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REGIONAL GEOGRAPHY OF FOOD SUPPL V 
MEXICO ANO TllE STATE OF SINALOA 

BY: .IAVIER DELGADILLO-MACIAS 

ABSTRAC 

Thc purpose of this rcsearch projecl is Lo presenta b1·~ad'problcm'that is likcly lo becoinc more 
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of domestic ro:od süpply and trádc; in thc :sume way; a study. on théregioilal behavior.of the 
spatial flows of.food .. ·prodúcts_is.cÜ1Tiéd•out:)uidapp_licdi11··pa1:1icular:1_0_ the;S1aié·of.Sinaloá's 
case. Thcreforc,. the study aims át meeting thc•i·cgio1t'a_I slÍ'lÍcll)Í'.Óol)he. foodsupplyii}g'iit México, 
ils intra· a1id maci:ot'egiÓnal·i·cásoit:a1id ihe rcsúlf~i§ügh(by;1hc'.u;ad(lii1é; _i1\viH'°'a116:w. fo give 
an opiÍÍio11 on .Ús • sirlÍcti:1rc;·'.as .wéH asúo. design fréopcratioÍi pi·opo~als~ sincé-=regÍÚ;ding · tlle 
constan! imfr1oddratc'growthof Íl;c {írbali cc1Úe1:s,' iti~-ncccssary lo.tafo 1Tlcasu1'es Lhat' guaran lee 
a continuous satisfaction for thÚ lltlm¡Ú¡ consmnptiÓ11 :íúul Í'or. the.agricuhural aitd it1dustrial 
production.- -· - ·· - - · · · - · 
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INTRODUCCION 

Son diversos los estl.Jdios que dan cuenta de temas pormenorizados sobre la problemática 
alimentaria nacional, entre ellos destacan capítulos sobre la estructura de la producción 
agrícola, aspectos de los movimientos campesinos, tipologías de productores agrícolas, 
diagnósticos sobre la industria alimentaria, aspectos de la nutrición, entre otros. La lectura de 
sus contenidos permite conocer puntos relevantes de está importante temática, incluyendo la 
discusión siempre presente sobre la dependencia alimentaria y la autosuficiencia posible, el 
funcionamiento y dinámica de los mecanismos económicos y sociales de consumo, así como 
su carácter estructural. 

Con este propósito; existen estudios que explican a detalle aspectos particulares de la 
distribución y el comercio, por ejemplo el que se refiere a la venta mayorista de productos 
alimenticios en la ciudad de México;1 otros tocan aspectos particulares de la producción 
agricola de cultivos seleccionados y las políticas para su comercialización,2 o aquéllos que 
tratan la problemática estructural del sistema alimentario mexicano.3 

Sin embargo, el interés del presente trabajo consiste en diagnosticar un problema de 
dimensiones amplias que tiende a integrar un mayor grado de complejidad ante los embates de 
la expansión urbana que modifica los patrones tradicionales de abastecimiento y 
comercialización de alimentos a escala nacional; asimismo, se estudia el comportamiento 
regional de los flujos espaciales de productos alimentarios y se ejemplifica en un estudio de 
caso referido al estado de Sinaloa. Por lo tanto, el estudio se encamina a conocer la estructura 
regional del abasto alimentario en México, su lógica intra y macroregional y la problemática que 
presenta la cadena de comercialización; ello permitirá establecer un diagnóstico sobre su 
estructura, así como plantear propuestas de refuncionalización, ya que ante el crecimiento 
muchas veces desmedido de los centros urbanos existe la necesidad de promover medidas 
previsorias que garanticen la continuidad de satisfacción oportuna en el consumo humano y 
para la producción agroindustrial. 

La tendencia que sigue el crecimiento demográfico nacional señala como conclusión inevitable 
que a principios del siglo XXI más del 80 por ciento de la población mexicana habitará en 
zonas urbanas, y de esta proporción, la tercera parte se concentrará en las cuatro más 
importantes zonas metropolitanas del país (ciudades de Guadalajara, Monterrey, Puebla y 
México); también, como "consecuencia de esta dinámica se consolidarán otros centros urbanos 
de considerable importancia regional, incluyendo aquellas ciudades de la frontera norte, que 
hoy muestran una dinámica expansiva mayor. Esta situación propia del desarrollo urbano 
nacional_ generará a su vez nuevas demandas en servicios y satisfactores esenciales; dentro 
de ellos destaca el.consumo de alimentos. 

1
• Rellc, Fernaiido.Y):>é~eirio Sodf,' Abasto y distribución de alimentos en las grandes metrópolis, el caso de la ciudad de México, 

Ediiorial Nue\.'a Imagen, México, ~ 989. 

, Gómez Cruz; ;~~~Je-1 A., -Lá producé1ón de hcinalizas en México, CIESTAAM-Universidad Chapingo, Méxi:;: 1993. 

:! Torre~ T~rreS~·Fe'1;=~·~·~:C~~uhtém~c Gon:::a1éz·~ .. et. al .. Los r~·1os de la soberanla;alimentaria en Jé~i:·a,:.j·uan ~ablÓ EdiiOres, 
México. 19~3. 
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Satisfacer el consumo alimentario de una población cada vez menos vinculada a la esfera de la 
producción exige, por una parte, conocer el comportamiento espacial de la demanda y, por la 
otra, elaborar estrategias de planeación que eviten un posible desabasto ante la falta de 
vinculación oportuna y flexible entre zonas 'productoras y centros consumidores. 

Los grandes centros de consumo ·ci¡irr,~nt~~io ~~ ·~1 ;país 11'~ ~~~;sufrido. ciertamente problemas 
serios de desabasto, más que los il)lpuesté:is por la r!3sÍÍicción de.1 poder adquisitivo en algunos 
estratos de la población; o porque algú11,cónflict0 interllo;'por/ejemplo Ia revolución armada de 
191 o, lo haya impedido.' Lo·, ántefiórJse'tiá~lcigráció:'si11'¡embárgo, á co::¡ta de dos grandes 
sacrificios nacionales: unci ,de éllos)iene''q'ue·ver con el 'deterioró, de lcis, precios de. intercambio 
para los productores rurales·, l1oy·;á-9üdizad'créónJa''é'risls ~el'carnpó;.y,,el_Ótró/dE'.rivado de la 
concentración del· flujo dé~ prcidu'ctósFhaciá '1cís:igraiídes té:eñfros~ urbánós '. que.· motiva una 
desigual distribución y consumo en 'r'egiones: aniplia's';del pais;~ o ial rrienó's;'. tal concentración 
supedita el acceso imponiendo un, costo sensibleníenté'niás alto a lós áliméntoS:: .. 

En el desarrou~····~i;·1:~:·ü~ie~~:·;~6i~tiª~-¿¡2~~:.:~K~•~J'~~lº·~~c~:.~:·•.·~·J:~¡~:·;,~roblemas del 
abasto se úbiéari más á11á de 1.a venta'' al 111énudeo'V nó són exClüsivoi/de los éeritros urbanos 
actuales y potenciales, sino 'que invol~cran•tambiéri,a ·los 'productores •direcios: a los agentes 
comerciales,·.' al Estado•' como ··Jiistancia··~regufadora ','/ al!'propio 'consumidor~ que 'dicta el 
comporta~ie.~t~ ~.~. 1a:.~.~m8.ri~~· · · '·· · :~~·;·;:;~;_·<:.:<. · ---"._ .. ·~~~·-'.e_;~~:< L-:J~.- .. : .. · , - · · 

Actualmente· existe 'una Clara .su-bordiriációñ de'la~ -re-~ion'é~~pro~ucÍoraS' hada los centros 
consumidores, los que ·'en -última 'iristanCia 'c6rif6rman· sú _.pr()pio' enfomo regional de 
abastecimiento e imponen úna éspécialización'cié lá''pródücción dé;ac~erdó a la estructura de 
la demanda urbana. '.En 'el. mismo\ sérÍtido:i los'• agentes~ comerClaÍes,'?'que en ·algunos casos 
generan etapas excesivas/de,intermé~iarismó'; se~orientán~d{acüerdo'con, la densidad de 
población y la é:apacidad.'ec;onómica'.'de'.los';cons'umidore's :9 .:im'pOnerí uri, patrón comercial 
según el nivel de atraccióñ de productos'. alimentárfos Íeqúeridos en: los centros urbanos 
dominantes... ... ·- · · · ... · .. •~-_.,. _ _. · ' •·• ·=···-···•=;•-. ·- ;, .. ,. .. -.-... ·• 

·/ _._,:" >.>-· .. 1: -__ ". ~-·~.---:-><~J<· ::;:,/~·"·. ":",'~<:->. ·:··>:::~ ... '.'~'~;-:;' ' ~- /(.;:_ ~~-_-:..:,;,.,- ,, ';· ·-., ~-- ,. " 

Por tanto,: el e~t¿diO :de; la próbi~mátÍca:'~IÍm~nfária; ~aci6nal-'cúy(i púnto ·.dé·. partida es el 
enfoque espacial:regiohal, confiere: a. la Ciencia: geográfica un papel ;rélevaiíte e' indiscutible en 
el sistema. d~ a11álisisjnterdiscipHnar,'sob.reJodo hoy quecobrarelevanéiá la construcción de 
instrumentos ineto_i:lcí1ó9iéos•·vmarcos teórTCo's:para; 1ainterpreta'ción'de'una· _realidad que cada 
día se· présenfacompleja_.y, deéstimüláríte innoyáéiór'de'mostrativa;•ánie los ojos siempre 
escrupulosos de .los esiudiosos'de la realidad sódál mexicana: Si en algo aporta. a estas líneas 
de la investigación dentifica'él presente!'esÍúdio, habremos éúmplido éon un propósito más allá 
del simple .trámite instiiudónal.';' -~-- - ., ~-: -:~ .• ''''- '~·!!,'":..'!, .. 

