889,403 8.8 
25-29 2,889,545 13.4 
30-34 2,526,398 ll.7 
35-39 2,291,578 10.6 
40-44 l,731,738 8.0 
45-49 619,958 2.9 
50-54 l,124,447 5.2 
55 en adelante 568,000 8.0 

22,000,000 100. 

6,6. Datos economices 

El Ca..~adá debido a su alto nivel eGonó 
mico ha desarrollado las más mqdernas activi 
dades económicas, políticas, y sociales de -
un país desarrollado. 

En el aspecto cientírico está entrando 
a la etapa de país desarrollado. 

Por otro lado, debido al impulso que -
le ha estado dando desde hace ya algunos --
aftas, al comercio, interno y externo, es uno 
de los paises de primer orden en exportacio
nes e imporraciones en el mundo. 
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Cuadro No. 13 

Producto nacional bruto total y por cápita -
en 1970 (A precios de mercado). 

Total $US en miles de millones Por cápita$US 

Estados Unidos 974,2 Estados Unidos 4,760 
4,350 Japón 229,2 Suecia 

República Federal 
de Alemania 212,5 CANADA 3, 740 
Francia 160,9 Suiza 3,570 
Gran Bret:a:fia 

Italia 
CAN ADA 
Australj_a 
Suecia 
España 
Holanda 
Bélgica 
MEXICO 
Suiza 
Argentina 
Dinamarca 
Noruega 
Finlandia 

l3l,6 República Federal 
de Alemania 3,450 

99.8 
80,2 
38.9 
35.0 

Din~~arca 3,460 
Francia 3,170 
Noruega 3,160 
Australia 

35.0 Bélgica 
34. 9 Holanda 
28.9 Gran Bretaña 
27.3 Finlandia 
22. 9 Japón 
17.4 Italia 
16, 7 España 
12.2 Argentina 
10,5 MEXICO 

~· 

3,llO 
2,980 
2,680 
2,360 
2,260 
2,220 
l ,840 
l,040 

730 
580 
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Cuadro No. 14 

Alsunos índices de nivel de vida (~or 1000 habitantes) 

Estudiantes 
1968 

CANAOA 2,2 
Francia 1, 2 
Rep6bl ica Fcder~l 
lde Ale.mdnia 

0,7 

\1ta1 i a 0,3 
1Japón 1,4 
Ho 1 andc:.'l 1, 4 
.Norue~a 1, 1 
Suecia 1. 5 
Gran Rre-t.:tila O, ó 
Est.:ados L1n idos 3.7 

(; l>.:"~lcJVJt: i OS) 

19<>5 

~Estados Unidos 1 r 800 
'CAN ADA 20 
Europa 4,000 
Gran Brt.!tañ.-• 3~ººº 'Rcp6b 1 ica Federal 
·de Alcrnaniu 50 
'Franc i u 340 
·I t., 1 i .el 600 
Succiu 10 
1Espuña o 
.Sé 1 gi c ... 'l o 
iSui ::::u o 
Holanda o 
•Japón 1 óO 

( , ) Proyectada 

Periodicos 
1969 

206 
243 
33.1 

127 
503 
307 
388 
528 
488 
305 

1971 

7,500 
l.......2..5.Q 

10,400 
4,800 

900 
2,200 

640 
470 
610 

20 
700 

50 
1, 250 

Telef'onos T.V. 
1969 1969 

il.L ~ 
161 201 
212 2Ó2 

1 óO 170 
194 214 
242 223 
283 207 
515 401 
253 284 
567 399 

1980(•) 

150,000 
7,000 

130,000 
30,000 

28,000 
12,000 
10,000 
7,500 
5,000 
4,000 
2,500 
2,000 

13, 000 

Automovi les 
1969 

105 
238 
208 

190 
So 

177 
182 
275 
205 
427 
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cuadro No. 16 

Consumo neto por clipita de ~ncrofa electrica, 1970(Kwh) 

Noruega 
CANA DA 
Estados Unidos 
Suecia 
Suiza 
Grfln Brctuñu 
Rcpúbl ica Federal de 
Alemania 
Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
1ta1 i a 
España 

cuadro no. 17 

13, 140 
8,580 
7,380 
7,040 
3,950 
3,770 

3,550 
2,860 
2,660 
2,570 
1'930 
1. 370 

Gastos Lrutos nacional e~ para investi9aci6n y desarrollo en 1967 

Por 100 Pcr cápita 
Objetivos de lnvestigaci6n 

del PNB :;us y desarrollo. 

1 Bienestar ~.1ot ida lnv .. A.to-

! Social econom. mica es-

1 pecial y 
1 6fs. 

1 Unidos ( 1966) 1 19 54 1Estados 3. 13 33 
[G·ran Bretaña 2, 4 45 14 56 30 

!Francia 2,3 50 16 43 .41 
¡Ho 1 anda 1,9 50 12 82 6 

lsui:a 2,3 41 25 71 4 

1Rcpóbl ica Feder-al 

(de Alemania 1, 7 36 15 63 22 
' fANADA 1-L..i il ll .!1Z. ll 
:Jap6n 1, 5 17 24 73 3 
'suec i a 1,4 43 18 '56 26 
¡ 
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6,7.Transportes del Canadá.- Las regio 
nes del pais están ~eparadas por sistemas to 
pográEicos que se extienden de norte a sur -
y, por consiguiente, existen zonas enteras -
del pais que se encuentran separadas unas de 
otras: en la costa del este son las barreras 
Pluviales; un sistema orográPico entre las -
provincias del Atlantico y Quebec; amplias -
extenciones de roca, ag~a y marismas, al nor 
te de los lagos Huron y Superior de cerca de 
l. 300 Kilo:netros de cinchur::i. ent1:'e el este de 
Canadá y grandes llanuras; y un sistema mon
tañoso elev¿ido entre las llanuras y la costa 
del Paci.fico. 

Las comunicaciones en este pais de mon 
tafias son diJ=íciles; solo hay 1xria autopista 
ql.>_e une le: co'é;ta con las praderas a través -
de las Mo;1. taña.e.; ézoccsas, si bien esta distan 
cia es cubierta por cuatro ferrocarriles. El 
Canadia:n Pacj_Eic, tj_ene do':°, líneas, la del 
sur y la principal, que partievtdo de la ciu
dad y puesto de Vancouver, rereonta el rio -
Fraser y después su afluente, el Thompson, 
atravesando l~s Rocosas por el paso de Ki--
cking Horse hasta llegar al lugar de BanEly 
y desde aq1_;i_i a las praderas. También exis
ten el Canadlan N~tional Raieway, que va des 
de Vancouver hacia el norte hasta el paso de 
Yelloy Kead, donde se une a otro Tamal de la 
misma linea que se halla en la costa, y tie
ne terminal en la ciudad de Pr~ncipe Ruperto. 
Y el que une a Vancouver con la ciudad de -
W~nnipeg, localizada en el Centro de la faja 
sur y une el oeste y el este. 

El c~ecimiento del transporte por ca-
rretera a partir de la segunda Gueri~a Mun---
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dial ha constituido uno de los más importan
tes desarrollos de la historia del transpor
te canadiense. 

El inForme, transporte en Canadá, pre
parado para la Comisión Real de Perspectivas 
Económicas en Canadá de l956, de l~nea las -
razones m~s importantes del crecimiento del 
transporte por carretera en Canadá el desa-
rrollo de la industria rnanuFacturera secun-
daria, la desentral~zaci6n de la industria -
el crecimien~o de las zonas metropolitanas. 

Las ventajas principales del transpor
te carretera, son la flexibilidad y la adap
tabilidad, las que :represent2.n econo.::Lia y -
velosidad. 

La expancion y mejora de las carrete-
ras y calles ha sido de gran importancia en 
el creci;nien to ele los transportes por carre
tera, tales como los programas de construc-
ción de la carrete2~2. Tra2-is-Canadá. Está se 
const~tuy6 en los aflos 50, va de costa a co~ 
ta, y es Erecuente el transporte por camión 
cubriendo distancias superiores a 3.200 kilo 
metros y se han r6alizado con 6xito d~stan-
cias superiores ~ 4.800 kilometros. 

La Via .!·íaJ_-·i ci!··ia del S-=:t.Yl Lorer1zo, U:t1.a -

red de ac.rna s nave,;rables cor,-¡pues ta del río -
San Lorenzo y loco. cinco Grandes Lagos, permi 
te la navegación ~irecta desde el Atlántico 
hasta la cabecerc de los Grandes Lagos, a -
una distancia de alrededor de 3.700 Kilome-
tros, de barcos de altura de hasta 220 me--
tros de eslora. Esta Via ele comunicación re 
p1°esen ta una ven e: :'lj e de CcULJdá ya que por -
el la se transporta :niles de toneladas de pr~ 
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duetos mineros .forestales y agrícolas a bajo 
precio. 

Transporte Aéreo, En los ~ltimos anos, 
el crecimiento del transporte aéreo, ha ocu
rrido principa.lmente en el campo de las ope
raciones interurbanas. Entre l960 y l964, 
el vol~men de carga (excluyendo el expreso) 
transportado por transportistas regu~ares 
canadienses, se :i_ncre!'1en to de 25. 000. 000 ki
lometros a 42. 000. 000 ki loorarnos. I,a carga 
aérea en Toneladas-kilometro se duplico has
ta 83.000.000 dura::ite este peric:>do. Tanto -
la Air Canadá corno la linea aérea Canadian -
Pací.fíe alcas,za_rón es ta proporción de aumen
to. 

Air Canadá aumentó su volumen a - - --
3. 000. 000 kilograrnos y la Ca_-viadian Paci.fic -
a 3.850.0CIO. 

Resumen: 

Carreteras 
Ferrocarril 

750.000 Km. Pavimentados 
92.960 Km. De Vías 

Vías Navegables internas 7.700 Km. 
Trá.fico aéreo en 1967: l86,900.000 Km. 

Con vuelo a los principales p1_;_ertos 
treal, los de Saint John y Hali.fax, 
Atlántico: Vancouver y Victoria, en 
rico; y Fort Wil }_j_am y Port Arthur, 
Grandes Lagos. 

en Mon-
en el -
el Paci
en los -
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Localización de las ciudades de Canadá, en -
el mapa adjunto. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hali.fax o Otawa (capital) 

Quebec 

Montreal 

Toronto 

Winnipeg 

Regina 

Edmonton 

Calga.ry 

Vancouver 

Victoria 

Vias de Comunicación de Canadá. 

Rutas aéreas nacionales 
- - - - - - - Rutas aéreas extranjeras 

Rutas Marítimas 
+~+++++++++++ Rutas Ferrocarriles 



PJ~INCIPALES 

O~ EA ¡JO 

DE CAllADA. 
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6,8. Comercio exterior de Canadá- El -
Canad~ depende en gran magnitud en su econo
mía del comercio exterior. Ocupa la sexta -
posición internacional despu§s de los Esta-
dos Unidos, Alemania Federal, Reino Unido, 
Francia y J~pon. 

La dime;'1si é1'- de es te :i1ercado puede es
timarse igualmente poi su producto nacional 
bruto, que sLlper6 en 1369 los 70 mil millo-
nes de dólares; e,, los gastos del consumo -
privado, que Fueron de 46 ~il millones - y -
en los del gohierno - q~e ascendieron a - -
l6, 600 millone::c-.. 

El nivel de vida del ciudadano canadien 
se, junco al de uorreamérica y Suecia, encuén 
tras e eYi la cúspide de las !'L21cio:r::.es industria 
lizadas. hecho que c:;e revela e;··" detalles corno 
el de existir un automóvil por cada tres pe~ 
sonas ).r 1x:: receptor de televisión por cada -
dos. 

A la posesi6n de una de las riquezas 
minerales más grandes del mundo, se ha suma
do la aFluencia creciente de inversiones ex
tranjeras, que en el aBo de referencia regi~ 
traron la cifra total de 41 mil millones de 
dólares. Par·alE:J_~~:----:.e:-,i_te, l .. -~ e~-:orrr1e di:.i:Lá"tlica 
en el gasto p~blico- factor determinante del 
gran au::::¡e econór;cj co - di6 por sí solo como -
resultado la dupl~cación del P N B en las 
dos ~ltirnas d~cadas. 

Este desarrollo ace~erado llevó al - -
país a una rnodi.f'icación muy sustancial de su 
estructura pr·od:...lctiva, pues en tanto que en 
1946 la agricultura daba ocupación a 25 por 
ciento de la poblac~ón activa, hoy solo lle-
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ga al 7%. Ahora la industria de transEorma
ci6n Eorma el 25 por ciento del P N B y los 
servicios abarcan el 60 por ciento, asegurán 
dose que hasta 1975 la producción hc.brá cre::
cido en un 50 por ciento y la demanda Einal 
pasará de US$ 65,600 millones a 100,700, con 
la correspondiente expansión del come::::-cio ex 
terior. 

Estos signos de prosperidad llevan im
plícito un beneEicio directo para la econo-
mía de los países de América Latina y para -
la de México en particular, el cual mantiene 
ya un notable volumen de co~ercio con el de 
Canadá, que en 1970 sobrepasó los l,020 mi-
llones de dólares, debido a la política pro
mocional del gobierno y a los factores favo
rables de distancia y de estacionalidad tro
pical que colocan no solo a México sino a -
los paises de esta reg ;_ón de Arnéric2i, en un 
puesto ide~l en relaci6~ con otras ~reas del 
Tercer Mundo. 

A partir de 1961, Canadá empezó a acu
sar un extraordinario avance en su economía. 
ar:roj ando un ritmo de aur1en to del 8 por cieg 
to anual - que erre 1969 se elevó al 10 por -
ciento. Además el Eotalecimiento del dolar 
canadier.se. qt.,1e en lS70 elevó su pa::::-idad con 
el dclar YlOrLea:rcericano de 0.93 a 0.99 cent~ 
vos, se considera como un Eactor din~mico -
que estimula aún más las importaciones, al -
mismo tiempo que para las exportaciones re-
presenta una ligera limitación. 



Cuadro No. l8 

BALANZA COMERCIAL DE CANADA 
(Millones de dólares) 
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Exportaciones Importaciones 

Años Valor Variación Variación 
(% anual) Valor (%anual) Saldo 

l967 lO 29~ lO 252 39 
l968 l2 352 20.0 ll 5l9 l2.3 833 
l969 l3 457 8.9 l3 234 l4.9 223 
l970 l6 29l 2l.0 l3 797 4.2 2 494 
l97l l7 l72 5.4 l5 407 ll.7 l 765 
Tasa Media l3.l ll.l 

Las fl~ctuaciones en las tasas de incre
men ~o de las exportaciones e importaciones ca
nadienses se reElejaron en el monto que de - -
l967 a l97l qv_e alcanzó los saldos de la balan 
za comercial de Canad~, tradicionalmente favo
rables a~ pais y que, en general, tendieron a 
incrementarse a lo largo del periodo, llegando 
en 1970 a un máximo de 2494 millones de dÓla-
res. En l97l el superavit se redujo a 1765 mi 
llones de dólares. 

. .. 



Cuadro No. l9 67 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

DE CAN ADA ( Millones de dolo.res) 

1970 l97l Variacion 
/O ~"-' 3 del Porcentual 

Paises Valor total Valor Total l97l/l970 

Total 13 797 l00.0 l5 407 lOO.O ll.7 
Estados Unidos 9 804 71.0 10 80"? 70.l l0.2 
Reino Unido 730 5. 3 823 r -, 

_J. - 12.7 
Mercado ComÚJ'l Europeo 794 5.8 921 6.0 16.0 
Ale:nania Occid12ntal 366 2 .f- 423 2.7 15.6 
Francia 156 l.l 210 l .4 34.6 
Italia 143 l.C l55 l.O 8.4 
Pr.li ~:.es B2.jOs 78 0.6 75 0.5 3.9 
Bélgica-Luxenburgo 5l 0.4 58 0.4 13.7 
.J <tpÓ:n 576 4.2 791 5-l 37_3 
Ve11ezu.el,-:-.! 335 2.4 387 2.5 l5.5 
AL1.st:ralia 144 l.O 124 0.8 13.9 
Irán 34 0.2 66 0.4 94.l 
India 39 0.3 44 0.3 12.8 
Br.:i..si.l 48 o. 3 50 0.3 4.2 
Ar:.tillas Holandesas 53 0.4 41 0.3 22.7 
Jamz!.:ica 28 0.2 28 0.2 
s ¿·.·_1di A.:rabj a .. 24 0.2 27 0.2 l2.5 
':•-::~'OS l 188 5.6 l 298 8.4 9.2 

Cuad:::co No. 20 

E X p o R T A c l o N E s 
(Millones de dólares) 

1970 l97l Variación 
% del porcentual 

PAíse.s Valor Tot"l Valor rrotn.l l97l/l970 
Total 16 719 100.0 17 497 100.0 4.6 
Estados Unidos :10 875 65.0 ll 903 68.o 9-4 
Reino Unicio l 485 8.9 l 3-14 7.7 9-5 
1'1ercado Común Europeo l 191 7 .1 l 084 6.2 9.0 
Alemani.:i Occ.idental 384 2.3 315 l.8 -18.0 
Países Ba.}c.s 277 l.6 232 l. 3 -16.3 
Italia 185 l.l 206 l.2 ll.3 
Bélgica-Luxemburgo ] 90 l.l 178 l.O 6.3 
Francia 155 0.9 153 0.9 - l.3 
Japón 788 4.7 768 4.4 - 2.5 
China 148 0.9 201 l.1 35.8 
Noruega 175 1.0 183 l.O 4.6 
Aus"Cralia 200 l.2 179 l.O -10-5 
India l3l 0.8 141 o. 8 7.6 
UI?SS 99 ::J.6 l24 0.7 25.2 
Vene:·~:....l.E::la ll2 0.7 ll9 0.7 6.2 
r.i:é:-::ic8 95 0.6 79 0.4 -16.9 
S1-t~·5....fr:iC2. 104 0.6 65 C.4 -37. 5 
OL:!-·o~: l 316 7.9 307 7 , - (1 .. 7 
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Productos principales 
el caso de las importaciones 

68 

de imPortaci6n. En 
de m~rcancrías por 

parte de Canadá; se observa una estructura con 
predominio de las adquisiciones de bienes de -
producci6n necesaria~ a su desarrollo econ6mi
co. En l97l sobresalieron las i~port~ciones -
de equipo .:le cr·a:r-::.spo:.:· 1:•:::: ... :./· c<:):-í'_'.....1:-l.icaci.6.:-~ ·~---le ab-
sorbieron el 32.l % del total; la maquinaria -
de todas clases, el ll.9 %; el equipo no espe
ciEicado y i~c herr~nientas, el 9.l % y el pe
tr6leo crudo el 3.5 %. Estos productos signi
Eicaron el 56.6 % del total iMportado por este 
pais. 

Ent~c·2 los bj_erces de cons1_,u-:-i.o riguran, en
tre otros, las Erutas rrescas, l.l % caré, 
cacao y té 0.9 % legumbres y sus preparacio
nes y Erutas no especificadas y sus preparacio 
nes, cada una de las cuales represent6 el - -
O. 6 % de las j_mport2ciones to-tales. 



Cuadro No. 21 

Principales importaciones de Canadá, 1971 
(Mi11Ónes de Dolares) 

69 

Concepto Valor % del total 

Total 
Equj_po de transporte y comunicación 
Maquinaria de todas clas~s 
Equipo n.e. y herramientas 
Productos mo.l'--;_:_1f':icturaC.os n.e. 
Petróleo crucic) 

15 
4 
1 
l 

Hierro o ,_:.:.cer,-:_i ~:r.i.:-•?.1 .. :rio y '_:_"'n otras ..formas 
Producto::.; .J.c :·:--:_7"::1..1. 
Hule sir1t6~i~. y pl;3ticos 
Metales no f'0rrosos 
Otr~s :n~rc?·i~s textiles 
L~~in~~ d0 hierro o ace~·o 
Fr 1.l"t:¿3 se:c~_;:::; 

Carbó~-!. 
Caf'.'.,. 
Pro,J•_tc-:::s_-,; quí~~ico:-; or~~l....vii.cos 
LeG1..tmb~:(:!=-~ ·¡ .:; 1.1s D:rc-:>naraciones 
Fuel oil 
Hilazas. hilos y cuerdas 
Telas de a.J.~-;od6!: 
Carne y sus prcwa:?.~aciones 
Frutas n.e. v sus oreparaciones 
Az~car mascabado 
Aluminio en :nincrales y concentrados 
Productos quíP--:i.cos ino;;á:nicos 
Papel ·.f~ C:O:-!rt¿r; 
Deri~r3dos del r0~r5leo n.e. 
Seffiillas olC~Gi~osas 
Alqodón 
Hierro en minerales y concentrados 
F~bras textiles n.e. 
Animales vivos 
Otros 2 

407 100.0 
948 32.1 
837 11.9 
409 9.1 
845 5.5 
537 3.5 
349 2.3 
334 2.2 
258 1.7 
241 l.6 
l86 1.2 
174 1.1 
164 l.1 
149 1.0 
l46 0.9 
135 0.9 
l34 0.9 
121 0.8 
118 0.8 
118 0.8 

99 0.6 
96 0.6 
96 0.6 
95 0.6 
92 0.6 
90 0.6 
89 0.6 
66 0.4 
50 0.3 
50 0.3 
47 0.3 
39 0.2 

295 14.9 
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Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que 
dentro de las importaciones de equip0 de trasn 
porte y comunica.cien, un bue1;. porcentaje corres 
pande a partes y piezas que ingresan en el pa
ís para algún proceso de acabado o ensamble, 
como resultado del acuerdo de integraci6n de 
la industria automoi::riz entre Estados Unidos 
y Canadá. 

Intercambio cornei~cial de México 
al Can2.dá. 

Ba.la::.-1z.:t Co1~ercial. 

En el periodo 1967 -l97l las transac---
ciones comerciales ce néxico con Canadá, en am 
bos sentidos, ha~ ~estrado ana tendencia al in 
cre~ento. En eEecto, las exportaciones mexica 
nas a esté pai= se expandieron de 8.2 millone~ 
de dolares a l9 millones en el periodo que se 
considera, 
en los años 

experimentando sus 
de 1969 y l97l, de 

ciento, 
de 25.8 

res pee ti -\:arne:r1 te, 
% en 1970. 

maycres ascensos 
S7.2 y 62.3 por 

E"Lt.er·te descenso 

Las import¿ciones de México ascendieron 
de 36.3 millones de d6lares en 1967 a 48.2 mi
llones en 1971, pero con significativas Eluc-
tuacioY:es pues i~egistrarol-i di smj_r.uci~nes de l 7 
y 2.5 por ciento en los anos 1968 y 1971, res
peci::ivamente, e incrementos de 33 y 23.4 por -
ciento en 1969 y 1970. 



Cuadro No. 22 

Balanza comercial de México con Canadá 
(Miles de dólares) 

Exr::ortación 
Varic1.cion 

Importación 
Variacion 

71 

Años Valor % anual Valor % anual Saldo 

l967 
l968 
l969 
l970 
l97l 

8232 36 27l -28 039 
8426 2.3 30 l23 l7. o -2l 697 

l5 773 87.2 40 07l 33.0 -24 298 
ll 698 -25.8 49 4 37 23.4 -37 739 
l8 983 62.3 48 200 - 2.5 -29 2l7 

l Incluye reval1.<a.cj_Ón. 

Exportaciones de Productos Tradicionales 

Los _;.,roducto.s tradicionales exportados -
al Canadá están dentro del 9l. 3 ~/, del total de 
las exportaciones a ese país, en l97l destacó 
en primer término el tomate que signi.ficó el -
25-7 % del total; el ca.fé 6 % del total; las 
hilazas o hilos de algodón, 4.6 %; los extrac
tos para la .fabricación de bebidas 4.3 %; las 
hilazas, hilos cordeles o cable~ de henequén, 
3.8 %; el hilo de engavillar de henequén 3.5%. 
Además algc:l2-.:.os ele l:::i::: citro'~ pi~oductos vendidos 
al Canadá coino: sal; caca:hua te, jugos o zumos 
de Erutas, melón _rresco, etc. En todos estos 
productos tradicionales o prima:cios existen -
grandes posibilidades de aumentar nuestra par
ticipación y cabe señalar que inuchos de éllos, 
como ejemplo la .fruta, hay necesidad, por exi
girlo dicho mercado,_ d~ comprar los productos 
elaborados; en jugos, estractos, etc. en bote 
(empacados y etiquetados), lo cual bene.ficia -
a w~estra economia, principalmente pcr ocupar 
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más mano de obra. como tar.ibién es el caso de los textiles -
y de otros muchos. 

Cuadro No. 23 

Princip~les artículos mexicanos exportados a Canadá 
(Miles de dólares) 

Concepto 1968 1969 1970 1971 

Total 8 426 15 773 ll 698 18 983 
s~~a de los articulas selec
ci.onados 7 515 14 046 10 019 

76 
2 580 
l '.;;18 

Tomate 
Espato FluoJ·· e fluorita 
Ca.fé 
~=-=~:-:-; o }-:·i }._:,s de alcedón 

Extr~c~~~ ~aJ·a la Fabricüci611 
de 1:,)0:_~(:..::.s .. ;c.?E::rcsc<3......vitcs .. 
Hj J..,~~= L:: ...._c1-:: •• cordele:.; o c.;-

h l •C· ,. ·=-·-·- ·: >e ·0<1' ;,'.,. · •• 
Hilo ·_:,~·~: ;,_ ~-'.._ :-~:..r e:~:- he~-;.<2cuÉ!l.. 

OxiC.o ,_:., ;:;"J._s;·.'-' 
Horno!~~s n~~UI'~~es e si~t~ti.cas 
Sal c:::::-:"Ll.n 
Pé.lrtes sui::l :-.:"!.;:. ?' ~:r.:1 .:..:."' .. r:i ones 
:aolsü.~ .• c...:.r"t:er·_:¡_--_~ e :.:.o:: rtCJ..r:-:onedas 
de p:i.cl. 
Cacahuate 
Juqos o =~~os de Erut~ 
Botas co11 cor~c o suela de piel 
Melón 
Tel?s de ~l~od6r. ~e teiido l~so 
Vj_d..rio o cristal rrio.!'luFacti..:i.rado 
de todas clase:-: 

2 886 
86 

]6 

30 

5l 
~7 3 
378 
294 
340 

23 

157 
13 

l 

(289( 

56 

2991 
541 

1723 

2051 

55 
622 
606 
267 
555 
194 

219 
43 

l 
76 

(87) 

108 
Conservas vegete\ les. n.e. :!. 
Piña en almibar en su jugo 135 85 
Muebles de mu.der;:i .fin<=> u ordinaria 9 lül 
Bebidas alcohólicas de más de 23 
G.L. n.e. 55 25 
Fresas .f'resco.s 
Escob:i.s y sus palos 
Pct~tes suclt~s paya motores de -
au tornó..,rj_ les 
Lla·ves o ~-r~.llvulas de meta]. común 
Henequén 

8 33 

2 

857 

l 545 

261 
194 
299 
236 
312 
317 

230 
42 

(240) 
lll 

44 

l.05 

l.37 
90 

39 
64 
30 

2 

5 

17 777 
4 884 
3 048 
l 146 

867 

819 

718 
666 
568 
398 
394 
371 

345 
293 
283 
264 
191 
166 

161 
146 
139 
:tl6 

io8 
103 

97 

92 
89 
87 
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Hay que aclarar que en si el comercj_o ex 
terior entre México y Canadá es mas amplio que 
las exportaciones de éstos y de los demás pro
ductos exportados es mayor, pero debido a los 
intermediarios, principalmente estadounidenses, 
el comerci.o se hace indirecto, el cual se dedu 
ce de la comparación de las estadísticas del -
comercio de ambos paises, entre los que tradi
cionalmente surgen Euertes diPerencias. Si se 
toma en cuenta la estadística de Canadá, se -
tiene que el intercambio comercial entre ambos 
paises registra valores más altos; en particu
lar, son de mayor cuantía los envíos mexicanos 
a ese pais, situación que se reElejó en una -
reducción de los saldos deEicitarios a México, 
salvo en los arios de 1970 y l97l, en los cua-
les l~'I. import<::1ción de prod"u.ctos canadienses, 
de a.cuerdo con di che. Pu en te, experimentó impO_E. 
tan.tes incrementos. 

El comercio triangular se realiza vía Es 
tados Unidos, estim~ndose que aproximadamente 
el 50% de las ventas de artículos mexicanos a 
Ca.YJ.adá se eEectúa c:.-i. tra.vés ele ese país. A ese 
respecto, conviene sefialar que la misión comer 
cial mexicana qne en 1972 visitó a Canadá sen
tó las bdses para eliminar, en lo posible, di
cho comercio tri0ncular; trunbién la gira pres~ 
dencial eEectuada en este afio, por se~s paises, 
tuvo e:nt:::e otros :-:n . .J_cho:; propo.s:i tos el de ges-
tionar el co:<1ercio directo entre ambos paises. 
De ser as::, el ano del 97 3 se calculó que nues
tro país rec~birá un ingreso adicional de alre 
dedor d~ 800 000 dolares al año. 
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Cuadro No. 24 

Comparación de las estadísticas del comercio 
de M~xico con Canadá. 

Años 

l966 
l967 
l968 
l969 
l970 
l97l 

(Millones de dólares). 

Fuente mexicana 
Expor Impar Sal 
tación tación do 

8.6 40.6 -32.0 
8.2 36.3 -28.0 
8.4 30.l -2l .7 

l5.8 40.l -24.3 
ll.7 49.4 -37 .7 
l9.0 48.2 -29.2 

Fu.ente canadiense 
Expor Impar Saldo 
tac:Lón tación 

3l.O 
27.3 
48.6 
59.7 
47.3 
49.5 

so.o 
47 .o 
50.9 
67. 9 
90.8 
79 .o 

l9.0 
l9.7 
2.3 
8.2 

43.5 
29.5 

El 2l\.i~'1ento vertical del ingreso por ha-
bitan.te que sobre pasa a los u.s. $ 2 000 ha -
generado apa:i_·te de una deinanda de al ta cali.f'i
cación que abarca todo tipo de productos de -
consumo .final y durable, una .fuerte presión de 
las industrias sobre los ma teriaJ_es importados. 
Sólo en articules alimenticios intermedios y -
elaborados, las compras superan los US $ 890 -
millones, no obstante la vo.sto. prodv.cción agro 
pecuaria y la rnaJ" __ ]_.f'ic.:::~ o.fert" de Sl__lS 6, 800 -= 
Eábrica<?. ele alimentos y bebid¿:..s que consolidan 
una producción 2U1-Uci.l cercana a los 8 000 millo 
nes de dólares. Por ejemplo, en carnes y pre
parados se llega a ll5 millones y en Erutas y 
legumbres a 365. En este Último caso, la de-
pendencia del exterior por las rigurosas condi 
ciones climáticas que di.ficultan los cultivos
de m~chas de las especies Eruticulas comercia
les. 
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Participación latinoamericana, en el mer 
cado canadiense, en contraste con lo que ocu-
rre en otras áreas desarrolladas, la oEerta la 
tinoamericana es cada vez mayor y más diversi
Eicada. En el caso de carnes, las ventas de -
Argentina y Paraauay sumaron en l970, 5 millo
nes de d6lares, principalmente en enlatados. 
Y, a pesar de ser un gran país pesquero, impar 
tó en el mismo afio, pescado y preparados por -
38,000 millones de d6lares, de los cuales; Mé
xico, Ecuador, Nicaragua y Perú enviaron 2.4 
millones en pescado Eresco y preservado, 2.3 
millones en mariscos y cantidades menores en 
enlatados. 

Respecto a las Erutas, las ventas de la 
región se 0cercéln a U S $ 60 millones, _figuran 
do como principales proveedores especialmen
te banano, Honduras, Panamá, Costa Rica, Ecua
dor y Héxico. 