Manifiesto mi agradecimie~to c~a l~s sigu'icint~s·. peÍsonas:i~ l;{Ürá.•AHcia Girón González, 
directora del 1 nstituto · de · lrívestigacioríes ,• Ecóríóniicás: dé '.lá '.UNAM; por• el apoyo amplio y 
decidido, mismo que fué d13terminaríte,'para1a''.culminación:'éle'la présénte·tesis doctoral;. muy 
particularmente al . Dr. Angel.;'Bássols;~Bátalla; director; de la tesis'.' por sus invaluables 
recomendaciones y la cóñr.ar:za depositad;;¡: pára la'.s.úsíeritáción· firial.:AI grÚpo de r.evisores y 
sinodales, doctoras Silvána LLevy, Graci~l.a Uíibe,' Carinén,'/alvérde;dóctóres ... Luis, Chias, 
Omar Moneada;··. y.' Juan, Carlosi.Gó;,,éz; ... po~ el)ienipo..cdedÍcaéi6 .'_a:la;reyisión·_ y s'úgerencias 
puntuales que • ab.onaron ; con. su · C!31idad >y.'. prestigio. •académico cal., presente )rabajo; Al 
compañero Adolfo Sánchez Alinanza quién· me prnporcionó:informadón precisa, estudios de 
caso y resultados de programas regior:a¡es operativós d~I Consejo·. Nacio¡¡al, de .Población, 
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CAPITULO 1 

BASES DE INTEGRACION DEL SISTEMA 
DE ABASTO ALIMENTARIO NACIONAL 

1.1 Enfoque de sistemas y teorías de localización en el estudio del abasto alimentario 

1.1.1 Integración de factores y variables 

La comercialización y abasto de alimentos no resulta tan simple como podría suponerse 
cuando se ubica parcialmente este fenómeno. En el proceso de producción-comercialización· 
consumo intervienen un conjunto de actividades económicas y productivas como el acopio, la 
selección, el procesamiento y el beneficio, la presentación, la conservación, el transporte y la 
distribución, entre otros mecanismos. La comercialización por su parte, implica mucho más que 
el acto de vender, involucra también toda una serie de. condiciones impuestas a productores, 
vendedores y consumidores, asi como al entorno de tódos:ellos .. 

- ... .' - -~';¿,~·- :.~:·;<::~ .~/f-¿.:~:·.~~1~:;~~-:,~;i)~:;:~·:·:ii~{~~:~;~):·~:. >~~- '. .. ;,· -
Al contener un carácter complejo .el.sistema: de· abaste> e.n México, se debe analizar el 
fenómeno tomando én cuénta:)as'ovariábles'de<'esa :problemática, en función de las 
especificidades de cada regiód; ya quelas,_sili.iaciones,que enfrenta el abasto no son un todo 
homogéneo entre regiones prodúé:toras;: ni por lo. qüe respecta a los distintos centros de 
consumo. ··• · · .. ;-·· '.-.--- ~:-~-~i~'~ _·· 
El sistema de comercialización :se orienta fundamentalmente a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población .. urbana, predominantemente de la asentada en las zonas 
metropolitanas más grandes de México; por ejemplo, tan sólo al interior de la ciudad de México 
se maneja un volumen de productos alimentarios superior al que circula en el resto del pais en 
conjunto. Bajo las condiciones señaladas, tenemos que prácticamente toda la infraestructura 
para el abasto se ubica en las grandes ciudades, de ahí se deriva el carácter concentrado del 
sistema de· comercialización que, en algunos casos, conjugado con la dispersión de la 
población y algunos problemas de accesibilida::!, deja desprotejida diversas áreas rurales, 
mismas que se enfrentan a la disyuntiva de "importar" los alimentos que en algunos casos 
produce, o.cci.rrer el riesgo de quedarse desabastecidas. 

En la medida':qué el número de concentraciones urbanas se expande, también se amplia el 
sistema de 'co-mércialización y paulatinamente se va conformando una re::! cada vez más 
compleja de. abastecimiento. Con todo y que en algunos casos el Estado se autoconfiere el 
papel·dé'reg~_lador, esto no evita la aparición de agentes comerciales a distintas escalas que 
participan dEl_n_tro del abasto obedeciendo a la propia lógica de la estructura económica y social, 
la cual rebasa en cierto momento cualquier posibilidad de regulación estatal. 

Así, par~ ~bi¿~r~I núcleo de la problemática del abasto, no podemos sustraernos de estudiar a 
la cadena•de¡~éomércializaciOn conformada como un sistema en su entorno regional, aún 
cuando porrequérimiénfos metodológicos se analice fragmentariamente en eslabones. En este 
sentido, el análisis· cíe iá distribución espácial y su dinámica regional, la abordamos a partir de 
un marco explicativo 'qué proporciona la teoría de sistemas, por un lado, y por el otro, el uso de 
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elementos de teorías locacionales previamente validadas en estudios de distribución de 
factores económicos incluidos los poblacionales. 

a) Selección de variables y fases del proceso de abasto 

El sistema de abasto es un proceso que enlaza una amplia cadena de variables presentes 
entre la producción y el consumo. Esta cadena se conforma de cuatro eslabones intermedios 
que le otorgan un carácter funcional y de integración espacial jerarquizada de acuerdo al 
tamaño de los propios centros urbanos consumidores; estos c;omponentes básicos son acopio, 
almacenamiento, transporte y distribución comercial. 

·'<• ;_. ·· ... _, ' 

El acopio consiste en la acu111ülación de la producción de alimentos y productos agrícolas a 
cargo de una institución giJb~fr}an:\entaF ():privada. El centro de acopio constituye el espacio 
físico donde se efectúa.1a·conce6tfación'.d~\la'producción para su distribució:i posterior, previo 
tratamiento de· la misma: El 0áéopio'pÚedeOréalizarse en un centro de cierta jerarquía y de ahí 
distribuirlos productos hacia.otros:'cerití6s:dominantes o bien directamente a través de varios 
centros productores pequeñ65:;ha6ia,:el)ugar dominante. Este esquema c:stributivo de los 
alimentos se conoce como sistéináld1:mdríticci;o.~sistema so/ar. El primero se basa en las 
relaciones comerciales mástradicjoriales\i\requieré de la acción intermediar.a de mercados y 
comerciantes regionales; en ':algunas\;dudades .. ~se ·concentra . la produc::ión de· distintas 
mercancías para ser enviada a los·lugares:)ceritrales'más importantes. El segundo consiste en 
que varios centros de acopio n.irales· e'stár{artici.ila.dos directamente a un'sob mercado central 
sin la intermediación de ningún 6tr6'cft~r,??~frc;8.dcnegional.~ • .,,:)"' 

El transporte se conforma por las dive~sa~ rutas Y;~nicl~de~ a:tra~és ele.las, cuales se trasladan 
los productos para su almacenamierífo?-'distribución Y•c;orisu'riío{ConstitUye la linea vertebral 
del Sistema de Abasto Alimentario, én'1á~111edi.da·~ue:esfablééé los vinculós funcionales entre 
los espacios de producción (regiones)~~1·1o's· dé/consúm'o (é:iudádés), y dada la fuerza de 
estructuración territorial que caracteriza atodo'módo;de tránsporte, este servicio adquiere una 
connotación básicamente social de gran podér político ·y econ_ómiéo. 5 

• Para el caso de· MéXfco, pane de eSta discusión se encuentra en: R_ello. Ferna~do·y.Demetrio Sodi.·.:..:.asto_y di5tribuci6n de 
alimentos en tas grandes me~rOpolis, ob~:cit..> <: . »·· ::· .. , .• -· • ., "·. : . . ,, .; :.: .• , •..• 

5 Al respecto puede ~onsUlta.rs·e el.trabajo.de .. la Dra .. Margarita Camarelia: LaS grandes rutas dei éSpa:i:.social en México, 115. 
UNAM. México. 1989 .. 
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FASES 

Producción 

Acopio 

Transporte 

FASES DEL SISTEMA DE ABASTO ALIMENTARIO 

VARIABLES DEL SISTEMA 

Frutas 
Verduras 
Granos 
Carne 
Lácteos 
Pollo 
Huevo 

Acopio y circulación de 
mercancías 

, (cienüos regionales) 

Centrales· de .. abasto" ·-¡ 

:~~~t~d~~;;ji~ud¿~ ·-----· 
· Est'ablecimientos, comerciales 

' ' ,~'>·' 

'•. '.!...·:·; ;:'':' ,·;" ~:~~,,·:: 

FACTORES DE DISTRIBUCION Y 
MERCADO 

Productores-tipos 
Intermediarios-tipos 
Estado-Conasupo 
Asociaciones 
Organizaciones sociales 

Tipos de producto 
Tecnologías de manejo 
Agentes, de control 

Volumen de íTlanejo
·capacidad·· >. ·· ,' 
Tip'os de prbcii:i'ci~s 
Tipos dé ·almacenamiento: 

·¡O,NDSÁ;BORUCONSA , 
'(Locáiizáción regional). > ·• 
·~-;--- .-.:_;·:·::-,.-·~:·.··.;1 ·.·:. _;_ .. :f:;·;:--:~~--: ,,,,..-_ ·.¿_~-