Deben destacarse las crecientes compras 
de Erutas en conserva a nuestro país, Brasil -
y Honduras, así como de legumbres .frescas y -
preparadas, por 13 millones de dólares. 

Además México despacha a Canadá naranjas 
y mandarinas por l.l millones. 

La industria de con.fiteria genera com--
pras de azúcar y preparados por U.S. $ 83 mi
llones y de esta cantidad, 6 millones corres-
panden a despachos erectuados por Colombia, Cu 
ba, M~xico y República Dominicana. El caEé -= 
es adquirido por valores superiores a los 76 -
millones de dólares y la participación latino
américana es de 45 millones. Este mismo pro-
dueto, procesado en Eorma de extractos solu--
bles, registra una demanda de 7.2 millones, de 
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los cuales solamente Brasil y Guatemala pro--
veen una pequeña parte. 

A pesar 
es uno de los 

de que la explotación maderera -
pilares de la economía canadien-

se, las importaciones de maderas y corcho as-
cienden an:ualmen te a U S $ 80 mil loYJ.es; y sólo 
Colombia y Brasil realizan operaciones en 
otros productos de origen agrícola, tales como 
alimentos para a::1irnales y aceites de semillas; 
las necesidades canadlenses señalan un incre-
mento anual de gran significación y entre los 
dos :rubros se ha llegado a un valor de 100 mi
llones de dólares, en tanto que las ventas la-
tinoame:ricanas 
tos típicos ele 
$ l millón. 

a pesar de sei~ ambos produc-
su economi~. no alcanzan US - -

La 
mantiene 

i::~c\-c_,1s trla ele 
en 2ctivide:d 

textiles y confecciones 
mas de 3, 300 .f'áb::cicas, 

con una mayor concentración en la provincia -
de Quebec. La producción anual en este sector 
es de 2.700 millones de dolares, habiendo ad-
quirido reputación mundial por el diseño y ma.sr. 
ní.f'ica calidad de sus artículos. 

La intensiclad de la demanda local, sin -
embargo, impone una tal actividad importadora 
que entre Fibras, L_ilados y tejidos y con.f'ec-
ciones diversas alcanza la importante ci.f'ra de 
u s $ 700 millones anuales. 
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Cuadro No. 25 

A1gunas importaciones de Canadá por países de proce
dencia en 1as que México puede concurrir o incrementar su 
participaci6n 1971. 

(miies de d61ares). 

Concepto Val.ar 

P1átano 32 761 
Honduras 16 865 
costa Rica 6 998 
Ecuador 5 458 
Otros 3 440 

Piña 696 
Estados Unidos 274 
Puerto Rico 114 
México 73 
Otros 235 

Pii'Ia en1atada 8 759 
Singapur 3 026 
Fil.ipinas 1 953 
Estados TJnidos 1 001 
Austral.ia 899 
México 286 
Otros 1 594 

Naranja, mandarinas 37 601 
Estados Unidos 28 002 
Japón 5 865 
México 638 
Ot:ros 3 096 

Jugo de naranja concentrado y conge1ado 18 210 
Estados Unidos 12 678 
Brasi1 4 037 
México 1 168 
Otros 327 

Jugo de naranja concentrado sin conge1ar 862 
Estados Unidos 399 
México 310 
Otros 153 

Mel.Ón .Pre seo 3 926 
Estados Unidos 3 077 
México 822 
Otros 27 

Cacao 11 035 
Nigeria 6 242 
Ghana 2 372 
Estados Unidos 1 164 
Otros 1 257 

C<ú'é 81 389 
Brasil. 24 444 
Angola 9 429 
Colombia 8 772 
México 5 277 
Otros 33 467 

Cacahuate con cáscara 14 361 
Estados Unidos 14 030 



Concepto 

México 
otros 

Al.godón en rama 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Borra de al.godón 
Estados Unidos 
México 
Otros 

Val.or 

l.27 
204 

43 l.80 
2 l.l.6 

32 

l. l.37 
l.l. 

833 
Henequén y fibras de agave. incl.uyendo 
desperdicios. 

Brasil 
?--léxico 
Tanzania 
Otros 

Aceite de l.imón y naranja 
Estados Unidos 
México 
Otros 

760 
555 
462 
859 

653 
l.9 

l.82 

78 

totaJ.. 

45.328 

l. 98 l. 

2 636 

854 

Consumo y distribución. Las proyecciones de los ex
pertos económ~cos del Canadá sobre el comportamiento del -
consumo hacia el año 1975. indican un gran au.mento en el -
gasto público, hasta el punto de que el 39 por ciento del. 
ingreso global del paÍ$ será empleado o redistribuido por 
el sector gubernamental. Este Fenómeno no irá en perjui-
cio del crecimiento del consumo privado. FiJado en una pro 
gresión anual del 5.3 por ciento hasta llegar a los 50 mil 
millones de dólares en el citado año. El ga~to de las em
presas e~ instalaciones y equipos crece actu~lmente a un -
ritmo del 5.8 porciento y se elevará en el periodo rereri
do a 20 mil millones. 

Las previsiones expresan también que los gastos en -
vivienda desplazarán. de1 primer lugar Ce los gastos indiv~ 
duales a ios alimentos. y a 1a vez, los de material de 
transporte -automóviles, motocicletas. etc .• ·~eiegarán a -
un cuarto l.ugar los gastos de vestuario y accesorios. 
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Es probable una estabilización en el gas 
to de bienes no durables, principalmente en be 
bidas alcohólicas, cosméticos y vestuario, es
timándose que los gast:os en a.limen.tos continu~ 
rán creciendo dl l.5 por ciento anual. En es
te renglón, el alto nivel de vida impulsa a -
las gentes a consumir productos rnuy ref'inados 
y de alta calidad, en gran proporción importa
dos. 

Características del mercado. Cabe sena
lar que el clima riguroso del pe.is determina -
las pref'erencias del consumidor hacia los bie
nes muy resistentes y con.fortables. 

Cada pi·ovi ncia es un i:--:ercado muy caracte 
riscico y, por ejemplo en terranova, Quebec, 
Ontario y Columbia Brit~nica, se t:iene en cuen 
ta principalmente el precio del producto, mien 
tras en Nueva 
las Praderas, 

Escocia, 
:e.e hace 

Hv.evLc Bruns\;rclick y en 
~n.fasis en la calidad. 

En alimentos, las reclama.c:~ones se re..fie 
ren básic~nente a la presentación del articulo, 
rechazándose los empaques demasi.ado g:ca.ndes o 
complicados que disimnlen productos de mala. -
calidad. se in.sis te en qv.e los alirne;J.tos, 
principá.lmen te los de orige;J. extranjero, deben 
llevar la lis t¿, completa de in'.::iredien tes, el 
precio uni t.::.crio y ld .fecha ele elaboración. 

La distribución en el mercado canadiense 
se ef'ect~a a trav&s de grandes organizaciones 
de mayoristas y de una estructura de ventas al 
menor que comprende cadenas de almacenes, aso
ciaciones voJ_unl!'~~j_a.s de vell.dedores medianos y 
cooperativas. En los ~ltimos aftos se ha regis 
trado un movimiento de agrupación de los peque 
fios negocios en las llamadas asociaciones vo--
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luntarias, con la Einalidad de neutralizar la 
creciente arluencia de las grandes cadenas de 
supermercados y almacenes de departamentos. 
Estas asociaciones han logrado ~xito al esta-
blecer un poder masivo de venta y la centrali
zación de la:c; compra.:::;, reduciendo a la vez los 
al tos costos que der:ia::1da la propa9anda. 

De acuerdo con los ~ltimos registros se 
ha constatado que las grandes cadenas obtienen 
ventas brutas por 5,300 millones de dólares -
en ali1nento.s y r:::isceláneos, 94.8 inillones en -
drogas, 604 1...-iill.ol·1es en artícCJ.los diversos pa
ra el hogar. A~~ vez, las asociaciones volun 
tarias y los vendedores independientes han lo
grado coloc.:..:r U S $ 2. 780 nt.illo!·1es en él.limen-
tos, 601 en drogas y 95 r:illones en artículos 
para el }1cc·;a:r. 

A.Eír:·;ccc:•··se que c..1.~·:o de los .Ccctores de la 
gran di!·12..rr~ic~ coi:.su. :::..Jor;::, del pueblo canadien
se es la extensión de los servicios de cr~dito 
bancario y cel mismo comercio, que e::J. un año -
ha llegado a la ci.F ra de lO iai l millones de dó 
lares con un incremento en la ~ltim~ d~cada -= 
del 54 por ciento. Simultá.neamente, el crédi
to otorgado a los comerciantes minoristas avan 
zó en el mismo per~odo en un 39 por ciento. 

I~eg-u_lacioYies. La ecor1ornía ca11.2tdie11se es
tá orientada hdcj_¿ el comercio exterior, lo -
cual se traduce en una ausencia total de res-
tricciones cuantitat~vas a las importaciones. 
La nomenclatura arancelaria es especial e in-
dependiente de la de Bruselas. 

Las tariPas arancelarias son prererencia 
les para. los productos originarios de los paí
ses del Corru-;ion\veal th, otorgando trata.miento --
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de naci6n m~s Eavorecida a las compras realiza 
das en las naciones miembros del GATT y a aque 
llas con las que se han suscrito acuerdos bila 
terales. Rige también una tariEa general, que 
actualmente es aplicable sólo a un reducido -
número de países. 

Les derechos de aduana son nulos o poco 
elevados para las materias primas, y pueden -
llegar al 20 ó 25 por ciento para los produc-
tos de mayor elaboración procedentes de los -
países incluidos en el principio de mayor Ea-
vor. 

En gertera.l para los produc.tos tratados -
en este estv_dio sor: admitidos en Can.adá sin -
res tri.cci_ones cuant:i tat:ivas, excepto para el -
azúc?tr, algunos cere;;:i.les y productos lácteos,
se requiere 1.icencia especial de importaci6n. 

Las compras en el exterior de bebidas -
alcoh6licas sor, u:n monopolio de lct Con1isi6n de 
Licores, subordinada a las autoridades provin
ciales y, por 1.o tanto, '""º se au t:ori za su im-
portación a particulores. 

Docurnen tación. El docun;.e:n to ese""J.Ci al pa
ra la in:portación es le~ .í-'dctura aduanera, que 
se exige en cue:\ tro ejempla.res para los envíos 
con un valor superio~ a 100 dólares. Su obje
to es la identi.ficación de la mercancía para -
Eines de su cla:;i.i?icación, la determinaci6n -
del justo valor corriente y la pos~Lble .3.plica
ción de las nor:ncs "antidun:ping". 

Debe contener datos completos sobre el -
país de origen, marcas y números de los paque
tes, cantidad y denominación de la mercancia,
jus to valor cor:r'iente de los productos, lugar 
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y recha del despacho, indicación del valor de 
cada artículo individual, valor total, descuen 
to comercial eventual y valor neto. 

Marcas. La indicación del pais del ori-
gen no obliga sir:o a una lista :nuy limitada de 
productos para los cuales se ha establecido un 
reglamento r:n;.y preciso de rnarcaciór,. Existen 
también disposicio.::'.les espe:::iales de etiquetaje 
para artículos ali!'"'te:r~ticios, bebidas y otros. 

Las regla~entaciones de la Provincia de 
Quebec exigen que las leyendas obligatorias -
sean impresas en idior--ia E:ra;-_cés, otorgándole -
igual importancia a los dos textos. Atención 
pai'"'ticul ar debe pr·csc.r1t2..r·~ e o la T'edacciÓ11. de 
las leyend¿s comercidles para artículos alimen 
ticios y otros, pues las autoridades sanita-
rias YlO 2".c12~,_-.·::a::.1 la. ~tilizac·ió::n_ Ue cie:i---tos tér
minos. 

De J<',ane:c a ger2er·al los ali:r,en't:os son obj e 
to de normas i~perativas a su composición, eti 
quetaje, embalaje y empaque. 

Para la penetración en el mercado cana-
diens e se recomienda a los exportadores un es
tudio cuidadoso de estas normas, para evitar -
litigios con las autoridades. 
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7. LA PIÑA (ANANA). 

Los indigenas de México llamaban a es
ta .f'ruta "matzatli", que es considerada in-
ternacionalmente como u.no de los Erutos más_ 
deliciosos y exquisitos de las regiones cáli 
das. Anana, lla~ada así en otros paises pro 
ductores del Caribe y de otras partes del 
mundo, es originaria de la Amér:i_ca tropical 
y subtropical. 

El nombre de piña se la dieron los es
pafioles en tiempos de la conquista, por su 
semejanza externa con las piñas de las coni
Eeras que encierran los piñones. 

Desde ese tiempo trataron a toda costa 
de llevarla hasta que consiguieron brindarse 
la a su emperador Carlos V, en España. 

Hay q,_;_e aclarar que en alsrunos produc
tores y articules de revista o libros inclu
sive, existen creencias err6neas en el senti 
do de considerar a la pifta como un Eruto de 
ciclo corto es decir que ~arda su cultivo de 
8 meses a un ano, (desde su siembra hasta su 
cosecha), aunque bot?,nicarnente este conside
rado como un tallo con írutitos contiguos, o 
una sucesi6n de Erutos en un tallo carnoso -
e sorosis) y su ciclo de cultivo es de 2 - -
anos aproximadamente, cc,i.ando es norrnal, y 18 
meses si se le aplican hormonas es decir se 
carbura la planta para que madure prematura
mente; en lo que si todos estarr:os de acuerdo 
es en considerar a dicho producto co:''º un -
articulo de origen tropical y de que es una 
delicia. Hl'-'S aun preparado y procesado p.3ra 
satisEacer al paladar de cualquier habitante 
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del planeta. 

7,l. Aspectos de su cultivo. Uno de -
los aspectos más importantes en el cultivo -
de la pifia es la preparaci6n adecuada del te 
rreno; los trabajos de preparacj_6n deben ser 
eEicientes para asegurar un buen drenaje y -
una penetraci6n al sisteDa radicular de las 
plantas, por :Lo q1_o_e debe rotur2trse a más de 
30 cm. de profundidad. 

Actualmente se están haciendo experi-
mentos para der:t03tTar 0 los acricultores los 
resultados que ":e obtieneYl con el arado de -
subsuelo y coD ~arbechos profundos. Además, 
con una 1y¡;i_e1-1a p:rep c:-..raci6n del c:::uelo auMen ta 
la producc~6n por bect~rea y se obtieneYJ. ma
yores re1"·:1iv_ie.r:to:3. 

I..1::::. =-· .:::_-f>Y'Od•~1cc:_i6y1 l-5e l ~ pi fía 
mercial~·te:-1·r_·e en _fc,:c~""1E'.. vege·tati•vc, 
ya sea la corona del Eruto o bien 
gos o hijos. Cada planta de pifta 

se hace co-
1-t ti l izando 
los vásta
prodi..:cce 

una coro::'la y da de uno a seis lli jos. 

La competencia de las malas hierbas en 
el cultivo de la pifta es aguda, por lo que -
se hace necesario eliminarlas. La limpia de 
las plantacione~ se venia haciendo ~anualmen 
te, pero a Últimas i'ecl1as se hd i1"crement:ado 
el uso de herbicidas. Por ello, los agricul 
tores se están co_;:.,_re::-1cidos de las ven t:a.j as 
de ese med~o de control. 

La piña :;e i"ertiliza utilizando Eórmu
las comerciales a base de nitr6geno, E6sEoro 
y potasio, mediante tres aplicaciones duran
te los lS o 24 mese que dura el ciclo vegeta 
tivo. 



85 

Aspecto iMportante en este cultivo es 
el control de la Floración utilizando hormo
nas (carburo de calcio), procedimientos con 
el cual se logra que las plantas Florezcan -
antes del periodo natural de Floración. Es
ta practica se emplea muy com6=nente, toda 
vez que con ella se puede log:ra:::-· du:rante 9 
meses del año. 

Las 
sentan en 

cosechas maximas en M~xico se pre
los meses de marzo a agosto. 

Las plagas que m~s afectan los pifiales 
son: el ba:rrenador del fruto y la rata de -
campo. 