]Volumen_; de. manejo,• agrupaciones v control 'é:le:carga ·" -d:·· , 
: (CircUitos éspaciales). 
,:;·;.-,,~,'.:"·-::;. :;:"~: i:S~ -· <:~;-;:.:: ,;::;-·' 

~--.: ~-" .;,:" / ~ -_. . -,\•>- . - ' 

,Tipología ,cornerci~I: ,.· •. · 

'.:-,~~f1~;:1F~:};,~-:>-·- ... 
-tóistribución ie9i0na1 e ·interurbana) 

Consu!Tl,i dor!!s '/ )'.:.·: : , . ,_ :" 
: Estratos. de. consumo 
:Ingresos·-~. ·- · 

FUENTE: Torres Jor~es Felip~. "Mlu~o Hi;~Úico-e~onÓmico para~¡ abastb aÍimen:ario". en 
·. · Revista Intercambio! _No; 11; mavo:junio dé 1991. México;· p 26. _ 
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Desde esta perspectiva, la refuncionalización de los servicios de transporte brinda una 
oportunidad para fortalecer el proceso de desarrollo regional via la descentralización. Las 
inversiones en dichos sectores tienen un incuestionable poder de encadenamiento con las 
diversas opciones que implica una nueva organización territorial, ya que para poder 
descentralizar es necesario garantizar el abasto justo a tiempo y la comunicación en tiempo 
real. sólo de esta manera se posibilita simultáneamente poder informar, negociar y, por 
supuesto dirigir y ordenar a distancia. 6 

El almacenamiento está integrado por el sistema de bodegas públicas y privadas que sirven 
para conservar los product°"s y m~,dir la reserva de la producción. 

La distribución consisté)e~·.:c~~~lizar la producción a los consumidores por medio de 
transacciones comerciales '(compra~venta) en donde los intermediarios juegan un papel 
fundamental; aquí: inteÑienéfla'irífraéstrucfura~ .·por ejemplo centrales de abasto, mercados 
públicos, tiendas máyóristás~y'dé'menudéo,-étc.; a~i como los diversos agentes comerciales 
situados incluso'fn,ás,}ítVi3s'?dé;¡la !Cadena 'y que ·en muchos casos involucra la fase de 
producción. Aeste éslab'ón'corrés-po

0

ncié·e1 proceso de comercialización en sentido estricto. 

El preces~ d~.c~~e~~l~IÍ~~ci~~ ~ t~~-~sifad; por diversas etapas hasta estructurar el carácter 
sistemático que;aétúafníenteflé caracteriZa. Una,primera etapa7 está ligada a un proceso de 
urbanizadór(de'las',sóciééladesFJas•'únidades;cornerciales características de comerciantes que 
son a la :vez mayoristas y~menÜdist~s'.-'.Es'la'.época en que aparece el comerciante profesional 
establecido; pero; una:bueQa:parte:f:dél:;coniercio la realizaban productores agrícolas que 
ofrecian·susproductos,erí los'puéblos; aunqLie ante el crecimiento de las ciudades se crearon 
las condiciones para el súrgimienÍo ;dél; intermediario. Abundaban los mercados móviles a 
través de las ferias•. régionalés'.f pcist'eriorinente el Estado controla una parte del abasto 
mediante mercados públicos:: Páúlatiri.aníenté surgen las tiendas especializadas en alimentos u 
otros bienes básicos, des'prendidas ae lo(oficios y casas de los artesanos. 

La etapa intermedia está asod~~:.r~1a'.bdnsolidación de la jerarquia de los lugares centrales. 
Las ciudades crecen, 8 ,;se.conéenti'á'.él}ingreso y ejerce una creciente influencia sobre sus 
zonas de abastecimiéntó~'·Las·~áreas:pr~ductoras comienzan a adaptarse a las necesidades 
urbanas; con el tiempo ~l'comeri:ió-se éxpande vigorosamente, se especializa, se diversifica y 
se diferencia dentro. de"sí"iiiis'mo':El1méfoádo es un hecho básicamente urbano que transforma 
las ciudades: .Con la, urbahiza~ión y el comercio se mejora la infraestructura de comunicaciones 
y transportes~ Exis\e}yaJun;sistémá;ñaéiOríal de carreteras que comunica zonas rurales antes 
marginadas o; pot)rémecite~ar:ticuJadás:·;:_Elárea. de abastecimiento urbano es el país entero, 
aumentando la?:'.cap~-éida'd !ele. ¡;.,ovilizaéion y. arrastre del transporte ferroviario y carretero. 
Comi~.nzan ~ cpbrar,'.a,~g~ lo~. rryercado's .centrales,. existe una separación entre el mayoreo y 
menudeo; aparecén,los contrato~'de:prnducción a futuro con productores agricolas; los precios 
de los productos; agÍiééílas· cada vez. están más determinados por los mercados urbanos, 
intensificándose la'inter-Vención del Estado. · 

' No sorpre'noe por lo,t~nto .. que,en los dos ulÚmos Planes Nacionales de OesarroBo (19BB-1994 y 1995-20~0), se dé prioridad a la 
moderni.:aci:>n del transport.e y las telecomunicaciones, con et fin ·de ~rt1Pl.iar.la.~obertuia ~e.múltiple~ ·sen/icios, favorecer un 
desarrollo regional más equilibrado, fomen:ar la parti~ipación de in_versiori_i~tas_,·p_riv,ª~-~s,_.y ~ est_ir:nular .. la comp~tencia, pa_ra 
incrementar la calidad y eficiencia de los servicios. · ·" · · \ :·. · ,· · " · - · · ·· ··' 

:- Camarer.a:t.~·argarita·. Las grarides ruias ... ob. cit. También ~·éa~~ B. 6erry': Ge~-~-~aüi·d~ l~-~"-~enÚoS-dé"meTcado y. distribución 
al por menor Ed. Vinces Vives, Barcelona, 1978. · · ' · · ' 

~ Camarena M. ob. c1t 
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La etapa avanzada, en un primer momento se presenta en los países desarrollados cuyo 
sistema comercial sufrió cambios muy importantes a partir de los años cuarenta de este siglo.9 

El comercio individual tipo empresa familiar deja de ser la institución comercial fundamental y 
su lugar lo ocupan las organizaciones comerciales complejas basadas en la administración 
financiera. En Estados Unidos aparecen innovaciones comerciales como las cadenas de 
tiendas y supermercados, surgen las economías de escala para abatir los costos de 
intermediación y los precios del consumidor. Otra estrategia es la integración vertical desde el 
productor hasta el consumidor; vuelven a unirse funciones de mayoreo y menudeo, pero ahora 
desde la ciudad, generalizándose el sistema de contratos. La zona de abastecimiento urbano 
se extiende a otros países mediante el mercado alimentario internacional cuyas oscilaciones 
influyen en los precios internos. Se forman nuevas empresas mayoristas a partir de varias 
familias de supermercados y el ambiente comercial se torna más- competitivo. 

Dentro de los paises industrializados, las empresas particulares concentran en la actualidad 
grandes volúmenes de productos que se encuentran integradas en la compra d1~ cosechas y 
comercialización; ello les permite captar una gran masa de población. Cuentan igualmente con 
infraestructura para.el.acopio y bodegas especializadas, ml¡lduradores, enfriadore!i y frigoríficos 
cuya instalación tiene relación directa con las zonas productoras. También disponen de una 
amplia red de comiinié:aciónque posibilitan el acceso de alimentos a todá la población; su radio 
de distribución~cúbre'~át:c-onjunto delas regiones y utilizan transporte equipado que les permite 
desplazarse a grandés'-distaricias sin riesgos: - --··· .. · ;,:.- '··. • · 

.·· . - ;,--~ -''--, - .·.- . , . -· ·.. '"·' ·.-:;e;._~: •. -j-. 

En los paises subde~~~fa11;dos persiste ¿~a deficiente)nfraestrudurél de almacenamiento y 
conservación•yJosCéritros dé acopio manejan volúmeoés'cc:¡mparativamente reducidos, razón 
por .. la cual' los·flujos{de)'acopio ;resultan. centralizados hacia las grandes ciudades; son 
insuficientes las vías ldé icomunicación provocando una' contracción de la distribución que 
impidé que los productos: agroalimentarios lleguen a núcleos de población de regiones 
distantes donde se observá un-abastecimiento irregular permanente. 

Sumado a lo anterior, surge el acaparamiento de productos, principalmente en granos básicos, 
por parte de intermediarios y· distribuidores. Los ·mayoristas que poseen mayor capital y 
capacidad de maniobra, •· tienden a negociar en primera instancia el envío de cargas 
significativas a grandes distancias y logran economías de escala. La prevalencia de este 
esquema provoca una fuerte dependencia del agricultor hacia los intermediarios, quienes 
ofrecen adelantos financieros para la cosecha y en algunos casos ellos mismos realizan esta 
actividad: el mecanismo consiste en que otorgan adelantos por producto comprando 
directamente en huertos;· facilitan el transporte, el envase y el almacenamiento. Existe una gran 
competencia entre los intermediarios: por dominar los mercados, además de que la 
comercialización es una de las áctividades que recibe menos apoyo por parte del Estado. 
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b) Agentes del sistema de abasto y comercialización de productos 
alimentarios 

Los agentes que intervienen en la distribución de alimentos en México juegan un papel 
determinante al interior de la cadena, son de hecho quienes han condicionado la estructura del 
sistema de abasto actual, aunque supeditados de cualquier manera al comportamiento que 
sigue la concentración demográfica propiciada por las necesidades del crecimiento económico. 
Tan clara resulta la condicionante demográfica que hoy en día comienza a manifestarse un 
debilitamiento incipiente del dominio concentrador de la Ciudad de México, debido al 
dinamismo propio de otras regiones del país, y en tal contexto los agentes intermediarios 
tradicionales y nuevos se consolidan también en otras plazas comerciales al tiempo que 
diversifican su participación hacia otros giros y productosi': · 

La estructura social del abasto, pero también elpodeí''éconómico concentrado obliga 3 los 
comerciantes a establecer una tipología fragme5faéiá'y;i'que intervienen grandes mayoristas, 
medio mayoristas (en diversas escalas).y detalllsfas;que·descienden hasta los consumidores. 
El Estado también interviene directamenteéen ~éf;procés'o de~comercialización. ya que intenta 
regular lós precios de los productos bésicos'partici¡:¡ar:\do"diréétamente en la comercialización a 
través de la creación de tiendas públicas. Esta regulación.sin.embargo nunca ha sido suficiente 
y menos ahora con la hegemonía de una económiá'abiérta: · 

Sin que pretendamos justificar su existencia, los int~rmediarios tienen sin duda un papel 
importante en la cadena; independientemente de que en muchos casos son señalados como 
responsables directos del encarecimiento de precios, lo cierto es que se ajustan al sentido 
errático de la estructura existente. El intermediario aprovecha las deficiencias de la regulación 
oficial y la escasa infraestructura para el manejo de postcosecha, sobre todo en las zonas más 
aisladas durante determinadas temporadas del año en que se complica el acceso. De cualquier 
manera, el intermediario encarece al producto final y esto afecta por igual a productores y 
consumidores. 

La cadena de comercialización tiene un carácter complejo, io dentro de ella se entrelaza una 
extensa red de relaciones, donde participan diversos agentes económicos bajo condiciones 
desiguales. EL Estado mismo reconoce los desequilibrios que surgen al interior de esta red, 
donde. alguno_s; grupos, gracias a su mayor escala de operación y ubicación estratégica de 
mercado.2,cémstituyen núcleos de dominio capaces de imprimir a toda la actividad, 
determinadas modalidades ajustadas a intereses particulares de mercado.11 

Estos desequilibrios se ong1nan, ala vez, en la escasa atención prestada al diseño de un 
modelq qué éñc;üadre en;éond_ic;iones\de equilibrio a los diversos agentes comerciales surgidos 
a partir del carácter mismo. de .la\éstruétura económica y la incapacidad de regulación oficial 

- , ',• '::r-_•; .•;,_ .. ,::: .. •.:-:: •. ~.;.:(~;y·,·:.;"-•-::(;·~·~>-<~·:· ·• '• 

'º . .:. . . >· .· , .. :.- ·:- - _:·~.:.·:·. : : ·:· ·-',~-~:: .. ~::,S:!:'-·<:{. . 
La c~:ir.1er~!ali_:ac!i?n es_ la actividad_que_perr.nite al productor. hacer lle;ar un bien o un servicio al cor:isun:i_idor con los beneficios 

de tie!TIPO Y lugar,.\ No;·es ~.la'. simple:·. tranSf~renci"a '-de_ productos i-.as!a las manos del consumidor; es decir, una buena 
comerciati:ación es aquella que co:~oca el producto en Un sitio y momento adecuados. para dar al consum1oor la satisfacción que él 
espera con la compra.. · · ·· · · -

., SECOF.I M~~e.rni:ación C:Omerc~al y ~·~asto pop·~iar 19S2·1958. Méir:i:o,_1986. 
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sostenida en el tiempo. El desequilibrio desde la perspectiva de heterogeneidad de los diversos 
agentes comerciales, de la red, no ha provocado, en el medio urbano, problemas de desabasto 
significativos, más que durante lapsos breves en· que surgen "ocultamientos" para presionar al 
incremento del pre.cio'de;algún producto; .en,•carnbio, .genera insuficiencias en la oferta de 
bienes básicos, medidos sóbré todo en términos de calidad, desarticulación de los procesos de 
abasto, desarróllo'desequilibrádo del comercio'iritericire impacto negativo en el consumo por la 
anexión de una se'í-ie dé etapas 'qué' impactan ádversariiente en el precio. 

El esquema ~rt~~;~f~d·~;f~~~¡~::·l~~t~~?¡~.·i~c6noc~ corno estructura bimodal de la venta al 
menudeo 12. ' dondel;éxiste} un' canal ·)de/tipo''tr~dicional, con márgenes comerciales de 
infrasubsistencia: ;c;ci~nde}oper'a ···mano;de • obra.¡, predominantemente familiar que todavia 
representa .•• una ,o opcióñ importante para} los ; consumidores en algunos productos como 
refrescos: pari~de caja~{é,ntre ~tros; y un canal'ae tipo moderno que gana cada vez más terreno 
entre los ,consumLc:lÓre~Jpe.:fo 'qºefs.~ Ó~i~n!~'.'pr,eferentemente a satisfacer las necesidades de 
los consumidores de i11gresos:[11ed}ps y:altos en el ámbito urbano. · .. ·. 

,e· ¿;;-,-~::_'._: i''.~:, e"'..• .)ó_:,c.~----7.~:.;,l.~~-.-~:~-- , :;:::::.:.<·-~· ,:·,,-;· .<~ .-
La heterogeneidad dé los ágerítes pr6\í6ca qüe cada estrato comercial enfrenté problemáticas 
diferenciadas.:á nivel;naCional/per~;remarcadas en el medio urbano. ELpeqUeño comercio 
familiar sé'caracteriza''por'el'man·ejo de(rédücidos volúmenes de mercancias y su mercado se 
orienta fundanié[ltalm'énte~ na'Cia'consiSmidoré's' de escasos recursos. 'Este ':ipci de comercio 
realiza sus'·ciperacbnes coríalios'.co~fóse'yi'miniinas gananCias,debia~Jéflire'otros' factores, a 
los bajos nÍontos '.de'capftai'que'ma'neja:'Y a, SÜ' éxiguoipoder de·• negociación frente a los. 
proveedores; Un ~specto que le 'permite sobrevivir es\ la elevaºcia'J.ccirnposiéi6ri'. familiar de los 
empleadosdonde existe una autoexplotaé::ióri'i:iel'trab,ajai:ioreii\la ñieí:iida qúe. no·gana un 
salario fijo; además de ello, este tipo dé establétirriiéñtos':'realiiari escasos gastos para 
instalación ·y manejo de los productos. <.<:: · -·.<: _\ .. ~·:.~ -\'~~.~ ·i:~.::: ·-·:,:~:~ .:< t:?<' . .; ~-

El mediano comercio registra el mayor nivel de efi~lel'l_cja j~toélos,16~;.~g~~te_s q~e intervienen 
en la venta al menudeo, sin embargo una de::sús'.;pdílci~áfes'.·lirriitaCioííes: es la escasa 
capacidad que tiene para absorber y trasladar inéreiT¡eritos'e~ sus costos de'.óperaéión, casi 
similares a los grandes establecimientos peroi;'sfr( la\fÚerzá éompetitiva' cié;, éstos. Los 
establecimientos que se ubican en este estrélfo\tiénerÍ \in surtido de ; meréancia's poco 
diversificado así como niveles reducidos· de irivenfarió's. · AqUi pueden ubicarse· las tiendas de 
abarrotes y tiendas de autoservicio que aba,rcéln radios restringidos de venta. . . 

El gran comercio se distingue por cont~rc'on'il"lstalaciones y técnicas modernas.de venta que 
le permite reducir significativameriteCéisUsc{ ccistos · de operación; . cuenta -además con 
procedimientos de. organización : y administración eficientes a través de los cuales logra 
abaratar el costo final, de lo's prc:íd~ctós; sirl'embargo esta disminución de cost6s no siempre se 
refleja en .un ,abaratámiento,del preéio"de:venta de las mercancías. y su cobertura espacial 
intraurbana es relativamente amplia pero s'oi::iálmente restringida. ,,' ' ,. 

-,. . '. - - -' . ·-- . ~ '" ·, ; ·~·;. ; . ' .. , :.·-· -· . 

El com~i~ib~1''~~~u'ci'~b;ti~ri~~G~~}ra,~ii4~~fa~i.ónexcesiva en los centros.Urbános e implica, de 
hechó,una mayór;'diÍíersificación,d<a9enfescomercialespara tener acceso a los distintos 
tipos de c6risumidore5;: En el medió rural la esfructurá es más.simple ya qÚe el consumidor se 
abastece principéllmente a través·:de tianguis; estanquillos y rriercadcis públicos que se ubican 
en el mismo estrato de C()ine(ció,; Otra' modaHdad;importante es e(dia de plaza, el cual pierde 

'' Rello )' So:i. Ób. c11. · 
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fuerza ante los embates de la modernidad, aunque la penetración de las cadenas de tiendas es 
cada vez más significativa hacia las ciudades medias. 