El bci.:?'."'renado:r del .frvto aparece duran
te el periódo de .flo:rac:i_6n de l¿1 planta que 
dura, de 2 a 3 seman2..s, generalmente en la -
~poca de lluvia, lo que dificulta controlar 
el insecto, puesto que el agua arrastrd el 
insecticida y se requiere de m~s aplicacio-
nes para combatirlo. 

La rata de campo se combate v_tilizando 
cebos envenenados con estricnina o WarFina. 

Las enf'ermedade:-. qu_e causan mayores da 
fios a la pifia son: la pudrición de la raiz 
y la pudriciór. del cent:co de la :raceta, am-
bos originados por honaos par~sitos del sue
lo. 

Estas e~Eermedades se presentan gene-
ralmente cuando hay excesiva humedad y mala 
aeración del suelo. No existen todavía pro 
ced:,,_i~..Lentos eFectivos para controlar quimica 
mente estas enEermedades por lo que se recu
rre solamente a fungicidas comerciales para 
prevenir infecciones. 
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7,2. Producción en México. Las regio-
nes de México donde se cultiva la piña prin
cipalmente cerca del mar tienen por lo gene
ral precipitación de alrededor de los.2000 -
mil milímetros aYJ.u?les, con llv.via di.stribui 
da durant2 los meses de julio, agosto y sep
tiembre, con períodos de seq1).Ía comprendj_do<0. 
de marzo a mediados de junio; l~s temperatu
ras extremas de esas regiones son de l7º cen 
tigrados ~ínimo a 40° centigrados m~ximo, 
con temperatura maxi~a de 3lc grados centi-
grados e;l. prim::".ve:rc, y verarco y 1·1edia. de 22º 
centigrados. 

Como se apu~t6 anteriormente esta plan 
ta es mu~,,- susceptible a los excesos de húme=:
dad, por lo que requiere de suelos ligeros 
muy pe:cnea.bles ::," co:;. textc_n:a. a:rci llo-a.r·enosa. 
Cuando adquiere ~"· completo desarrollo alean 
za una al 1:1-).rd. que pv.ede se2· de 60 a l20 cm. , 
según sea la variedad. 

Como p1_1ede 
26 la piña es un 
cal, requiere de 
riores a los l8n 
bres de heladas, 
medad elevada e~ 

~p2eciarse en el cuadro No. 
cultivo típicamente tropi-
·::.enperaturas 1>1inj_1,!as supe-
e., es decir que esten li-
"'c.Jemf,s debe de haber una hú 
-_:eter·r.-:~l~~ad()::.; :-.-~e·ses ( espe--= 

cialmente desde n;a:,:o a octubre). Por otra -
parte los suelos deb·2rá:;r" se:i~ 1Jreferel1.temente 
del tipo miqajón ,c.re;"J.oso, capa= de cor-servar 
la húmedad en los meses de sequía. 

La vegetación natural de las regiones 
donde ahora se cult~va era de bosque tropi-
cal o de sában:.:i. con abur~dante húmedad. · 

= - ... -.·;:o~~··:·· 



Cuadro No. 26 

Cl.ima propio 
para su cul.
ti vo 

Al.tura de l.a 
l.1uvia 

Temperatura 

Radiaci6n 
!:. i. ~ ~ sol.ar 

Suel.os 

Latitud 

Al.titud 

AE tropical. l.l.uvioso, con l.1uvia todo el. afio 

Aw tropical lluvioso, con ll.uvia en vera.no y estaci6n corta y 
seca en invierno ... 

Alrededor de 1800 mm. 

Temperatura media superio1"" a 18° C. todos los meses 
Temperatura media a1 medio en el mes más .f'rio es de 22º C. 
Temperatura media al medio día en mayo y junio es de 32° c. 

Elevada 

De origen aluvial 

Textura: tipo migaj6n arenoso 

Aproximada a los 20° en ambos hemisEerios 

o a 200 metros. 
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7, 2. l. Ren.::i~~~ er1-r-o rrte..i"i.o v ?-'r·-:>d-v_::c..: .::1r.L. 
Los rendi~ieLtos han ~do meJC~ando es los ul 
timos afies. a·raz6n de 30 a SO toneladas ~n 
promedio poY nect~yea, habie~dc agri=ultcres 
cuidadoso~ que ot~~enen m~s d~ 60 toneladas. 

corta:rse 
llada, al 

c1;i .. ay-~:i0 e:__~t:ct co:rnple·~~P:.e:..--.:..t·2 des::..J:'~'o-

~:lq"'..J..2-l~.i.:::-· ~;_y.:_ ·:::ele_:..-. ::u-r.2..::::.illo claro 
casi uniFcrme; pero s~ es para expoitaci6n, 
el corte se antici~a y se hace ~nicamente -
cuando la iruta es::á e;-, :::;2,:::c::·é. o sea cua::'ldo 
los ojos o cua~ritos de la =aseara están 
bien for~ados y abiertos. 

Glo[)¿~lr:-:ie~~- t:~2 __ -t:c·rrta~~d·::i ·.=;·_ .:::•~1enta el pe
riodo ~ia~ual del cultivo, la superficie 
plantada con p2E~ en i~~ ciclos más recien-
tes ccr2.··e~·.i:·c:-:'1·=.+::: ~:r:c·o:.-:i:-7'Laci~·rie:::-:te a las ciEras ~ 
que si guec·, : 

Ciclo 

1970 
1971-1973 
1972-1974 

Hectáreas 

5000 
2000 
5000 

(cosechada) 
(cosechandose) 
(en proceso de 
cultivo.) 

Se hace n=~~r que este ~lti~o se ha es 
tado proyectando a este r:.ivel ~e 5000 Ha. co 
mo IT!.:Í..r~imo paJ::'C.. e:>::t.=,lcit2..r·~,e, te!-~iei'ldo .:=:.-.~. c:....1e:n
ta la importa:-ici a ::a:J.a vez mayor de la dema:n 
da interna y externa. 

De acue~do co~ un Drone~io de 40 tone
ladas por hect¿re.oc. i.ricl~'.yer:.dc .:Cr~"!:.á de las 
dis ti:r-~ i:as ::ali da des. la produ.::ci.ón anual en 
los ~ltimos aftos e~ la sig~ie~te: 



Ciclo 

l969-l97l 

l970-l972 

Co:n.Eorme a 
ésta Última r'~lé 
timos 20 años ·1 
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Toneladas 

230 000 

280 ooc 

la in.Ecrmaci6n disponible, 
la rri.ayo.c: ccsecl::a en los Úl-
ccn ;n-,_,lchas posii::'·ilidades de 

superarse en el bienio l?72 -1974. 

7,2,2. Variedades cue se culTivan en -
México. Las cuatro variedades que se culti
van son: Es~aITola roja Es~eralda, Cabezona y 
Cayena lisa, de las cuales solamente las dos 
Últ.irr.as ey~pori:able:=.: l--'·C)Y a1l·~ra rje:..;a.EC1 Yt-i..t1'1.ada-

me.vi-t:e para 
bi :io :0i qne 

los consu~idores extranjeros, de
es d~flcil, Lacerles llegar este 

~anJar come Eru~a frese~. por l~ FOca resis
"t:2Y1Ci2... ct l..:i.S !'.ía1-::..i.ob1---.?..s ele tras l:;;-...dc y -:--. la rá 

pi d.a 2étd."tlC icla..d de l ;;i ·~ p i?ías del r: ipc1 E:sr~eral 

da y EsFañola Roja, las c;_1;:.i.les so::-... la.2. lnás 
dt.-1 l ces :,r ?~:::.~cr-_ 3. t: i e as , a..L.1:,:.~L1e l'la.y pes i b i l ida-
des de exporTarlas procesadas en calidad de 
jugo=: ~J co:r~ce:".t:::.--ctdos F3.l-¿j_ la iY:.dl.1_st:r"'ia :re-
_f r·e s qüe ~·a. 

Como ~e ha expuesto. las varieeildes Ca 
yE:::'~ a l~ 3-~ 2l ig-.. . .-_al q:_:i_e la espec:i_e Cat ezona, 
sor.:. la·~ ¡...-1-a:::; ::...:-:-:_i::·o~ e c .. r1 ces .Pcr a}1C>l'"'c-3.. ? ar'..:..l. e.fec
tos de e:-::pcrta.c.i ór.., s _:_e~_ do mó.:s cc·:~oci '..la. y te 
niendc m~~ dema~da la p~l~era. aparte de ser 
mas _r··9,.~_:.~-:; c2r: ce al ~-.rla1:.ejc ccrr..eT·c:i.al 1 l::: ·::i_1.1e 
hace qu.e ::;2 p1~Le·:.!.d ::o:.::.Sl.,Un~:_ :...-- ccn1c. E !:"~ .... t tel. E .res ca 
:I tc.'1.rrJ:.,i~.::: :.r:.··.i ... _t..::;'7'"·r:.-alizad.3..; e::.:tc jLl3C2-.f~·..:::a el 
p~~i:::e·:-· _·_;_~:..;·3.._~~ ...:::>:--_ l2.:::. ~.:<FCJ:~3.-...:.:_c~_e:--= ~~ ... ·-:.""'elaciór
cc!'·: --.-::t~ 1e::l¿ ... _.:. ~...,-J~ied~.::...:le~;. r,;.o D.l"e-::..:..·~arr0~_te pe~ 
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ser la más exquisita, sino por las razones -
expuestas. 

Existe la variedad Marrruth originaria 
de Puerto Rico, que debido a su gran tamaño 
también t~eue demanda en Canadá, Estados Uni 
dos y en mercados de Europa, lo que hace pen 
saz· la posibilidad de cultivarse en M~xico -
con ese .fin y pa.ra. satis.facer el mercado in
terno. 

7,2,3. Valor de las exolotaciones en -
México. 

SuperEicie ocupada (hectáreas) 
Valer rl= l:.1ci terreno:.::. conside-

9456 

radcs Valor en pesos 
a $ lO 000 la hect~rea en pro-
rnedic 
Valer de l2:.'" 
Va.loe:' de ls:; 

planc..acior.es 
expl.otaci o;·ie-:; 

94.560,000 
l64,560,400 
lSS'>,094,000 

7, 2. ~· .. I~e(1ior.!.e=:- Pl""'Odv_cto:r·,:1.s er·.:. r-Iéxico. 
E;!- r-·Iéxico J_a.:; x.·ec1 io:t1e2 rr1ás ac-lec:,~ad2 ~ pa:ca el 
cLo.lr:i-..'o de la }::i.ña S'2 localiza.:"l. ey::. Loma Boni 
ta, Oaxaca, y e~ Isla, Ver., aunque hay - -
ot.ca-: c:.~'ea~: p1.~t-:::Y-.·'2.i.a..l;r~eY-... te 2-mport2...r1t~~s e:r::. la 
co~ta d~l Pdci.flco. cc~o ~o~ las loc~lizadas 
en lo3 esca¿c:; de Si~aloa, Nayari~. Jalisco, 
Michoac~~. Guerrero y Chiapas; aparte se -
calc1.lla <-lLLe er-c los est:ados de Verac1uz y Oa
xaca exi ::-, r~eYc alrededor de 50 ooo Ha. suscep
tibles de cultivarse co~ pifia y de las que -
solamente se utiliza 1_1n 20% para dicha plan-
···~ción. 



Cuadro No. 27 91 
PINA (cultivo anual) 

Entidad Federativa Super.ficie Cosechada Cantidad 
(Hectáreas) Cosechada 

TOTAL REGADA (Toneladas' 

Estados Unidos Mexicanos 11,448 3,569 259,166 

Campeche 186 79 3,289 

Cl1iap;:is 512 274 12,971 

Guerrero 273 15 4,023 

Jalisco 123 JA 1,804 

México 146 133 4 684 

Naya:rit 457 320 11,201 

Oaxaca 3,408 1,500 73,143 

Quintana Roo 217 42 3,584 

Sinaloa 72 30 946 

Tabasco 1,169 689 28,856 

Vera cruz 4,530 399 108,717 

Otras Entidades 355 74 5.948 

22,896 7,138 518,332 

Fuen-re: V. Censos Agricola GanadeT'O y Ejidal 1970.- S.I.C. 

La tenencia de la tierra en las regiones piBeras es en 
su mayor parte de caracter ejidal, pero existe también en ---

las propied~des particulares. A Últinas 2echas los ejidata--

ríos han .formado grupos de más de 10, con objeto de obtener -

crédito del Eideicomiso para el cnltivo de la piña, organismo 

de reciente creación. La carencia de asociaciones, cooperat~ 



Cuadro No. 28 

RENDIMIENTO POR HECTAREA EN TIERRAS DE RIEGO Y TEMPORAL Y PRECIO RURAL 

DE LA PIRA (CULTIVO ANUAL). 

Entidad Federativa Rendimiento en Ki lonr¿urios Precio Rural por 

Rieao Temporal J:iloqramo (en pesos) 

Maximo Promedio Mínimo Ma.ximo Promedio Minimo Ma.ximo Promedio Minimo 

E'i.l'la 

Campeche. 15,000 l.0,000 8,000 .55 .40 .30 

Chiapas 25,464 20,492 15,299 1.26 .94 .58 

Jalisco 15,000 13,500 12,800 1"50 1.30 1.00 

Nayari:to 16,500 12,500 8,500 .85 .75 .64 

Oaxaca 30,000 20,000 15,000 1.20 .97 .77 

Quintana Roo 30,00Q 25,000 20,000 1.00 .80 .70 

Sina1oa 

Taba.seo 25,000 20,000 15,000 1,70 .70 .30 

Veracruz 50,000 35,000 25,000 28 ,750 22,000 16,833 1,58 1,17 .77 

Yucatán 26,000 20,000 15,000 1.00 .75 .50 

Fuente: v censos Agrico1a Ganadero y Ejida1 1970.- S.I.C. 
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vas u otra Eorma de agrupaciones en el sec-
tor campesino, constituye un obstáculo para 
el otorgamiento d¿' .f'i:nancia.vr1i<:?l1.to, la intro
ducción de extensió:r: agricol a. la es tat:·i liza 
ci6n y uniFormidact de los precios rurales y 
la planeaci6n a corto y a largo plazo de la 
producción. 

7,2,5. Industrialización. El objeto 
de las i::.1.C.-u.st:r·ias .:-!.l 1")la.nea:r1 las e i:!.-.:_stalar-
las Eue el de asegurar a los agricultores un 
mercado para sn µrodv.cto. La i11dustria empa 
cadora de pifla se localiza en las zonas pro
ductoras de VeracT'..).:?. y Oaxaca; además, exis
ten pe~ue0as 2ábric~s de caracter semi-ma--
nual localizadas en el Distrito Federal en -
Linares, ~nevo León y en algunos otros esta
dos, qcHc' c.'.·e:.stece:: lo::~ piiía Se!;1iprocesada (pe 
lada~ po-ct__:i_.:J.a -_y~ cc:·:..·~:~l=ida..) .~ l2!s j_y1dL1strias 
nacionale~ o bie~ exportan. 

Hacia 1960 le ircdu.str·ia empacadora de 
piña estaba integ:1-·a.:J2'. por 5 .f'irPias )·' 7 plan
tas; actualrneY1te el número de .firmas se in-
crement6 a 7 y el de plantas a 9, algunas de 
§stas, de instalaci6n relativamente reciente, 
como el complejc :;."-:..:::ustrial ag-rícola de Vera 
cruz, con sus pla;-, t:c.'.-; en Vil la. Is le., Ver. , ; 
la empacadora " El Tyopico S.A.; e:!.-1 Villa 
Azueta, Ver; y la eFipacadora "Azteca " , en -
Loma Bonita, Oax.; ~res enlatan pifta verde -
en salmuera y una le agrega color p2tra expor 
tarla CYistali=ada en rebanadas, trozos y cu 
bos. 