El gran mayorista condiciona los giros de la cadena en la fase de distribución. especialmente 
ante la imposibilidad de que el productor llegue directamente al mercado. Ello es 
particularmente válido para el gran bodeguero, pero también los centros comerciales tipo 
autoservicio contratan directamente las compras con los productores; ambos tipos de agentes 
distribuyen créditos a nivel regional, envían administradores a los centros a contratar 
directamente la producción, y fomentan la agricultura de contrato a través del trabajo a 
"medias". Si trabajan con el intermediario, los campesinos tienen garantizada una venta rápida, 
en tanto que si llegan de manera independiente a los grandes centros de abasto deben hacer 
frente a todo tipo de dificultades.13 Dichas dificultades son variables, pero algunas veces 
hasta la misma naturaleza biológica de los productos actúa como factor adverso; por ejemplo 
en el caso de los perecederos, entre ellos frutas y hortaliza o pescados y mariscos, se presiona 
al productor a .vender'.·a bajo precio ante la falta de capacidad de almacenamiento y el 
incremento de la oferta:también se ve sometido a prácticas de "coyotaje" que gravitan sobre 
sus posibles ganancias:: · 

Por otra part~.' 1~ ¿;g~6~~fr~ció~ del poder comercial junto con la orientación preferentemente 
urbana:del ;abastÓ,(genera.un esquema de.distribución de alimentos en México injusto e 
irracional desde·é1'piJnto"dilvistas·ociaL·Prácticamente todo el desarrollo de la infraestructura 
se orienta IÍacia'ºgrandes centréis urbanós,"ios cuales se ven favorecidos por el movimiento ágil 
y oportuno'.de:únafred,comerCial deúiii'o·pri~ado,que favorece al conjuntó social a pesar de 
que existan·estratificaclone's':de\coñsumidorés';~eL:resto del país en cambio, a pesar de la 
presencia de;'orgaiíisrT1ósi;cie{disfribución~.públicos como DICONSA y la existencia de un 
programa nadonal de ?abasió i,:Calirtierlfario/" padece . los efectos de un sistema de 
comercialización escasamente vertebradc) y poco fúncional á las demandas nacionales. 

1.1.2 Organización económica e integración de centros regionales de producción y 
consumo 

Las actividades ligadas a la cadena agroalimentaria mantienen diversos mecanismos de 
interconexión espacial aparentemente simples que; en un ºprhner momento. se establecen al 
interior del espacio organizado, y posteriormente coffsolidah jerarquías territoriales siguiendo la 
lógica de especialización dominante que estructuran. los Ccenfros regionales de producción y 
consumo. , · · , · ·, : , ' .. ::.:¡-'::: ~~~': ':_g~/::\: >- · ~ :. · · · · 

Entre las esferas de prodJcciÓn }:c~nsumo, '~l.lyb' hex7
o '~bn''.i~il;;ciiversas etapas del abasto, 

destaca en primera instan,ºciafeLfactoife.éónÓmic'o.éorTio ejetartÍCula~or a' partir del cual se fijan 
las reglas de distribución;·C:iue influyen a la\Íez so1:>re"'ei:coinponerilé:"sóda1 en:la medida que 
tales reglas son definidas;'dé ·acJerd6/cor('l~s: nécesÍdade(predominantes. en IÓs .. núcleos de 
población donde se concéntra la demanda'. y el Íngreso"tíe"neun_car~éteímasestable . 

. :.'··'. ,0,,. _,,:;>-,'.. ·: ·~··:.,; , ' : • ... / ' i.'(.· ::L·: 

~' Dia;: Polan::o, Héctor. ~~s1~-uCt~~a~de ~-!~ses ;/c-o'~-~rcial;:ac~~~-. u~ C~~:::·~'e~-¡~-~~-~-: .. ~~- ~~¿·rla:dO_'y d·e;~ndencia. dimensiones 
del mercado bajo el capit~lism6. Ursula Oswald (Con:pila::lor~); Centro de)~vestigaciones Superiores c!I INAH, Editorial Nueva 
Imagen. f/.ét lco, 1979. · - · 
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Sin embargo, las reglas del mercado y su influencia en el comportamiento espacial del. abasto 
no obedecen sólo a la relación mecánica entre oferta y demanda, sino que, además de verse 
influidas por esta relación, involucran factores más complejos y poco visibles como la 
estructura territorial y de la producción y los diversos eslabones para el abasto, donde se 
asocia también factores de rentabilidad espacial en las ciudades . 

. "'( -- ,_ 

La trascendencia del factor .económico aparece de manera inequívoca en cualquier esquema 
de abasto alimentario, pe[Ó .alrededor .del mismo se entretejen una serie de eslabones 
complementarios que le. sirvé'rí de base; dichos eslabones muestran una estructura compleja, 
más aún si se trata de ·cubrir lás necesidades de grandes núcleos urbancs, desvinculados 
paulatinamente de la p~oducció·n primaria y que, por lo tanto, requieren el montaje de un 
aparato amplio de· di~.tribución ·.para lo· cual se definen .redes de abastecimiento vinculadas, 
aunque no únicamente~délimitadas, por el factor económico . 

. ,.¡,,;V , 

Una vez definido el~~~,~~;,,ª espacial de abasto alimentario,.~ste no.sól.o cumple un rol de 
equilibrio entre ·oferta x~demanda, su función se ubica más atrás',de la cadena agroalimentaria, 
articula una serie de: actividádes necesarias antes de qué los Píodudos'Ueguen al consumidor 
final, configura en ,suma toda una relación espa~ial que iÍ¡fluye inclliso :en la estruCtura de 
precios en la medida qÚe considera costos de transporte.en funcion'i:lé.distanciás récorridas. 