La capacldad instalada en las 5 plan-
tas que elaboran pl:ña en rebanadas, medias 
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rebanadas, trozos, etc., es de aproximadamen 
te de las 250 000 toneladas y en las tres -
plantas que enlatan pifía verde en salmuera -
es de alderredor de 15 000 toneladas lo que 
arroja para el pais una capacidad instalada 
para procesar pifl~ de rn;s de 270 000 tonela
das, la que desde luego no se utiliza en su 
totalidad. En efecto, dado que el grueso de 
la piña se cosec1'L;:...~ e-:,1 los Jnese,:::. de ab:ri l a -
agosto, época que 3e conoce como golpe de pi 
ña, las en1p21..c¿,._dc::c...::-: s tJ~··a .. baj a.11 co:-1- ese pr·odv_c
to aproximadar'.'le::. te cien días al año, lo que 
signi.f'j_ca la ·.c ti li :::ación de la tercera parte 
de la cc1pac:i_c1.:.._c] ii--1stalade ... , J_o c:_--de per'1r1i te -
pens2:r q-:' e -=o 1 ::i1:1e!"'_ te 1,i_r1a aclecu_c:..dc co0.t·dir1a-
ci6n .f'~brica - c~npo per~itir& reducir, en -
parte, 10 costos de producción de ldS empa
cadoi--a.s. Ss c:.eciJ_ , rlet)e exis·~=~ i lz::.. segv_:r~i-

dad po:c p,ct te cie les em}:.'~J.cado1é\s de contar -
con el abasteci~iento adecuado de materia -
prima de bue:1a ccl i dad y a precios previamen 
te determinados. Por lo que se refiere a -
los agricul tares, tarnbién deberán contar con 
la garantía de colocar su producción a pre-
cios remunerativos. 
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Cuadro No. 29 

Años 

Total 

l967 
l968 
l969 
l'0.)7C 
197 l 
l972 

Producción de pi:na .fresca destinada 
a la industrialización 

(toneladas) 

PRODUCCION Producción Des 
TOTAL tinada a la In B/A 

A dustria B /(, 

l 554 7l5 5l6 835 33.2 

259 424 67 720 26.l 
256 029 8l l38 3l.7 
240 589 89 6l2 37. 2 
248 772 95 757 38.5 
269 90l 94 376 35.0 
280 000 88 332 24.4 

95 

Fuente: Dirección General de Econ6mia Agrico 
la, SAG. Departamento de Estadistica 
Básica, SIC. 

Por lo que respecta a los rendimientos 
de .fábrica, en el mismo lapso se notó una -
constante tendencia a elevarse, habiendo pa
sado del 28.9/~ en l967 a 38.4% en l972, De 
acuerdo con J:uerYtes in_formada.s, E.:s t0 si tua-
ción obedece ~ la mejor calidad de la mate-
ria prj_ma (Ja piña); pero seguramente tan1- -
bién in.fluyó la. reciente ies talació~1 de dos 
plantas empacadoras, que probablemente cuen
tan con maquinaria moderna, ya que es bien 
sabido que la industria enl2~t::adora de piña -
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en México trabaja en buena medida con equipo 
obsoleto. 

Cuadro No. 30 

Piña .f'resca utilizada en la producción 
de piña enlatada. 

Años Toneladas 

Rendi-· Valor 
miento (en mi 
Porcien les de 
to. pesos) 

Valor unitario 
(en pesos por 
tonelada.) 

1967 67 
1968 8l 
1969 89 
1970 9:5 
l97l 94 
1972 88 

Fuente: 

720 28.9 17 749 262.09 
l38 32.0 23 341 287. 67 
612 38.2 24 635 27 4. 91 
757 39.0 27 496 287.14 
376 39.0 30 889 327.30 
32l 38.4 n.d n. d. 

Estadística Industrial Anual, 
ción General de Estadistica, 

Direc
S IC. 

La .f'alta de abastecimiento de materia 
prima a las empacadoras, el incremento cons 
tan te en los co~ ~~':J.3 de producción de las -= 
mismas debido a lo~ aumentos de precios de 
la piña, asi como el encarecimiento de los -
embases, determi1!.Ó el aumentó de los costos 
de producción, qu-::ó liraita las posibilidades 
de competencia de la piña ~exicana en los -
mercados exteriore.=o, principal desti::!o del 
articulo indus tr i,,li za do. 

El de.f'icience abastecimiento de piña 
.fresca par<.:i. proce:~3r·:;e, obedece, en muchas 
ocas.io:::-tc~, a '~lle .__;l p:cecio qu.e a.lca1-i_za la --
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Eruta en el mercado nacional es superior al 
que las empacadoras pagan por el producto lo 
que provoca el desvió de la producción de -
pina, a los principales centros de consumo.
por ejemplo: las ciudades de México, Guadala 
jara, y Monterrey, en l~gar de canali7arla -
a la _i_ndustria. Cor.side:ro que aparte de ven 
derse la suEiciente Fruta Frescd al mercado 
interno y al exterior donde pueda llegar co
mo tal por ahora, tan1bién debe de cultivarse 
la suf'iciente para :i_ndustr:i.alizarla y expor
tarla. 

El consumo aparente de pina enlatada -
se ha incrementado como resultado de las ven 
tas al exterior y a medida que aumente debe
rán aumentarse las exportaciones, procurando 
abatir lo:3 costos de producción de la piña -
procesada, ya que 
las posibilidades 
dos del exterior 
ducción interna. 

esto es deter~~inaEte en -
de competir en los merca-

y er el volumen de la pro--

7,2,6. Precios. Como consecuencia de -
la misma falta de coordinación entre los pro 
gramas Eábrica-campc, existen una serie de -
problemas. Entre ellos uno de los principa
les e-:; el que enrrenca -car~to la procucción -
como la. deni.ctYLCló. i~1..(i1..' .. ~trictl de pifia, ot:::t"'O es 
la falta de precios de g~rantia en el campo, 
lo que origina que en los meses eE q 1,le se co 
secha en grue',:c J_a proclu_cción de p ifía el pre 
c~o se reduzca y en los meses restantes se -
eleve. As:Lrnismo, cuando hay exceso de Eruta 
derivado de una buena cosecha el agricultor 
se ve obligado a castigar los precic3 del -
producto para poder venderlo y cuando esca--



98 

sea la industria lo resiente. 

El .f'inanciarnienl:o es el elemento de ma 
yor relevanci.a que del:ermina el volumen de -
producción y los precios de la piña. Cuando 
éste es inadecuado o insu.ficieY-1te el agricul:_ 
tor se ve obligado a restringir el ~rea cul
tivada, la producción se abate y el precio 
aumenta. 

Dada la diversidad de las Euentes de -
Einanciamiento y la .Ealta de pr:::::>gramas agro:
industriales, la producción de campo y de Eá 
brica resultan :'ruy .Frecuentemente antieconó
micas lo que obliga a pensar en la necesidad 
de orgard. zar a los productores de piña y --
coordinar sus actividades con las de las in
dustrias, lo que _::·a.cilitará no sólo el otor
gamiento de créd:i.. c:os si.no lo. a:.;istencia téc
nica, la :.n tegracio,·c :i..ndust:r·ia.l y la comer-
cializac:i.Ón interna y exter::-1a. 

En lo que respecta a precios de la pi
ña industrializada en los mercados interna-
cionales, de 1967 a 1971, la piña enlatada -
en rebanadas, cualquiera que sea el peso del 
envase registró precios bastante estables y 
en algunas calidi:tc1es con una ligera teYlden-
cia al alza. 

Por otra parte, los precios internacio 
na.les a los que se hi_zo alución apenas permi 
ten al producto mexicano concurrir a los mer 
cados exteriores, ya que los costos de pro-
ducci Sn :nacionale~; son sumamente elevados -
por los mdteriale~ de e~vase, etiquetado y -
empaqL.1e. :r·eng lÓn q·,_le se estima represe:n.i:a al 
rededor del 43% del cosl:o tocal. En cambio, 
la Jr;ai:er:ia prima ec;olo absorbe el 13/{. de dicho 



costo y si bien los dos Últimos anos el pre
cio de la piña Eresca se ha elevado el impac 
to de dicho aumento en los costos totales es 
mínimo para reducir los costos de la indus-
tria nacional enlatadora de piña, por lo - -
cual es preciso introducir las medidas ade-
cuadas que permiten disminuir el precio de -
los envases, ello sin menoscabo de que a tra 
ves de una adecuada organizac~6n de los pro= 
ductores el precio de la piña resulte remun~ 
rativo, tanto para los agricultores como pa
ra las empacadoras. 

• 



Cuadro No. 31 

Costos de producción de piña enlatada. 

(pesos) 

100 

Concept:o Med.ias 1 Rebanadas 2 Rebanadas3 Mo1ida4 Mo1ida5 

Rebanadas 

Materia prima 13.37 8.89 11.08 20.33 8.51 

Ingredientes 4.20 2.98 4.48 0.08 2.54 

24 botes más des pe.!:_ 
diciO 20.94 16.54 12-79* 12-95* 15.69 

1 cart6n más despeE_ 
dicio 3.53 2.46 3.71 3.53 2.51 

24 etj_quet:a.s rr.ás de~ 
pe:rd:i.cio 1.44 1~36 o.83* 0.83* 1.36 

!'1ano de obra de e"ti-
que"tado o.84 0.36 0.83 0.81 0.38 

Mano de obra directa 4.57 3.46 6.20 2.92 2.7-~ 

Ir-Ci'!'."CC~OS Yariablcs 2-93 1.96 3 .14 1 .76 1.60 

Indi:r-ectos .fijos 8.36 5.57 8.96 5.01 4.56 

Costo Tot:ü.: 60.16 43.58 52.02 48.22 39.95 

Costo por bote 2.50 1. 81 B.67 8.03 1.66 

1 Para producir 24 botes del núm. 1 ~. con peso de 860 gr e/u 

2 Fa.Ta producir 24 botes del núm .. 2 con peso de 540 gr e/u 

3 Para pr·oducir 6 bote~ del núm .. 10 con peso de 3 1::;.c/u 

4 Para prcducir G bo"t:es del núm. 10 con peso de 3 r.:g.c/u 

5 Fara producir 24 botc5 del núm .. 2 con peso de 540 gr.e/u 

Sol.o se ut:iliza.n 6 bot.:es. d.; 6 etiquetcts 

FUente: Heinz. A1:iment:os. s. A. de c. v. 

De acuerdo con e~ Fo:r:.eign Agricu1tu.re, del Departamento de Agri~ 

cultura de los EE.UU., un bote de rebanadas de piña ca1idad máxima pue~ 
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ta en Hamburgo, Alemania, tiene un precio -
de $ 5.50 en el año de l97l desde los EE.UU 
el mismo bote de origen de las Filipinas -
puesto en el mismo puerto de Hamburgo tiene 
un precio de# 4.l7; y un bote igual origi
nario de Costa de MarPil puesto en el mismo 
puerto Alemán en l97l tenia un costo de -
$ 3.77. Comparando el costo de producci6n 
en México de $ 2.50, se observa. que estamos 
en desventaja en lo que respecta a las ex-
portaciones de los 3 paises anteriores, ya 
que queda un margen muy reducido para trans 
portes y comercializaci6n en ese puerto de 
Hamburgo y a cualquier otro lugar de Europa. 

El caso de los e:·1vc:.ses, que es el pro 
blema principal en el costo de la piña enva 
sada, ya se ha tratado en diversos estudios 
la sugerencia m~s Eactible para abatir su -
precio parecer ser: a) la instalaci6n de -
una Eábrica paraest21tal de arribases en las -
zonas productor~s. con lo que se lograria -
disminuir los costos de transporte desde -
las plantas donde se producen actualmente, 
lo que ta.rr.bién permi t:iría iniciar una inte
gración indus t:ri.al que par·ece muy necesaria 
para que !-léxico cont:il'lÚC p:lrticipar:do en -
los mercados exteri_ores, con Uü p:coducto -
que indudablemente tiene un alto valor agre 
gado de origen nacional; una segunda suge-
rencia es la importación temporal de enva-
ses, tomando en cuenta que posteriormente -
saldrán del país, ya que la mayor parte de 
la piña industrializada se destina a los 
mercados exteriores. 

Y-la. 
7,2,7. Exportaciones Mexicanas de Pi

Las exporraciones de piña Fresca han -



l02 

aumentando muy ligeramente, excepto en el -
ano de l972 en que aumentaron aproximadamen 
te en un 50% en relación a los Últimos 6 -= 
años, y ha disminuido el precio por tonela
das de 28.70 dólares en l967 a 20 dólares 
en l972, y su único mercado en este Último 
año Eué los EE.UU. 

En el caso de la pifia enlatada México 
se ha diversificado relativamente sus mer-
cados de exportaci6n, pues aún cuando Esta
dos Unidos continúa siendo el principal - -
cliente o intcr!r,ed:iario, (yei q1_;;_e obtuvo el 
promedio del C~.9% del volumen vendido en -
el periodo l967 l972), se nota una cons-
tante r·edn.cción e,·, s1,i p;;,.rti cj.pación, la que 
relativ2Lr,ente se redujo de 84. 2/~ en l967 
a 49.7% ~~ l972; e~ cambio, Espafla, que en 
1967 so.:. .. c:•":>nte adc:,uiri.6 el l. 0% de l¿,,s ven
tas mexj_ca::i:".L:?~s, pc.2 a l97 2, le cor·respondio -
el 40.3%; Argentina, despu§s de incrementar 
su importancia como mercado para la piña in 
dustrializada has·r:a l97l, redujo sensible-
mente sus compras en l972; una situación -
singular presentó la República de Chile. Es 
muy probable que Brasil desplace a la piña 
mexicana de eso; to:=; nercc.dos, a menos que - -
nuestro país recL•.zccl. los cos t·.::is d·2 produc-
ción y de comercialización del producto. 

7,2,7,l. Exµo:rtaciones al Canadá. Po
sible incremento de las exportaciones de pi 
ña enlatada y Presea al mercado del Canadá, 
las exportacio:;:1es de piña enlatada tienen._. 
halagadoras perspectivas de poder aumentar 
su participación en el l'!ercado canadiense, 
ya que existen va~ias ventajJs para el pro-
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dueto procedente de México: 

El principal abastecedor de pina enl~ 
tada son los Estados Unidos con piña proce
dente de Puer-co Rico, de Hawai y del mismo 
México, ya que el producto es procesado en 
les mismos paíse:=~ de oricrer. y solamente por 
medio de distribuidores Nortea.,'T',É:ricanos, lo 
calizado~ en Estados Unidos o en el mismo -
Canadá, sor-!. los erJ..Ca:!:"'r;/.3..dos de comprar el -
producto completamente terminado y con eti
quetas y murcds ya conocidas por los consu
midores canadienses, por le cual si los pro 
du.ctores rr.exic.~u-:os se lo propor_en podrían = 
ellos eliminar en gr~n parte _ los interme
diarios, dando como consecuenci~ mayores u
tilidades al productor ::-cc::.cio.;J.a.l. 

Abas-cecimiento v Venta. La pifla no se 
produce eYl Canadá y por lo tanto las impor
tacioYles representan el total del abasteci
miento y las ventas. Ha - - -r -
dis:minuid0 el cor,sumo, de piñas .frescas par 
ticularmente en el período de 1956 hasta -
l969, en este ultimo irnport6 6 595 000 li-
bras de .fruta de pifia valuada en Dls .• 
48, 000 FOB. La importaci6n procedente de 
M~xico .fue de 221,0CO libras valuada en - -
l8, 000 DÓla::!'.'es. 

Canadá import;:.,. pifia d:2 un gran número 
de países incluyendo los Estados Unidos de 
.Anlérica, Puert:o I.Cico, México. SurAJ?rica y -
diversos países del Caribe. Puerto r<.ico es 
el abastecedor dominante de Ganad~. 

Las p i.Y1as que entran - -, 
'-'--'-

afíc a.lcaYJ..zar1 sl-1 Pl....1:!.'1. to máxir"'i.O d1.tra.!1 Le los me 
ses de mJrzo, abril. mayo y junio. La dis-
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tribuci6n geogr~Eica en este pais esta al -
parejo aproximadamente con la población en 
ingreso. Existe d:i.sminución muchas veces 
en el consumo, debido a la impuntualidad -
del abastecimiento, aunque la piña esté gu.2_ 
tando en Canad~ cada vez m~s. 

La caducidad del producto es de 4 a 5 
semanas en los meses de primavera, pues es
tando la Eruta :c;i:;_1 madurarse, puede guardar 
se entre 40 y 60 :JT3.dos F'. durante 2 a 5 se 
manas. 

La pifia aunque no se cultiva en terri 
torio Canadiense, es conoc:i.da por la mayor 
parte de la población de Ganad~ y es consu
mida por una buena parte de pobladores de -
ese pais, m~s aun la pifla procesada y enla
tada, dE: la c•_i.al l-1~1 a"LUTte!'ltado la den1anda en 
deti ..... irne::·.i..to de le r.-,:_fi_a .f·:::!.-.e~ca... L2... rna.yor· par 
te de l ;:i pi_ií-2.. e:::1J ... ~::: ada co::--..._s1J .. rni d.3. po:r' los 
Ca.J:1.adienses es ii-1LrO·:i·ucida poi ..... u1:_2 se2..,ie de 
intermedi a:r"io.s pr·i::·::.cip2.1..lrr1ey_;_ te: estado1,i .. niden
ses, provieEdose de Puerto Rico y- Eawai .f'un 
dame:ntalrne:r-1te, co::.-.:. !na:ccas e11 inglés y-- Era1"1-
cés que han ganado prestigio. 

Este prod~1.c~:o es c;nJ_stado por los Cana 
dienses, pr:i.ncip2l~ente procesado, y puede 
decir que aparte de que una buena parte es 
abastecido por dicl'los i:ntermediarj_os existe 
una parte de poblaci6n que puede llegar a -
ser bue;~1a consu::T1i::lora de este ¿:¡_rticulo, si 
s~~ace una labor de in.formaci6n y publici
dad sobre sus diversos preparados. 

Otra de las causas principales de que 
las importaciones cana¿ienses de pifia Pres
ea mexicana han disminuido, se debe a las 
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quejas de los distribuidores tanto del Este 
como del Oeste de ese pais, en el sentido 
de que la piña mexicana se LOrna negra por 
denLro y por lo tanto muchos de ellos ban -
re}i1....t.sad1::; compY-as de I>'Iéxic::::i :,v :pe-~ ot~a ~Fa::t.""'te 
C.ebido a la ra::ór ... exp1..les-r:2t co:r: 3..Y_i:erio:ridad,. 
del ca~bio pcr la pre5er~ncia de piña en 
conse:y"": ... ra.. po~ F a.rt:·~ ·::le le:::: co::.:..s1~:_:.,._:i.C:.cres. 

,: ., ..) .. P:..'"'Cc:!.'...ACCiÓ:r: Iw'I~t._;:-.:..::.:_al. Sec{~11. l.3.S es 

tiYl"_acic:::.es de la FAO, le :?roducci6,_ :'"a1::-_dial 
de piña. ce~ exclusi6n ce las can~idades no 
regis~r~~as e~ los culLi~cs de sutsisLencia 
asciende en la acLualidad a unes 3.S ~illo-

Les des cercios aproxima 
d..ar-:~:--::.t:e .___:_.:=; '2~1::::2.t. Ci.E::.-·2:. ~C":~ :::i.."t-sc::,.::_-.1.:,i.:lr.:)S pOY· 

l?-..~ E&":.·:;.::.:.c:::...-=. 1::..e CC·Y:.'.3E:2.'""'\,;~::::t .._,,- ~~-LY:. 3 1 ~~<~ se CCY1.SU

re en ~aises produc~ores. Asl pues, so 
l.::i....111e:::-.:.. te u:~ 3~{ se expo~-c .~. c:::i:r.....-...o = ::::~_1 t:a .Ere3ca. 

-, C1C-;::.._¡ .-:;,: 1 ..... -· ·- ._. - _, .. - , 
c:i.éy-_ m1....1.Y_d .. .i3.l :~~cstré ce~-:...1.efios a..~_\.;'1.e2:~tos, al-
can.zan..C..c -=----- e:::.. 2:.i'i.c C.E: l~·~l a.p:rs:<.:.:-"'~é.3..d~~e~1.-Ce 

4 millo~es ~e ~o~eladas; 

t:l...1-'.,-o ·u .. :::;. pi...,c:raed:io e1:.. los 6 
3.7 m~~lo~~s de 7oneladas 

dicha producc~6n -
afias alrededor de 
~r xé:-:ico 1:1.lv-o 1.1.na 



Cuadro No. 32 

Los paises 
el mundo son: 

CONTINEI;'J:'E 
·::: 

PAIS 

EsL:ados U2-:.idos 
de Norteamérica 
(Hawai y PLJ_ei--to 
Brasil 
Malasia 
Tai wa::.-i 

1'·1éxico 
Filipi~1.as 

Thailal"~dia 

SurA.fr·ica 
Australia 

p:!.~o ductores pri:;-1::::ipales 
En ~iles de Toneladas. 

1967 1963 l969 

884 834 733 
Rico)· 

337 332 389 
344 342. 376 
296 3ll 325 

251 252 302 
2oe 226 238 
182- 200 20".J 
l32 l3'5 l30 
133 l2l 121 

CosTa de I•'.iar.fil e/" 
·~·......,... e:;:: 90 

l06 

en -

1970 

831 

424 
353 
338 

308 
233 
200 
123 
122 
lll 

Estos paises participaron en co~junto 
COI!. 1nás del 50% a la prod:_J_cciÓ11. 1-;i:...1::.~di al en 
1970. La .si-cv.a:::..62-~ ::.r-.;.d:i··\;ri.:11).2.l de cada 1 .. lrro 
de estos paises presentan características -
di.ferentes: en ~~ecto, en tanto que la pro-
duc=ió2'1 de =-:3.\.._,-~:i_ ( :!;.st:aC.os 7,J:.:i·.J.::).3 r·e~:!_3t1-3. -

una tendencia a l~ ~aja, pYin::::ipal~ente por 
razones de es::::as~s ~e suelos, la de Brasil 
acusa un n~table in::::re~ento. 

E•1 A.=;ia .::01·.: l=-·2.....,C'd1)_Ctcr·es irnpor·tc..YJ..tes; 
Malasia, 
(El cual 
Japór.c). 

Taiw21-::, Filipi:::·:as., e islas Ryu Kyu 
es el ~bdstecedor pre3erencial del 

E:::. Ai:.~- ~ca e:-:ister.!. algu.nos países pro-
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ductores, los más de tomarse en cuenta son: 
Surarrica y Costa de MarEil. Australia - -
cuenta también con importante producción pa 
ra exportación al Reino Unido. 

Los países de Asia y AErica ya mencio 
nadas, aparte de Brasil y México, han mos-= 
trc.C.0 interés e:L au~entai~ su producción es
tos paises j1_1r.:.tc cor::.. Est2 .. dos Ur:~_i.:J..c,s de I'Jor
teamérica, en sus exportaciones de 1968 
1970, represe:r-.:.c::áron algo ~1.ás de la mitad de 
las export~ciones mu~diales de pifia en con
serva y bastan~e más de la mitad, de las ex 
port~cio~es nrundiales de piffa Eresca. 

En 1971 los principales paises que 
_:_i--__·J•_:t~·.t~·id.li~::.aro:r-.:.. la pifí2_ r·e~is L:!.: .... 2..Y0::.'1. 1 .. 1Y-.:.a 
p~:.,:.,cJ..-i .. tcciÓi:: cie 2...l:r·eCedoi' r2e 2CJC). c=:oo t:o!'lela-
d~s; en este caso la participaci6n de Méxi
co Pué de -'i. 6 ~{,. Los pr:_:-icipaLes producto
res de pi~a enlatada sen: Estados Unidos -
(en ::-Ia.w2.i) , que apor-ta el 40% de 12- produc
ciór.. mund::_a..l; Taiwan ll.3'Ya Mal¿,sia .S.9 % -
Sl.tdaF~~ica E .. O~io y Filipi:::'l~S 6 .. 4~-~ .. 

EY.L l·~:3 p~1..Íses pi--oductores en desa1-.ro
llo las industrias e:npacadoras de la piña -
son extranjeras o de capital mixto, por lo 
que la comercializaci6n de la misma la rea
li za:r_ dic.Y:.as compafií as '"'' través ele una o 2 
marcas que han ganado prestigio en el merca 
do rnundi al. Er_ e.fec to, en Hawai operan --
principalmente Pa Dole Co. y Del Monte Co. 
las mismas ope:ca.r_ e;'· F·il:l-pir.as y se están - ....-.. 
i ::i r-~-cy3.1_1c:i""";·u:'io P'1 Tha.:., Tci \Va;~_, l::is ,_::cmpa--
Yííac; :·cacio:'.;,;lc::c:; 0e ·:=,.:.1.:e Úlc.i:y¡o país son de 
ca._Gi :-2~:1 r1.ix-r-:-o. r:__-;ori. es t·ac.lo-t.tr-1.i...le!';.-:-e_=:. su mar 
,._;--:.. ·~· L:_1:-ti'_/'"_J. rt~· Cl1i.c:.:lgO, ::..-~ C·-CY'.::_-i. .. 
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Costa 
En Kenia se 
de l"lar_fil, 

lOS 

cional, existen 

t2l'1CV._eYJ. t::r·a "Del MOYl Le" ; er1 
adem§s de una compafiia na

i.nve:rsiones germanobelgas. 

Situaci6n similar presentan los res-
tantes países que produ.cen piña enla.Lada, 
a los Cl.lC:tles se prevee que er: ·l,tYl i'utv:ro pro 
xímo se unirC:t a Brac:::.il, seJ'~1re-.mente a tra-
vés de enprec~as de capital r:1ixto. 

Oti~os paí:=~es :i•':.:l con t:ii-ce!·.·ce cu11ericano 
que se er.:..cv.er1tr·c..:_:_ c..c~L.,_C:..lr·ie::-1te i::-1teresa..dos 
en desarrollar el c~ltivo e industrializa-
ci6n de la piff2 son: Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, Pez~, Cuba y Samoa Occidental, 
los qv_e 1-io se esper2... q:J..e g2 .. ::i.C2:!:1. irnpo:rtancia 
antes de 3 años. 
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8. EL MANGO 
Nombres: Inglés: Mango. 

Español: Mango. Ma~ga (México y Cu 
ba)-

F:rancés: Mango. Mangier, Ma;i.gue 
Alemán: Mangoboum, Mangga, Mangop

i'l aurne. 

El mango es~á reconocido en la actua
lidad como uno de los 3 6 4 frutos tropica
les más Einos; ha estado bajo cultivo des
de los tiempos prehist6ricos. El árbol de 
mango ha sido objeto de ·Jrar. veneración en 
la Indía y sus Frutos co::·1<:::tituyen un a:rtí-
culo es i~ j.r~1aclo 
los tie::ripos. 
del no:r 02::: ce 

co~:1·:J c:o2nestible a ti'""'a"'rés de 
Apa:r-e:-itemer;te es o:r·iginario -

de l¿ I::-~dia. 

Les ·2"'.pafi0les in t~:-odc.1_ j eron es te cul ti 
vo a sus coloniaB tropicales del continente 
americano por medio d.el tra.f'ico entre las -
Filipinas y la costa oeste de México por -
los siglos XV y XVI, después de haberlo lle 
vado de la India a las Filipinas; lo mismo 
hicieron los portugueses al transportor la 
Eruta des·J.e ?.o;r,r~·ci:J a Sur A.frica y después 
a Brasil. 

8,l.ASPectos de su cultivo. Son tantas -
las -twriedades de J"'lango q·ue se han descrito 
más de 500. 

Se clasi.f:!_c3.n en cinco secciones: pre 
coces, Kerhuza o alm~zclodes, Budoya, tar-
díos, Bori~aIJ1.2tSS i a que rn::,,duran todo el año, 
pero son de ~~la cal~da~. y luttea de poco 
valor ecón0mico. 



110 

Los principales por su calidad y alto 
rendimiento son los siguientes: 

Amceri, Bemet (prolíEicos y de Eruto esqui
sito) 

Cambodiana, (de crecimiento rápido y Eruto 
sin olor) 

Gordon (menos robusto, buen sabor) 
Longra Benarsi (de Eruto hasta de l,300 gra 

Mulgoa (de Eruto casi redondo) 
Mulgoba (de Eruto uni.forr-:.e, muy bueno) 
Paheri (de calidad superior) 
Pere Lovis y Peters (buenos los dos) 

mes)-: 

El Manila, que es ac raza o subvarie
dad mexicana, es de origen .filipino, de se
milla delgada; es uno de los m~s conocidos 
en nuest:f'O país por su abundancia en tiempo 
de cosecha ... 

Las variedade'.3 co::-iside::::-adas mejor.es 
de la India, son: Bombay, l'Tulgoba, Alonso y 
Benr_ett, por ser la pulpa menos Eibl'OSa, de 
esqui3ito sabor y gran tamafio. 

Cultivo. La selecci6n del m~todo de 
inje:-!'.'to que se ha de ut:j_J.izar incluye el in 
j erto de eY1ClL.-i.pado o pruven:i.en -ce de semilla. 

Lct~-: plan.ti L:a~. se siern.b:rar:.. e!'l el campo 
cuando tienen de l a 2 afias; si se les siem 
bra en recipientes, 3e les puede sacar en -
cualquier ~poca del afio, ~ los surcos del -
vivero; genezalmente lo mejor es al princi
F :._c., ._,, al .F-:_::~2..l cl.. 12 l¿:.: p:!:"irna,JeJ'.'2.t.; se Les -

cransplanc~ co~ ~~cho cu~dado a esFacios de 
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lO a l2 m. No se les debe permitir que --
.fructi.fiquen sino hasta que tengan más o me 
nos 4 afios de edad, eliminando las panicu-
las de .flor que se forman. 

Los Frutos de mango requieren m~s o -
menos de 105 a l30 dias desde el amarre del 
.fruto hasta su plena madurez. 

8, 2. Producció,-~ en México. Los tipos de _; 
mango que predominan en México son: criollo 
y el manil¿c; Úll::irnarnente se han establecido 
plantaciones co.:-c variedades del grupo mulg5:'._ 
ba o indochino. En las 32 entidades .federa 
tiv~s del pais se c~ltiva, pero des~Fortuna 
damente por FaLta de ploneación se encuen-
tra concec<tr2ula la :nayor parte de la produc 
ci6n en el este del pais, en lo~ Esca.dos de 
Vera.cruz, Oaxaca, y en regiones cerca del -
litoral del Golfo, es afectado sensiblemen
te poy- un e:-:ceso de hú.rned.::i.d que propicia in 
festaciones y plagas; aaemas las frecuentes 
perturbaciones ciclÓfiicas que se originan -
en el r:1ar Caribe y los nortes causa[~ pérdi-
das de consideración, ya que los vientos hu 
racanados y la elevada hú.rnedad acmosférica 
provocan la ~§rdida de las flores v de los 
Erutos. Esta circu~stancia explica lo err~ 
tico de la pr·oducc::!_Ón, en dich3. re<:J::!_Ón. 

EY1 las plctllt:acio1ies de este c-:..1ltivo, 
en la mayoria de los e'.:'. ta.dos, ;1.0 se a.plica 
ninguna t~cnica, prepa.raci6n o Eertiliza--
ci6n adecuada de los suelos ni se combate -
le su.f::'._ciente las plagas y enEermed~des, 

co.:::. excepci6r_ Ce lc.i .. s pla.11 t'-i.cior1es q-·-~~e Úl ti
r..-:CL"lle::. c1.== 3e 11.:t~: J1ec}-io er.:. el ~.oi-.este -~.:ei pa.is. 
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Los Erutos se cosechan con garrochas 
largas similares a las usadas para recolec
tar el aguacate. Se les debe mantener fres 
cos pero no frias y empacados en capas del
gadas ventiladas de cartón cor:rugctdo o de -
madera listos para su embarque. 

Una :recien t:e i11ovación en e'- transpo~ 
te de mangos de calidad selecta, ha sido -
el embarque de es~a Eruta por avión. Si el 
costo de la cosecha ei"- una área deterininada 
se pudiera aprovechar de esta manera, enton 
ces el problem~ actual de la cosecha se re~ 
duciria gr2nciemen-ce. 