: · ·>:. ~~·.:f~>·· -~!-}~-- .. ri): -<: .. ~i:.~ -· _-(- ::·~::_ :~;;,:~~~- ~-,- ~:··-----~- :·;~~/~: ._ .~~~~;~::-t~~J~~·:·:~:r il'~:_;:::;::.~.;::·t~{::~L: .. ·y~~~-~i::¡l·::_if ~';::f.:\_:·· r: f ,:~~~~~~: }~~;·d~ ::1~··:;:·: 
A partir .. de.•·.los eslabonamientos·,,,(acopio;•tra11sporte,~alrnacena111ier,ito .'Y_~cistribüción) •.que 
configuran .• 1a·· .. cacieii a~'de "abasteCimienté)·, aliínentario;•;~,e1 he'si)áciéi';'vierie}a ;;c,c·u¡:>arFi.m ·.· rol 
fundaníen:a'1 •en' la 'medidáiqué'diclios 'eslab~nés"r1o'pUedén 'manejarse Nerii dé .una;estructura 
territori.al·_que;·énfré::ot~ás,)cÚmple)ás s'iguiéntes•.furfoiÓnes,:' aglutina~'al conjur.to'.'Cié li:i'áctividad 
comérciáf;·r~cibé'lo~iifipa'#os'.,se'ctc)riales'd~ las)e'C:isioñ'ei(poljticas';}éstabte.ce'lajerarquia··de 
los. centros·.:de' pródúcéión'.~y_consíJm-o• (y dete'rini~a·.1ás'.funcioñes';'que'foadá '.uñóa'sume); así 

~~~~º1~~b~~1~~~~~·if¡jlt~áfit~~~~~n~i~3:11c~~=·w~:z~~1;:.r;.~'.~m,J~ct~,1.•.~~.:.~~~~:_§t~~e:,;_t.ªinilia º 
Además,• ei·• e'spacio .. A'6 cÜmpl~;~nii:am~~{ee1:p~i:1~·de 'b~nfi~:u;~dor.'dd1,mov·i~f¡nt6 •. de· los 
productos apartir.df:! la déifianda,\ni define'. sólo Ja jerarquía. de un 'núcleó .urban'o y su área de 
influencia /.Más··•bien/, cOiísideráridó ?1a~fun~éió~'; historica y'. la 'élináfüiéa'~ econót'n,ica''del :'núcleo 
urbano inflúye·én e1: carácter .·él e 1¡¡s. ~é1acio~es'.cómercia1e~' iñtra Y.'.extr~fré9ióña1e's·::-:ram bién 
fija .los roles~coyuntúralés y)erf11a11entes gúe'seéstablecen entre)a ésfeira'de'1a:prodúcción y 
el consumo,.·· ... donde, el{coníporiente;demográficotiE!'ne;un(paJ1icipaciónflÍndárTie~tal;ya ·que 
dicta el auge y decliriaciórí ;•de)í11 cenfr~ •dé; cón,sumo;';:asvci:imo·.de .. Jó's'.•é:arnbios: que. se 
observan en'el .pafrórí;dé~'abastedmientc»,porfel irÍcre'merífoci''Í'educción ''de· lá'.'pobláéión :y el 

surgim,ientR;~;.·n)~;t;~i~~J'.il()S,1,~y~:ff ;~·~fl~~;:~ ~h~~ ~~f 8'·'.j:h~''.'~'c;;h~'. )L,_~~i:: • ;'. .•.• ~.-:.~~;; •. 
En la interconexióri,espacial del•a~asto aHrnentario;'el espácio;concebidó'fueráde ün'c.oncepto 
abstracto .• sino·.·.más bien 'c9ncreto.en térr:nillo's,de'.slí•exprésión •territorial •. cu;nple;e1.• papel de 
articulador, de: losimóy!mientc)s .• de• productOsC y establece las jerarquías y· especializaciones 
regionales' de 1.ós··núcleós de.'produ8ciÓn•Y:éi:insUnío'.· Pero: además,· determina .Ía.factibHÍd~d de 
influencia. ~c6'nóm,i.ca'ii:de'L1asW::iu~.á_d,~_5·:·e~ ierf11inos::dei. su 1ocalización . y·· con. tia.se ;en .1as 
potem:ialidádé's regio11ale~ ,y dé coni:eintración urba'na,· sea en láesferá de la producción o el 
consumo.; Bajq talE!.s~·cornpqnentéis::se: c6nsfru'ye el. espado· económico que no· es 'm~s que la 
expresión'. del espació_ geogr'i3ficci reflejado ''en las diversas estructuras l::>cacionalés que 
cumplen las a~tividade:;.econórnicas.·· 
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Asi, el espacio económico surge vinculado a una estructura locacional que se define según los 
distintos niveles de participación social en la producción y el consumo. Más concretamente, el 
espacio económico deriva de una serie de acuerdos y arreglos entre grupos de interés que se 
establecen para regular sus actividades y proporcionar un marco de seguridad comercial; tales 
arreglos pueden constituir canales de ... comercialización. 14 Bajo este supuesto surgen los 
"hinteriands" urbanos que incorporan una región geográfica amplia y se concretan en un punto 
nodal que expresa la interdependen,cia: funcional de un sistema espacial a partir de la 
producción y el consumo. · '· · 

.•:/!;¿;: 

La producción y sus canales dedistrib~bión plasmados en un esquema de abastecimiento, que 
puede ser de productos básicos,, aunque.: también integran otros satisfactores, conforma un 
conjunto regional sustentado :.e,n:,un~)i red de estructuras territoriales que se traslapan e 
interrelacionan. El margen de·acció'n que dispone un grupo económico dado se determina a 
partir de su posición .en las estruCturás Orgánicas y de acuerdo con la naturaleza de sus 
relaciones con los .-demás •;grupos;)~:,, entonces el poder comercial se adecua a las 
circunstancias espaciales-ylas~Íllcidalidades del cambio territorial de flujos pueden concebirse 
como resultado de. los intereses'de grupo que actúan a partir de las demandas sociales. 

El patrón más repr~sentativo en la teoria clásica de integración entre el espacio y la actividad 
productiva. cuya figura geográfica resultante integra una lógica encaminada a satisfacer las 
necesidades del consumo a través del aparato de distribución, es aquél donde se observa que 
la estructura espacial del país, que puede estar implicando sus relaciones productivas y 
comerciales internacionales, aparece como una serie de sistemas nodales a partir del cual los 
distintos núcleos poblacionales están concentrados en torno a la capital regional y, a su vez, 
estos sistemas regionales se vinculan con el centro nacional. La estructura de los flujos refleja 
vínculos funcionales, 16 principalmente económicos y específicamente productivos, siendo la 
naturaleza de éstos lo que explica gran parte .de la estabilidad en las modalidades de flujo a 
través del tiempo. Aunque también de las que se crean cuando emerge un nuevo núcleo 
urbano propiciado por las necesidades del crecimiento industrial que requiere satisfacer sus 
necesidades alimentarias inmediatas .. 

A partir de la jerarquía del centro regioQal,;que,en el caso.del abasto alimentario se mide por el 
nivel de la demanda, se cOnfigurá una série. de redes que conectan diversos centros de 
producción y consumo, dando lugar: a una;serie de figuras hexagonales.17 Cada bien, servicio 
o producto crea una áréa de cómerciÓ,tipo¡hexégono con uniradio interior característico que 
demanda también una' área é:léjirodí.J.céión'suficienté; L'as':á'reas dé comercio que integra cada 
producto, se - comportan •' como~Jedes;.ciel'.,héxágóríO :i%varián ::en ~toáfrnaño dependiendo del 
producto. En 1a-distribución•íntraurbána\ae:(alirnenfos\é1;éompOrtamieríto espacial es similar, 
sólo que en este cásó Óbeé:léce,a los'despla~ariíiéritos•éíclic'os de la' población. 

Bajo el sup~esto a-~{es~~s~~\t•o'i':¡;~·c~l~:d~~q~~·;;l"t:;~8~~-;J~.ci'¡t;rí'6~ciÓn posean un centro de· 
producción común~: el- puntó; noéfa1 ¡goza /deitodasJas :ventajas'( queLderívan de . una demanda 
global de .mayor tamaño; En ,caso de:.-que\sé~gíÍen''.1as;rédes;alrededor de su centro, de tal 

'. · ;.· · ~ ;::. ,_ · '.·: -._. ·: ·- '. -- 'i _:_ ,, -:' -·:,.:-~:_,-: __ .. , ---.-». -' >.:f ___ ¡U'.:·: ·~,,\::., ~ .. -- .. : -- : ~ · 

,, Dunh~m. David- M.· intereS~-~ ·de grupo·~;·~~ti~~t;~r~~ ·-~'=~~a6j~1~,~-·: ~l~:~'~as''.~·;·~P~~~.ta~ ~~6ri~~s. ~r6graf!-é ~e Desarrollo Regional 
del lnstnuto ce Estudios Sociales,de La Haya,'CEPAL,,1967;<... ' ' · · · · · ' 

~s lde:n 

16 ldem. 

,; Lts:h, A:.:;wst. La n~t:.:~aleza ~e la~.r~gi~c~.es_ económ1ca~.~en_~e;io~a_! D~~elo_l?~~nLa-~d i::>}~nn·i~g._MIT. ?RESS. 1964. 
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manera que resulten seis sectores donde los centros de producción son frecuentes, y otros 
seis sectores donde estos son escasos, este arreglo no priva a ningún lugar de su acceso a 
cada producto.18 Ello determina en gran medida la operatividad de los esquemas de abasto 
alimentario, donde se conectan centros de producción y centros de consumo; si bien estos 
últimos no producen, tienen garantizado el acceso. En suma, todos los centros quedan 
abastecidos, independientemente de la calidad de la oferta o de los obstáculos que enfrentan 
los centros más aislados por deficiencia de infraestructura y principalmente de transporte. Los 
agentes económicos dinamizan el conjunto del sistema, aunque manifiestan preferencias por 
los centros de mayor concentración de población. 

Sin embargo, el modelo ~exagonal que expliéa la interconexión de centros de producción y 
consumo, no funciona de manerá perfecta,: menos aún en el caso del abasto alimentario y 
sobre todo si se toma en cuentá'lo(é:leséquilibrios de'jerárquia ·qúé'.se presentan entre una 

ciudad y otra. .·-;'.}··'"' ;;: '.· ;{' ,:~:.i\> 'c::;'.'';'.'2·:; ·• :<·;. 
Desde la perspectiva del abasto de alif1Íent0s.!úr if,,pd~iblecarre'gtártodas.Jas redes irregulares 
de tal forma· ?sue tengan por loémenos''witpunto:erifoomún;"n'Ofexiste región o: ciudad 
autosuficiente. 1 Existen casos donde'las'regiones in\erc<!mbian su· producción' a través de sus 
ciudades centrales, al igual 'que IÜgares pequeños que dependen de ciudades vecinas por ser 
el mercado más grande. O por el contrarici~ ciúdi•!des metropolitanas, inclusive la nación·entera, 
pueden ser tributarias de lugares geográficamente''p-equeños. 

Mientras que el sistema regional de redes de mercado se centra en una ciudad grande, no 
cada gran ciudad domina totalmente al sistema.' Asl, los centros regionales de producción 
pueden tener diversas opciones de mercado,· aunque las ciudades no necesariamente 
compitan entre si para contar con· un:•centro de abastecimiento; tampoco los agentes 
comerciales, quienes normalmente toman· acuerdos para delimitar su área de influencia en el 
acopio de productos; incluso estos agentes trascienden el marco espacial de influencia de las 
ciudades para satisfacer el consumo de>tos mismos integrándose a regiones distintas. Esta 
tarea integradora se facilita ante el hecho dé que, en el caso de México, son pocas familias las 
que dominan un centro regional de abastecimiento, existiendo casos donde grupos familiares 
controlan el movimiento nacional:'de-,'produCtos, lo cual facilita .los flujos comerciales y la 
implantación de un esquenia'.de;abastedmiento funcional que·combina diversos patrones de 
distribución. ···:•i."''· •. ~;, ·· •····. :,'e•,,,.' 

¡ :.-. : ' ·,' ,·;;-,:·~~;;'" ·. '·:·~{ 

Se define como mercado; desde el enfoque espacial; a los asentamientos que aglutinan ciertas 
características sociaíés;'econÓmicas;y,cí.i1túrá1e.~.;~'donde;:~ere¡úne¡11~é:leterminado : .. número: de 
vendedores y compraé:iores y,do~de et preCió.ófreéicio,:y págaéío ¡:i'é)u:ái::la;Uno_es influido por ta 
decisiones dé los dem¡rs:~~:~Ti:ía()'rñeréaao·; incluyé:ndo•'et;aliméntario-que'suéle'ser atomizado, 
se divide en áreas.· que ;'cüentari'f'con1 un;disfribÚidor,:enjsitÚacióñ;'nionopólica.· .Por': tanto; el 
equilibrio espacial' en~términos.'de.':abasto~alimentario. no eidsté}ya qué;~ por otra·. parte, ·.1as 
masas de consumidores inflúy'en en 1.a conformación.de. dich'os mc>nopolios en la esfera de la 
distribución, cuya ceré'ania 'deterrTI,ina úria preferencia natural pÓr'ün veridédor.'u otro.incluso si 
existe un diferencÍal Cíe¡ pr~cio;; E'nionces. la jerarqui a cie los centros. de dÍsfribudón se expresa 

u ldem 

1 ~ ldem 

:o Serry, B. GeografiéÍ de los ce~tros ce m'ercado .... op. cit. 
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igualmente como una competencia por el espacio, aunque éste no es necesariamente el caso 
del abasto mayorista desde las regiones o empresas productoras a las ciudades. 

De cualquier manera, la preferencia de los agentes comerciales por estar cerca de los 
consumidores, acarrea finalmente una competencia intercomercial por la obtención de áreas 
hegemónicas que para ganar la mejor ubicación en el centro del mercado. 21 Por tal razón, los 
distribuidores tratan de tener una vinculación estrecha con los centros de producción o 
asumirse como productores directos controlando, bajo diversos mecanismos las áreas de 
producción. Este esquema tiende a predominar en la medida que se consolida un sistema de 
ciudades con posibilidades amplias de expansión de un mercado potencial. 

1.1.3 Sistemas de enlaces territoriales: funciones del espacio y determinantes 
locacionales 

El espacio adquiere un carácter. funcional•'de ·acuerdo con sus sistemas de interrelación e 
interdependencia; en tal conformaéi6n''inteiviéinen diversos fenómenos que le otorgan su 
definición. 

Se han identificado procesos "acumulativos" que llevan a la formación de centros urbanos de 
distintas dimensiones, desde aldeas hasta' grandes áreas metropolitanas; estos procesos 
llevan a un desarrollo distinto de los centros y, por tanto, a diferencias entre las grandes áreas 
o regiones, lo cual establece sistemas de relaciones espaciales entre los diversos centros: 
además se presentan otros fenómenos que afectan la distribución de los asentamientos en el 
interior de los centros o áreas de aglomeración,22 como puede ser la política habitacional y el 
encarecimiento del suelo urbano. 

La interrelación espacial y, consecuentemente, el conjunto de factores que intervienen en su 
delimitación, particularmente el abasto, se ven sometidos a su vez a un conjunto de 
lineamientos que define el carácter de dicha interrelación. Entre este conjunto de lineamientos 
destacan las politícas territoriales que pueden propiciar una alteración del orden locacional, por 
ejemplo el transporte dentro del sistema de abasto, llevando a una nueva formación territorial; 
aunque reconocemos que, en este caso, dichos lineamientos obedecen a la necesidad de 
interconectar canales de oferta y demanda, predeterminada por la dinámica de crecimiento 
demográfico. - ••• · · 

La distribución regional puedeverse afectada con las normas dictadas por la iniciativa pública 
relativa al. orden territorial, :es '.,decií);'en; cuanto a la formación y desarrollo de los centros 
urbanos, a la, distribúciórí .es'pacial ;·de los asentamientos y a su utilización por parte de los 
diversos agentes, L(is'órde¡Í:es'terrHcfriales~són; en buena medida, resultado de la cantidad y 
distribución espacial 'de bie~e's p'út:ilicos}3 ,., ( • ' 

:'.-·r:--'. :<..·.;::;·;. _ .. ·:{::·. ,,_.__ ·;·::J'<::!·' 
•·· ·- - ' 

=1 M: Milliam. La.com.peten~¡~-desi9~á1·/~1_d_e·-~e·~~-j¡¡~~io-re~~~~a1.··~~ C~pJ:al ~ The regions. Londres, 1975. 

=2 Secchi .. Bern~i~-~-- ~-~s- ~~~~-.~ ~-~~ó~ib~~:~~;·.:~~á:1!S·i~., ~~;_r;t~~ia~. :·e,~--~~~,;~,5·:-rie la~ estructuras 1erritor1aies, EdiÍ. Gustavo Gilí, 
Barcelona, 1958. 

~~ l::>em. 
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La interconexión influye en el comportamiento de la cadena agroalimentaria y el sistema de 
abasto, principalmente porque a lo largo de la cadena participan diversos agentes que otorgan 
a la interrelación espacial un contenido social; esto se observa claramente cuando analizamos 
las aglomeraciones urbanas en función de su relación con el mercado y los centros de 
producción rural, aunque vale decir,,que tal relación no resulta homogénea, ya que no ocurre 
dentro de un sistema territorial ·cer~ado y por lo'tanto,' existen movimientos tanto de personas 
como de productos que trasciende ciertas relaciones fijas. Como resultado de ello, la demanda 
no se distribuye demanera'uniforiné a;nivel espacial. 24 Se presenta tanto más concentrada 
cuanto más nos aproxiniarnos·aíi·ce'nfro ·del ·mercado, ya que disminuyen los costos de 
operación. En igual 'séíiticio;-·afraumentar la densidad demográfica,' aumenta la densidad 
comercial del centroconrespéctóa'.ía periferia; este. aumento del ár'ea,,urbana siempre integra 
traslados de población qué lo mismo afecta la residencia· habitacional que· a las actividades 

:~:d:::~:~s. ·~6blicas)~-~;;· ~fectan ••.. Ía ·.• distribuCión° territbri~r·•. v:ría~;~ hifarica mente según la 
concepción. de éfunC:ionalidad •'espacial·; que tenga~ los distintos' país'e!s.·~)\I'; momento de 
compararse tal•. concepción: resuua·a1ia111E!nte contrastante: sóbre•:todo•!si,,tales .. políticas se 
abocan a resolver .Un solo'.fe.nómeno del entorno espadar;. sin considerar las interrelaciones 
territoriales nécesáíias. :que se'. ubican· .. mas allá. de ,la. rigidez de IÓs programas 
gubernamentales. "~- ~:.: _· .•.· .. ·· :_ --~ -~ · · . ;_ ..,: ,· ' :: " · . 

Sin embargo, no obstante ei efeCtoque:·puedan.tener_las politicas'de.desal"rófio gub_ernamental 
sobre la estructura.espacial; ~éxisten'••otros eleméntos':qÚe' pérmitenV:'ánalizarde· manera 
complementa.ria·_ la ..• intérrelacíón \fordtoriales :en elabas¡o .alimentario: Entre'•tales e elementos 
destacan los aportes,•de',Ía\ieoria\sobre(la~estíuctúrá:espacialfde'.Já~e'cC,~noi;í'¡a~¡f partir dela 
localización de fas:aétivída'deS''agrÍCOfás'y úr~ánaS ..••.• ,'_:; /;e; ~d, '.:'_,' C> _, +. e < o' 

Dicha leo.ría. se '.ati&~á'~'.-~if~t~Í~~~::ub~k~ii:~d·• pr,Ób~b1~<~r1·J~~;súp~rfl6ie ~~di¡•d~··•.tierra 
según su distaricia del·mercácio·,~.~.-Lcisprecios dé_ln1ércado;lastárifas.de:fransp'círte ye-1 preCio 
estimado de los••irisumosdiferentt:s~·::¡ !la_! tierra; _son •fcictore's\qué•''..maximÍzañ\'·eÍ\.valor .•del 
producto aún dentro ·de las restricció'11es qüé'normalmente afectan a 'Jos insumos; incluyendo·'ª 
tierra. A partir de' la ;é:omplejidacfpor(cji:ié caéia ;fjnca'resUelvé" s'uºproblerria' de rentabilidad se 
definen planos 'espaciales en!fóÍmá:cie;anillos. concéntriéos:';que:~seÍ'ialan~·pará· 1os' c'ultív'o~·de 

::::u::~S~~r¡:Jr:t!~;J:·.~l!~r~:~tt~r,::~1~~~ti:~t?I:~t;~~:J~;:~r~1r~fucto·por 
unidad de •. s'úpeÍficieTésián.;deteHminados, _mientras• cjüe las ~'Jadáéiónes' é:fe:Íós' preCiéis •en·. el 
mercado corresponden 'a • Ún modelo· .. de. equllibrio . genera1,:;f yá ~que~; s'é~ ,incorporan los 
consumidores-cjúít:~~s-esfoblecén una relación definida con los centros .urbanos. ;, •. •'. . ... 

A medida qUé ~·aJ;,:¡~gt~ la distancia de los anillos·. con res~~ctb'al c~htio: sé)bb~er\Í~ una 
tendencia declinanti:';en el ,uso de la tierra; en consecuenciá décréce .,ª relación. de. ti~rra
trabajo y tierra~cáp\íál, y por tanto aumenta la intensidad del uso de la<tiérra en dirécdón al 
centro, aún en' e.1 cas~ de que se produzca un solo bien.26 .· .•... '. ·. . •· .. •. •• •; 

: .. ldem 

:s Von BOventer, Edw:i~: '~ii~ia un~' teoria de la estructura espacial de 1'a economía.' Cuadernos de ia S::i=1edad Venezolana de 
Planif.:ación. Vol. UI; Núms:, 2 y 3. Bogotá. 1964. 
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Bajo tal supuesto, normalmente los centros de consumo intraurbanos delimitan un radio de 
influencia pequeño para su abasto alimentario, porque mientras más grandes son dichos 
radios, aumentan los costos de transporte, lo cual repercute en un encarecimiento del producto 
y consecuentemente en una dism.inucióndel margen de ganancia para los agentes económicos 
que se ven afectados también al participar en rádios dé competencia más amplios. Entre más 
pequeño es el centro de consumo, ijiás ~eqÜeño"'r.esulta su radio de abastecimiento; incluso en 
algunos casos pueden quedar súpel:litádo(y depender de un mecanismo de reexpedición de 
productos que controlan .. los ,ceótro'S.'\de,;'.~opsUme más grandes donde se concentra la mayor 
parte de la producción regioiíal, ;ya· 'qºúe .·en• la medida que cuentan con una demanda 
concentrada de mayor tama~() dom.inan'áreás niás amplias de producción. 

En el últim.o caso, loi::~~nt~o~ :P~~G~~os. que dependen del tipo de interrelación referido, 
absorben el iricremento.;cie'.costo2~e;los)roductos. Con ello, indirectamente están subsidiando 
a los grandes éeiitros~\.urba'nos,< ~e quienes ·requieren importar además otros productos 
comptementarios•át'consümo'toéat'en lós cuales son deficitarios si aceptamos ta premisa de 
que ninguna región es auto~Úfiéie'nt'e: . ·... . . . ... 

Existen por tanto, ciertos rasges. dorninantes que definen un patrón .de ál:Já~teciJJÍie¡;ito,. a. partir 
del. ct.iát ·se .esfabtéce 'una··interré1ación • definida•es;;aciatniente. porlá ·.és'peciándad e'éonómica 
de cadá ce6fro' pobiacionat; Sin· embargo; los modelos resultan' t:íé'sicamen\é indicativos. para 
diaanos"tié:aí :'alobafméñíe :;tos: meicanismós . de dicha ~ interrela"cion; '"de.:' ahi. que . resulten 
insÚficierites''P'a/a ·• Ín,~dirc~n '.prei::isi6n~tas·• cara.cteri stidas~·pa rticü tares ae;·. una red compleja 
donde se cómerciálizan\varios'productos'agrícolas ála•vez: Y'.dentro de la cual, cada uno de 
ellos tiene ~í.Jsjiropiás; ~speé:ificidadJ~s;; aden1ás de•q'uetet:pjoceso '.de comercialización mismo 
es una expresió~ s~~i.al0~ué sé inserta ~.1funa réaliéad ~~gionat heterogénea. 

Así, los módelasteÓficÓs clásicos sobr~ el ~nálisis d~ la~'.'interconexiones espaciales presentan 
una explicación •general •. sobré: el: co'mportaiííientó'. de interrelaCión entre los centros de 
prodÚédórl"y consümorpero~tieneii;qí.ie~ser'.a'oécuados y·;"arnpliados cuando se trata de explicar 
un fénómeno'párticÜlar como él. abasto' álimentarioSLa própuesta de August Losch sobre los 
anillos éoncéntricos referida anteriormellté; és de utilidad en cuanto establece integralmente un 
plano ... aéográ,fÍcoXhoríiogéneo,>una .:éspecializadón>deita ... ·producción, un intercambio 
intrarregiónal ci intrai.irbaño ele product.ós y,una:'compli~ada red de mercados; además de que 
su análisis parte de Úbiéar taº mercancía más local creaiició' por tanto un paisaje económico más 
diversi~cacio.27 ''<. :i;· ·· >. • · · : ,··:> ,·>';¡~{} · · 

El sistema. de· Christallér. sobre )aJnterre,taéió¡;i"'.hex~gó~~I, ·proporciona una mejor descripción 
de la realidad en cuanto al ordén general deilajera~quía"de,:ciüdades o núcleos, siempre que 
se haga abstracción de las. actividadesiindividuales\Sú án~lisis• parte .de la mercancía más 
naciónál que determina el emplazamiento 'cie~losiceniros:metropolifanos a partir de los cuales 
se suministran todos tos bienes y servicios?~ A ¡\i .. :;" .· '>;·> · 
La validez general del sistema dé Ch;istáHer;~ue~e ·~~riÍidars~.~entro de una jerarquía de 
núcleos urbanos donde no se considera Una red, de rriercados de p~oductos específicos. Por su 
parte, el sistema de Los ch no contier)e .el.eme,ñtos 'ag~e,gados,; por lo tarto su con:ipróbación 

=~ 6ert)'. B. Geografia de los centros de mercado .... op. cit. 
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depende de las evidencias que puedan encontrarse en relación con bienes determinados; 
también hace abstracción del problema de la especialización. 

Como observamos, para establecer el comportamiento locacional del abasto considerando la 
multiplicidad de relaciones que se dan a lo largo de la cadena, debemos encontrar la 
complementariedad entre los aportes de los dos modelos teóricos arriba señalados, 
adecuándolos a un esquema regional particular a partir del cual se pueda derivar una 
regionalización funcional al desarrollo de un fenómeno especifico. El análisis debe contener 
elementos suficientes para inferir proyecciones con base en la suma de indicadores, como 
pueden ser el incremento demográfico, o las pautas del comercio internacional, aspectos no 
considerados en ambos modelos. 

En las teorias locacionales agricolas y urbanas29 se considera que la utilización más eficiente 
de una unidad territorial está en función de 1.a distancia de un cierto punto (centro) y de los 
precios de los insumos y productos de ese puntó: Existen alternativas de localización que se 
determinan entre diferentes usos de la tiemi~y las localizaciones óptimas para Una variedad de 

cultivos y usos urbanos d~I su el.o. · .... ·.·.·· .••. · ... · .. ·. ·.· .. · .... •·.·· .. • .·· ·.·. • ·. • ....•.. · ..•.. • •·•·· ··•·• ..•. · ... · .·•·· ·,.· •.•. • .. · ·.·· .. · .•. 