P:r·or_:1_1_ccj ó1-1: L2~s :cegiol1es rr1ás ap-ca.s 
para el cultivo de mango y más a~n de las 
variedades selecras para eEectos de exporta 
ción, est~~ ~entr~ de los estados de Sina-
loa, Jal j_ seo, Mic}-,::iacán y Oaxaca, o sea en 
la parte oeste del pais. 

OA:XACA: Se cosec:ha el rnango en los me 
ses de Febrero a agosto; alcansa su máxima 
cosecha entre ma::i-·:::o y abril. Las varieda-
des principc. les g~le se cul ti va::_'l son; el ma
nila criollo, i'·iaEililla oro, etc. <e:iendo -
los más i;,_po:rt:!.l-:_ te:::: los dos p:rimei~os. Las 
zo11.as procluci.:o:r..,as r-tás 11_otoria~, estái~1 e:n.; 
Ciucatlari., Cl1al1u~i~~:•2s, Ta.p2.t::·1a.tepec ~v Sar1 -
Franci seo Ixhuatbl-2. La producción se dedi
ca al mercado interno, los servicios de co
mercializaci6n so~ deficientes debido a que 
no se clasiEican; eJ_ e.l":-..':l_qv_e e"' i"-iadecuado 
y desde su cultiva _;e tiene~ pocos cuidados 
y la técnica que _;e aplica es rudimentaría; 
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no se evitan los erectos de los renómenos -
metereolÓgicos, enrermedades y plagas. Ac
tualmente se estan haciendo gestiones para 
la exportación de variedades mejoradas por 
medio del Instituto Mexicano de Comercio Ex 
terior. 

MICHOACAN: El ciclo de cosecha se ex 
tiende de marzo a mc:i.yo, la variedad para 
erectos de comercio dent:ro del mismo estado 
es el criollo, y del manila recientemente -
ya se han cosechado variedades ,riejoradas en 
reducidas cantidades. Lél principal zona -
productora es Valle de Tierra Caliente. Los 
servicios comerciales que prevalecen son -
muy deEjciente~; transport~ndose a granel -
E:l mango para los 1:1ercados de lo misma en.ti 
dad sin ningu~a clasificación. 

JALISCO: L~ cosecha va de marzo a -
agosto, las variedades principales que se -
cultivan son: manila y criollo. Los munici 
pios en lo::.; que se localiz¿u-1 las :.:,onas pro
ductoras son: OblCltos, Huentit21n, Ixtlahua
cán del Río, Santa An.ita y TequiL::t; los ser 
vicios comerciales son buenos para el merca 
do nacional de las principales ciudades de 
la Rep6blic~; no se reuistran exportaciones. 

SINALOA: Es el es~ado de la Rep6bli
ca donde más importancia se le hé'> dado al -
incremento de la producciónd<2l m21190, gra-
cias a los i'-::ivorables cond·i_ciones ecológi-
cas de muchct:.~ zonas de la entidad y las bue 
nas perspectivas de mer·cado, t~nt:o en el in 
t:e:r·io.c cou10 .-::-::t-: el ex: t..r'c:t:-.. .J e ::·o. 

PI<ODllCC::IOi•I; E ' J_ Sir1aloa 
p l a..:r .. t" ·J. e: a. s 

exi::.: ce~::-1 cerca 
C0.:'1 l'. .... "..YJ·.;JO, d<? 
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las cuales el 77% corresponde a variedades 
mejoradas y el resto corresponde a mango -
criollo. 

Las pri:ncip¿i_les zonas productoras se 
localizan en el Valle de Culiacán y en la -
parte sur del estado, asi como en la regi6n 
de Guasave, al norte. Los municipios en -
que se localizan dichas zonas productoras -
son las siguientes: 

Cuadro No. 33 

Variedades Mejo Variedades -
radas Criollas 

Municioios l:]Pc;t-¡fi-rP:::15 8:i:l2QJ es Eec:tá:i:ea~ ~:i:bQ es. 
Culiacán l,206 l28,950 273 30,000 
Escui:nap¿ 382 94,630 58 6 '500 
Mazatlán 579 59,280 356 38,000 
Rosario 291 31,200 79 8,000 
Guasa ve 77 7,650 22 2,188 
Concordia 14 l,600 ll6 12,200 

T o t a l 3 ,049 323,630 903 97,488 

Las variedades mejoradas que se pro
ducen en el estado son: Haden, Kent, Keitt 
Tommy, Atkins, Palmer, Sensation, Zill y -
Manila. Su distribucj_Ón por municipios se 
indica ~:n el cuadro anexo: 



Ct.tadro No. 34 

Hectar:Aas P1.antd.dcl.S. 

Variedades Culiacá.r1 Escuir¿apv. 1-!a.zr-::.tlán r.¿osa:rio Guasa ve Concordia Total 

Haden 593.6 337.0 22.5 74.5 26.5 ,054.1 

Kent 302.9 249.ü 1OO.5 116.3 41.0 2.0 811 .7 

Manila 67 .o 88.6 456.5 13.5 12.0 637 .6 

Keitt 190.0 165.0 26.5 9.0 390.5 

Irwin 26.2 19-2 31.5 76.9 

To mm y Atkins 22.0 0.3 8 .o 30.3 

Palmer 8.0 15.8 23.8 

Sensation 16.0 16.0 

Zil1 2.5 5 .o 7.5 

Criollo 272- 5 5a.o 356.0 79-0 22.0 116 .1 903.6 

Total 1,478.7 938.8 935.8 370.1 98.5 130.1 3,952.6 ---
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Del total de la superficie plantada, 
el 60% aproximadarnente se encuent:r:·a en pro 
ducción y el res-i::o está en ·vías de desarro 
llo. La edad de las plantacio!·,es .fluctúa
de seis meses a :--.Peve años. 

Se tienen algunos problemas por la -
presencia de plagas y enEennedades, cuyo -
combate oportuno se diEicult~ por la falta 
de t~cni~os especializados y la negligen-
cia de algunos productores. Entre las pl~ 
gas más corcn .. uJ.e~~ se encue1-:ct::r:an el pc.J_lgón -
verde, escamas (diEerentes especies), pul
ga saltonci., b.:.e.1·ren::~dor deJ_ tallo, chinche 
apestosa, araña roja y trips. De las en-
f'ermedad•2s cornunes se pueden c-1-:e::.¡_cionar ~vi

tracno:o: is, tanto e;c. el .follaje como en la 
E:cLi. ta, -:>::. ·--~ -~ 1.x::1 e1~:. i.::.. Elor'esce::'lci as y pudri-
ción en l ,' :.c·=c,:í.z :.,r t:.::o.l lo. Cabe sefíal ar que 
los cambios bruscos de temperc:t C<.).ra que - -
eventualmente se i=-·resentan e::.--;. la región du 
rante el invierno obstruyen la poliniza
ción y fecundació~ de la inflorescencia, 
evitando el ~narre de la floración. 

COMERCIALIZACION. La mayor parte de 
la producción se _e3ti11a al mercado i::-iter
no, pero en los ~ltimos 
brando irnpor canci"'- las 
tados Unidos. 

afios han venido co 
exportaciones a Es-

El mo:i.ngo de ·.;ariedades mejoradas que 
se vende en el pais, "",._.selecciona y se -
clasi.Fi.ca a te:ndie:;1do a su tarnafio. El empa 
que utilizado consiste en rejas de madera 
que tienen un peso neto de 30 Kg. Y cajas 
de madera y de cart6n, que tienen aproxima 
a~~ente 5 kg. La Eruta se protege con .Fi-



bra de made:ra, 
.f'in de mejorar 
to. 

117 

la cual se colorea con el -
la presentación del produc-

Los principales centros de consumo -
de las variedades mejoradas son la Ciudad 
de México, Guadalajé.1.ra, Honterrey, Torréon 
Hermosillo y Chihuahua. El rnar.go manila y 
el criollo se venden en la entidad y en -
ciudades del Pacifico Norte. 

El establecimiento de plantaciones 
con variedades mejoradas ha permitido la 
venta de ;;1ango de Sinaloa a los Estados -
Unidos, habiéndose exportado l32 toneladas 
en 1970 y cerca de 200 toneladas en 1971. 
Los luaare3 de destino de esta Eruta se lo 
calizan en los estados de Cali.f'ornia y de 
Arizona. 

El mango de exportación se somete a 
una rigurosa selección y clasiEicación, 
atendiendo a la variedad, el tamaño y gra
do de madurez. 

Posteriorl'1ente, l.;i Eruta se empaca -
en cajas de madera de 3 x 3, 4 x 3 y 4 x 4, 
las cuales COY;. tienen 9, 12 y l6 piezas res 
pectivarr1erc ce y tienen un peso promeC.io de 
6.25 KJ. Cabe señalar que las cajas con-
tienen ;Langas ele une:; sola variedad, ya que 
es un requi'éói to que exigen los cornp:radores 
de Estados Unidos. 

Arn:_e'°; de c;u emcarqcle, el mango se so 
me~e a un proceso de fumigaci6n, el cual -
se ::-:-·ealizc. en cfu-naras especiales u2-;.a de -
las cuales, con capacidaJ de 6,000 cajas, 
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se localiza en el Valle de Culiacán. 

Esta operación es supervisada por 
técnicos del Departwnento de Agricultura -
de los Estados Unidos, quienes expiden una 
guía de cer-ti.ficación, la cual es indispen 
sable para que la .f'r1..1ta pueda cruzar la -
..frontera. 

El tran3porte se lleva a cabo en - -
"thermokings" qve tienen capacidad de - --
2, 000 cajas y el costo por concepto de .f'lé 
tes asciende a$ 5,000.00 por trailer. 

El precio rural promedio 
distintas variedades mejoradas 
$ 2,000.00 tonelada. 

para las 
es de - - -
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Cuadro No. 3'.:i 

8, 3. Reqio::.es Prod1;ic:toras. 

CULTIVO: MANGO TOTALES 

REGION ESTADO Y p_,r:;EHCIA HECTAP..EAS TONELADAS 

I 

II 

III 

IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Baja CaliLornia 
Sin.aloa 
Nayarit:: 
Jalisco 
Colima 
Mi cho ac án 
Guerrero 
Oaxaca(Oaxaca) 

" (Juchitán) 
(Ciudad Alei:·,án) 
Cr"iapas 
Ch:ihualn1c... 
Zacateca~· 

Aguascalie,-1 -ces 
Querétaro 
Edo. de México 
More los 

Sur 70 
l,350 

340 
560 
350 
600 

l,800 
300 
270 

l,900 
780 

20 
20 
30 
50 

l60 
230 
l90 Puebla 

Tamaulipas(Cd.Victo l 2 o 
r·i a-:-

S an Lui.s ?ot:osí 200 
Veracruz(j3lapa) ll,lOO 

" ( e d . Al em á_-v¡_) 2 , 8 5 o 
Tabasco 370 
Campeche 500 
Yucatán l90 
Quinta~a Roo 50 

S U M A S 24,400 

l.400 
l6,200 
l,900 

l2,400 
l,800 

l2,000 
39,000 
5,200 
8,200 

38,000 
l6,200 

700 
500 
300 

l,400 
3,400 
6,800 
3,600 

900 
4,000 

l77,600 
57,000 
7,400 
8,900 

900 
lOO 

l 426,700 
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t,;uadro No. 36 

RENDIMIENTO POR HECTAl<EAS EN TIEE~RAS DE RIEGO Y 'l'EMPORAL Y 
PRECIO RURAL DEL FRU'l'O DEL MANGO 

Entidad Federativa 
Cultivo y Producto 

MANGO 

BAJA CALIFOJ<NIA 
CAMPECHE 
COI,I!-!A 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
DURAtJGO 
GUANAJUA'l'O 
GUERREEO 
HIDALGO 
,JALISCO 
MEXICO 
MICHOACAN 
MORELOS 
NAYARIT 
OAXACA 
PUEBLA 
QUIN'l'ANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 

SUR 

Numero de plar1t~s 
o árbol e~; 

"1aximo Prornedi.o Mi.nim::; 

170 ·¡ 26 82 
·1 ·:. l 120 80 
157 108 60 
156 116 75 
166 120 75 
151 114 76 
150 112 75 
154 117 80 
180 140 100 
180 136 92 
160 ll7 75 
150 114 78 
160 131 100 
180 150 100 

l.55 l.20 75 
1.50 1.27 102 
1.50 112 75 
1.70 125 80 

Eendimiento en 
K:i 10:_1r.:unos 

... 1:-: 1:110 :'.)rorncdio Minimo 

163.00 ] 3 r:' . ( 1··~ 1.05 .oo 
202.00 1.48 . <J'.J 9·-1.00 
170.00 J. 30. 00 90 .. 00 
1.90.00 145.00 J_UC1 .00 
200.00 l55 .C11 ) LUl.00 
J.60. 00 125.0D 89.00 
170.00 12'.).00 eo.uo 
2dU.OU l7CJ .. C.1(J 1.00.0U 
1. 50. C!O 1.10 .00 8CJ.(J0 
1.Gl.00 1.30.00 99.00 
2on.oo lS0.00 88.00 
180.00 134.00 88.00 
220.00 170.00 100.00 , 
159 .. 00 100.00 50.00 
185.00 1.36.00 90.00 
150.00 117.00 85.00 
170.00 1"10.00 100.00 
1.60.00 120.00 80.00 

Precio rurrtl por 
Kilogramo (pesos) 

t-L::!.ximo Promedio Minimo 

2.50 l.75 .90 
l . ti 1) J .• 15 .BO 
;';! 0 9L~ l. 98 1.20 
1. 6'j 1.30 l.04 
l. 33 .96 .75 

.90 . t)6 .45 
1.50 1..20 .90 
] . (:.a 1..16 .72 
2.SU l.. so 1.00 
1.94 l. 37 .98 
2 .. qQ 1.82 l.23 
2.83 2.01 l.40 
l. l7 .90 .74 
l. ~19 l.ll .77 
l.33 1.07 .83 
1.50 1.05 .65 
1..50 l.00 .80 
3.03 2.16 l.79 

.~ 

"º C) 
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8,4. Aspecto~ de su Expo:~a~ion. El mango 
es otro Eruto cropical con enormes posibi
lidades de expor: tac:1. on, como .f:ru ta _fresca 
o indust:r:ializada.. S.in ·,.;lJbes t:_i_rnar r"'.AeS-·-
tros mercados nacio~ales que absorben fuer 
tes cantidades de f'ru ta pro-~lvc i de:., por -
ejemplo de lac3 va:ried::tde'c;; c t·ioJ.lo, manila, 
etc. Con<C: idero que debe ccn2 tc1npl ar se es t:e 
importe :renglón desde el punto de visea de 
las variedades del grupo 1nulgoba, origina
do en la India, tales co~o Jatler, David, 
Hades, Keits, o .• ll y Athins y otras muchas 
que or:recen 1r:e ;c·r-es características gue -
nuestros n2.n•_jC.~ criollos. 

Al 0 ··_,•,o::-, o:rs.¡a;·1is1~:os o_f:':i.cj ales conecta 
dos COli L,;.1 prop2l'.~]:'_Cj_Ó:1 .f'~.ntÍC.Ltla han dado 
impo1'td,:._~: ;e, 1.:::t PTO·:'il.1.cció;-1 de injertos de 
""V a.r· i e ·:l _-:::. -.~1 r~ ~· ; :·¡-,_)_ i ,-·¡o t) .:..1 ~T se } l C~Yl :r·e .:11. :i_ z é1.dO p l 2.Y1 

tacione~ ,.~evas, t~nto e~ la regi6n del 
Gol.Fo de México, con:c> en la. ve::ctie::."J.te del 
Paci.f'íco. 

En el estado de Jalj_sco se h21. lleva
do a cabo recientemente la más seria impar 
tacióJ'."'_ '.le ~11jer1:=os de mango del estado de 
Florida, Esta. .. Jr:.)~~ TT:r1i.-:1..os, p:r"'ecisc.1n1e:!--ite 
de las .... varie(J.¿-:-.,j_._:·~~ 1~1[--ls V2.l1.io.::-~as; dos r¡j_l 

ejemplare•_, de 2l -,ca:cieda.des di.f'erentes, 
las cuales sei~iran en un Euturo proximo -
para la obtención de ~njertos de alta cali 
dad y la .f'orm¿:.ci_ó;i de 1n.J.<?vos huertos. En 
rela.ci_6n con el incrC?:nen to de las ¿",,reas 
cultivadas con md.ngo. debe enc.3.usarse pre
.f'erent·2:11eüte 11ac:i_a el á::r·ea co:cc;t::era de la -
vertierte del PaclFico, especialmente en -
los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacan, 
Jalisco, Nayarit y Sinaloa, yct que es la -
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única zona del país que o.frece un perj_odo 
de seca de.f'inido, precisamente durante la 
~poca de rloraci6n y Formaci6n de los Eru
tos del mango, condici6n indispensable pa
ra lograr un producto de alta calidad y -
libre de Pungosis, especialmence ~decuado 
para la exportación de E~Atos Frescos. 

I1a prosri·~!r"aciÓY1 de tipo t6cY1ico se 
basa en los siau~entes aspectos: 

Instalación de unidades de propaga-
ción par'C:t obtener injertos. de mango de_ va
rj_edades del n1ul0loba, prerere1:. temente en 
las zo1-:as 1-=·o t:e:11c:i_ a lrr1e:n. -ce f)T'odu.c t()i---as de la 
costa del Pací Pico, rnate:rj_;~l ele injerta--
ción solecc:i..oH:;_,,:Jc d<:? los huertos ya. exis-
t:en te:c: en el i)C'-.L:::: y co1: I _inos ::~l c:.ba_steci
n¿ier1t:o '".lE~ 1:..'lCJ.._::c::::i·_:; :pa=t:'a 1·1ue"'_,-¿¡_s 12.1.1...er·tas. 

F'o:r:'r11Jcié:i~-.!. c~e ~C:~l.a 1"1L1e]~t,_.1 r:·4etclre, con10 
n1Í11irnc;, c(.=::ii-L el ;::a_~,,.ror rrCi_!'-!eJ:::'C ele 'fCJ:riedades 
cor>tercialec_~ del grupo ~:11~_lglou21, para_ la ob 
ser\.raciól~1 clc:l co1ripoJ:-tan1iento de J_ :1s !nisma..s 
y como u:::--, ba:c:_co de: obtención de !!kt teriales 
de injertaci6n necesilria para Futuras pro
paga.ci_ones. 

AmpJ_iación del áre¿¡ cJe c1<-l ti vo sobre 
la base de f'ir:aYici21,1:i_ent·~ ele los bci:;-icos -
oEiciales y priv~dos, tomando en cuenta -
que las pe-1_~specti v.c: s de expor taciÓy¡_ en --
Ere seo e iI1d1~lst:;:·:i.¿-tlj_zadc1s, consti tu.:;.ren l.llía 
garant..ia rribs pc1L'¿1 lr::1 1~·eci_,tpe-raciÓ1'l ele los 
créditos. 

As:i_:~Le11cic1 céc~-1ic¿:l, tci.Y1to e:n 
Cé'"'.C:-C. .:le cul t:i_vo >' p::~od-i_-icci_ón co1no 

sar' !' C•J_ J_o del ._ót:-~pec to i_ -,, dus L ri a1 . 

. ... 
el pro

en el de 
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Financiamiento y establecimiento de 
plantas de embases para las zonas produc-
toras, con F:i.nanciam:iento de t:i_po coopera
tivo para que el Eruticultor mantenga el 
máximo benel-'ic:i_o pos:Lble, espec:i_almente -
del sector ejidal. 

8, 5. Exportac·i.0:·1es de n:::u-190 1~1exicano al 
mercado de C¿_u-,¿ld<". 

En El 1ner·ccido canadiense se importan 
a la ..feclko :r:uy esca.seis cant:i_d21des de este 
producto y no existen cldsificaciones esta 
dístic.:-.!S qLte _i r~z:liq·ue:_í los '.Tol1)_rne:n.es de i111-
porta.c:i_6:r1 ele :":z::.::-l.::_;o, ~:;j_r10 c11~1e se cl;;1siEica 
e:r1 U.YlC-t l_:,¿¡_~!_-Lj_cl_'--1 ele l::ipo uc1.-.:..er·.__<...·l. 

Debido d que el p~blico en general 
es descoY1ccedor de es ce 1·1·uto, y por ahora 
sola1ner1tc :3C cJe;,·1ct1-l.c~,:~ (~11 c'-·\_.t'Lt:j_dc:..-~cles r·educi
das. 

F>c:t·~- lc.y2--ct:c e~1 I'oi·1na. L-ln.:::'.. =-iY~ tJ--odL.1c--
ciÓY1 del rna_::go er1 e:::-::: ~e :~1eJ:-cé1do se ::r.·eq1J.eri
rá 1.;;.n es.C1.>.er zo prorr,ocional coor·clil·:a.do en-
tre el exportador y el importador. Existe 
desde 1-•..ie~yo, rnercc:tdo po tenci¿1l, en primer 
lv.gar, por parte de J.os urupos éc:,:-1icos que 
gl...1-Sta1'":! rJ.e e-::::.·ta .f·:r'Ll_t:c!., cv~r-to f-)l)_ecie se.:i----: los 
Ind~es y emigrantes del Caribe. 

Uno de los p::ciEcipales problemas que 
detienen la entrada en vol~menes comercia
les de inter~s est5 originado por el Eac-
tor prec:i.o. 

Existe un circulo vicioso consisten
te en que siendo la demanda escasa, los em 
barques de la Fruta se tienen que hacer -
por 3vi6n, 1-o cual eleva el precio Einal 
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que debe pagar el consumidor, aproximada-
mente un dolar por pieza. 

Al mismo tiempo, ante el alto costo 
del producto, la demanda es escasa, lo 
cual cierra el c:irculo vic:i_oso. Pare< rom
per el circulo, es ~ccesorio reali~ar ern-
barques por carnj_Ór' completo, lo cual .:iba te 
co:nsiderablemen te el pTecio de la f'rl:< t <'.> y 
pei--rni te al co1·11):.r.~z-~c:lo==.-· 1· i i-ic.1 l j_::--1 te:r.-.es ar se por 
adquiri:rlo. 

V:::il~j_o::; ::;,~' JO:l • .::.: t ... ls ele .C' 'Jtas qu.e 
del C,-:il-1<::ldá, 

ope
in--ra.:r1 Occj_c_ler1 t¿.ll 

tei--eso.dor:; E:::'1 .:..:.(1q1_J_i::Y'iI' ;~101-1cro rne::::-.:.~ic2 .... r:._o se e:r1 
cueY1tr·c-L!.1 t:."?Yl lL-1.~-=; c:.i..u~d2..(ies de \f¿¡·:.'1C01...l'-.re:c }r -

Victorj_¿,. 

El r_·:ic:nF·O 2-F'=~·o:x::i ;~tar:1c) e~·1 lle:;Jc:J_-. eY1 ca 
mi6n de· .. Jalisco o Sinaloa hasta la ciu
dad de 'J¿~.-::.!.COLl.--·..re:r, Dasa-nc:~o F1o::r· l'-Zoga..les. es 
de api-.oxiHia..c1a.;ne:rl.te siete dÍ,,__1s ::.i ~l tie:rnpo 
de caducidad de lec. Er1xt~a del rj.po rnulgloba 
es de aproxivca.clarne::1 te veinte di as e::1. pro-
medio. 

9.- Comunicaciones entre México y Canad~ 

:néxico y Cc:n1¿1d2'.1 se encuentran unidos 
por las carretera~ 
corren de norte a 
de los tres paises 

de Estados Unidos, que 
sur, tanto en el centro 

como en el este y oeste. 

La distancia promedio entre regiones 
productorc:i.s ele ma1-JO en Sinalo.::::c y Jalisco 
hasta la ciudad de Vancouver, pasando por 
Nogales, son de 3 500 a 4 000 Km. aproxi-
m<.'ldamelll:e y el tiempo que tarda un cami6n 
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trailer en recorrer ese trayecto es de al
rededor de 5 a 7 días. 

La mercancia en tr~nsito por los Es
tados Unidos, no paga impuestos en ese 
país, pero se requiere licencia de Mercan
cía en transito del gobierno de los Esta-
dos Unidos para que la mercanc.ia pueda pa
sar, así como tambi&n es exigible que sea 
transportada en camiones y con choEeres -
estado unidcnses, se aconseja que lamer-
cancia se embc::.:rqu.e por tra:.. lers completos, 
para que unicamente se enganche la caja -
del trailer a un cwni6n y se evite asi la 
descarga y la carga. 

Tambi&n es importante conocer los re 
'-JUi sj_ tos dE:'l gobierno de ese pz;is, en cuan 
to haya que reuniT algún otro requisito de 
sanidad en el momento de la exportación, 
principalmente cuando se trat~ de Eruta -
Presea. 

Transporte por Eerrocarril. 

Es recomendable 
se trata del producto 

su embarque cuando -
(pifia o mango) enla-

tado, bien empacado y recien procesado pa
ra su exportaci6n ya que por este medio es 
m~s tardador transporte por Ferrocarril. 

nes 

Transporte Aéreo. 

México cuenta con dos 
de México y Mexicana de 

líneas de avio 
Aviación que -

tocan ciudades canadienses; lo mismo exis
ten dos lineas canadienses que tocan ciuda 
des de México, Air Canad~ y Canadian Paci
Eic. Existen adem[1s lineas principalmente 
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de Estados Unidos de Norteamérica y Euro-
peas que comunican ciudades de México y -
ciudades de Canad~ tanto de ida como de ve 
nida. La du;ración desde la ciudad de Méxi 
co hasta la ciudad de Vancouver es de 7 h~ 

ras y de M&xico a Toronto o Montreal es de 
6 y 7 horas. respectivamente. 

La comunicación po_r mar de México a 
Canadá, unJ_came:n te si= e_f'ec tela del lado del 
Atlantico pox l~ ~mpresa. Transportación 
Marítima Mexicana y por otras lineas inte.!:_ 
nacionales que va~ por la ruta del Atlánt~ 
co norte a Eurupa, tocando puertos Cana--
dienses. 

Un barco de Transpo:rt?ción Ma:r~tima 
Mexicana va desde Ve:racruz a HaliEax y a -
Saint John, en 8 6 10 días de duraci6n y -
la tariEa por tonelada hasta ~ichos puer-
tos Canadienses es de $ 762.50 por tonela
da. 
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s.-~teras. 

Rutas M aritimas. 

Rutas aéreas 
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lO.- Conclusiones y Recomendaciones. 

Las ventas internas y externas de 
productos tropicales se deben de incremen
tar al máximo, procurando industrializar-
los principalmente para mercados exterio-
res, ya que existe demanda insatisFecha y 
mercado latente, dentro y Fuera de nuestro 
pais; dichos articulas gustan a los consu
midores y es por demás decirlo tienen ace..12. 
tación entre la ~ayor parte de los habi--
tan tes ·::J.el rn1t:~:lc), ~:>1':):r S1-..13 CC!.:r~.:.-:..cte2...,ísticas 

alimenticias, de s 3.bor y c:cro;na. 

El ~unento de las ventas está condi
cionado 3l rn•2jora:·:ie2-:.to de varios Factores, 
entre G:.lc_i:.,;·Los de l.os principales está el 
de cont2i con oi'e:::-ta. dispoi·1ible, de buena 
calidad y a precios justos, sa~e:r comercia 
lizarlos y hacerlos llegar a los consumido 
res nacionales e internacionales, en canti, 
dades suFicientes durante la mayar parte -
del afio, con punt~alidad. 

El increme!'cto de la oFe:rta es posi-
ble median~e la ·ol~ci6n paulatina de vari 
as cuestior:es, t.:-"''i·2:-"do co;:10 base una pla
neaci6n ~ue tenga como objetivo, aparte 
del au;-nento de la prodv.cci6n, del mejora-
miento de la calidad y de la mejor comer-
cializaci6n; deber~ buscarse el mejoramien 
to socio-económico del productor pl:'i~ipal 
mente el del agricultor que es qui~n m~s 
lo necesl~a. empezando por organizarlo con 
re.f'erencia a la prod1;i.cción. 

El cul~ivo de articul~de origen tro 
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p~cal en regiones tropicales de M~xico; 
aunque cuenta con condiciones J?avorabl·es a 
los Eactores de la producci6n, es necesa-
r~o superarlos, como, por ejemplo, la exis 
tencia abundante de mano de obra que est~
poco especializada, en el mayor de los ca
sos sin técnica ni_ los e1.ementos de traba
jo modernos o apropiados; las áreas de cul 
tivo son peco Fertilizadas y en varias zo
nas existe la necesidad de hacer obras de 
riego. 

Por lo cual es necesario completar 
el medio ecológico, proporcionando a los 
suelos los nutrientes necesarios para el 
cultivo del producto de que se trate, así 
como contar con las mejores plantas y res
guardarlos de los elementos excesivos del 
clima. 

De acuerdo con una ors¡anización áde
cuada de los agricultores y la programa--
ción de las calendarios de siembras, así -
como co:::1 u:::1a coorc.J_nacio::-i Eirme y cor. equi 
dad entre ayriculcores e industriales de -
los cultivos, los organismos de J?inancia-
miento tanto estatales como privados debe
r~n otorgar creditos suEicientes, oportu-
nos y con intereses razonables, a los pro
ductores. 

Tocante a la industrialización y a -
la exportación de dichos productos, -se de
be de aumentar la producción, mejorando su 
calidad y presentación del artículo t~i
nado; además es aconsejable estudiar los -
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mercados con el Eín de conocer exactamente 
los gustos de los consumidores de cada - -
país, es decir como les guste la prepara-
ci6n del artículo y la aceptación por con
siderarlo sano y alimenticio para lo cual 
también es necesa.rio hacer .labor de promo
ción, publicidad e inPormaci6n acertada de 
cada uno de los a~ticulos tratados en este 
trabajo así corno en los diPe2"entes merca-
dos exteriores. 

Re.fercn te al m•2rcado de Canadá, país 
tratado en e~·te trabajo, puede aPirmarse,
que es un bosque de oportunidades para co
locar con éxi i::o bas tz:cntes productos proce
dentes de nuestro pa_J_s; el aumento de la -
producción, el rycejo:r.c:,1ie11to ele lo. calidad 
y la di~ICtin1_;_ciól-~ c:n el precio, en .fruta -
tanto .f'ie.:-:;c¿:,. cor•_o t..~J_¿::._L,.oi--a.c12, a.si corno tam
bién la expor tac:'.. ó1, adecue:. da D. dicho merca 
do es muy Factible, siempre y cuando se -
cumplan los :ceq-,:_isi to.3 rne1J.cj_o~"'taclos, lo - -
cual constituir6 un buen logro en los as-
pectas de producción y comercialización 
que tan ~"lecesar.ios son para néxico. 

Los tra~sportes que unen a M~xico y 
a Canadá son bL1_0,·:os y se debe de aprove--
char al rnáxirto :c11_ capacidad de ca.r::r"'-; el -
incremento de l~s exportaciones por parte 
de nuestro país ~ace pensar en la necesi--
dad tambi~~ de diversiEicar las rutas; 
ejer:-iplo: prolon.~;a:r· l:c1 ruta marítima. de la ... 
compaftia Transp~1~ac~6n Mari.~~ma Mexicana, 
hasta .. los puerto:c· de Van.couver y Victoria, 
ya que ac-cv.almei;_te llega hasta la ciudad -
de San Francisco. y para tal eEecto es con 
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veniente hacer llegar por la ruta del Pa-
círico la producción de las regiones del -
oeste de México utilizando n~estros puer-
tos de dicho litoral, más aun ahora con la 
apertura de los puertos en Chiapas y el -
otro en los limites de Michoacán y Guerre
ro, Puerto Madero y Lázaro Cardenas, respec 
tivamente ambos cercanos a regiones produc 
toras de cultivos tropicales. 
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