~~~~i~;;.~=~~~i~;¡~~:r~~f ti~!.i~~~;~~~~~'~{~~~¡;~!~!;~~~t!ifft~!~i:: 
economías internas; la :,sústitución'.dé••.insuíl:los ,;:1ós''.9sos alter6átivos~ de'.'.la)iéfra.jue'gañUn 
papel . subordinado:.·. l..os\~m óoélos·~·de-,; e'st~ucturá ::;espacial·,~ pÓner:l~e~f asisf e'o.tl as~ ecoíiomi as 
internas que junfrí·.con.1ó~ precios·ae 1cis'insumos;e1:i:císto~de(tra'nspcirté;y'é¡as:tuiíéióbes' cie la 
demanda, determinan .iantó"él :vólumei:i óptimo •de ,la· producción• por 'plárit~ doiií olas''áreas9e 
mercado. · · •··. · · ·••.•'.· ., ....• ····:·.•· ···•·:···· ·• ·•· ··••· ·••!:• . . ·, •: :·· .. ·:.,:.'" '••·· .. · .. , ·· ,..,, ....... ,-' ··•··:::··•,i•;'" '' ·:• •···'· 

En el rubro del. abast~·~~:.lndlspe~sable'~bic~Íel ciom'po'rtamienté{de' Ías.arsa~ de producción 
agricola, ya que _a . partir'· de'': las características qúé ¡ éstas~présentan'puéde .. 'un e' centro> de 
consumo modelar· su'''hfriíerlaryd';;'irímediato .. ~;'ªbástecenfe··d_é zonas~á1t~r~á~i~a!:¡ quepÚeden 
estar más alejada.s. ;~, . •· · ·· \ ... :~;; ~.;;:. ;¡( . ... ,'.> .·:,. ¡,,, / ;: ... J ,;, 

Bajo circunstanciis d~pr6duc;ió~~,~~¿n:\o~én'~~¡,':;t~n~~r~flt6' s~~e~~a.~áe l~:d~riiáríd~J~efa· del 
centro, las. área·s.' agrícolas que~se :·ubican rálrededor~del/céntró~·é:Jebeñ~producir''Uii; número 
menor de bienes 'agrícolás· que:las'áreas m~s''.aléjadas.SAlrédédordel;C:enfro'prinéipalsólo· se 
cultivan· aquellos· productos. démél~:éLtransporte no encarece más,,allá;del cosfo de producción. 
Esto expHca.que-lascii.idade's_.~irandes''cuenten·conzonas·de'ab'a.stééimienfo'r.iás·.amplias que 

incluyen.·~. 1ax~~.;~tr;~;r~~i·~f ~~~f~~~·~~(%!~~~~~~![~':?m·l,~t~·~)~\.r·~i1J~~'.8;·;;,~~; .··;·:,;.3',Si ... •., .... /•:·: 
Una estructura espacial Pélrecidá'~urge cÜal')dO describimos las actividade!>. del seétor. térci¡¡rio, 
donde se Übiéa lá .distribución';' fase .firiál '.de la éadéna>de'.a6ii5'to:•. Para la·s:'¡;riioresas'.dél sector 
terciario30 

• resulta más .ventajoso ·ubicarse cerca;'cle)os(ééntios'ci.e, consGm·o·:·:y·a:qU'e''dé esta 
forma reducen Ja distáncia\'de recorrido de:Jos consumidores! En; vista dé que'·• tanto los 
minoristas.corno otros'pró'veecforé's' de servlciosíerdarios tierÚ:leri a .minimiz¿i lasdisiánéias de 
los grupos familiares y de11Ós pr~veedores;elmáy'or'cié los éentrosteiciáriOs sé 'desarrollará en 
algún pünio éercano' del cen~ro d~ co'hsumÓ? En tal iitiO l_os cóstos' déltrarisporte disminuirán y, 

='9 Von Bov~n.ie~. op_~ c.1t. 
30 Serry: ob ::1t. 



por tanto, los establecimientos ahl localizados podrán bajar los precios en relación a otras 
unidades que suministran los mismos servicios; los establecimientos allí localizados tendrán 
mayores oportunidades de sobrevivir y por consiguiente se desarrolla más rápidamente, si 
estimulan también la. capacidad de competir en la calidad y variedad de sus productos.31 Este 
modelo no supone una división entre los "hinterlands" de los centros de un tamaño dado, sino 
por el contrario, toman en cuenta las inclinaciones de los consumidores y la diferenciación del 
producto. 

Por su parte, el sector terciario dependen en su orientación espacial del sector secundario32 

aunque puede desarrollar su propia jerarquía de distribución. La distribución espacial de las 
empresas industriales determina, junto con las vias de tráfico y la distribución de la población, 
el tamaño del centro principal y el de los centros más pequeños con diferentes niveles de 
participación; pero los mismos centros industriales y la distribución de la población depende 
también de los lugares naturales de tráfico. De cualquier manera, junto al desarrollo del sector 
secundario, surgirá un sistema de redes de mercado y una jerarquía de centros terciarios; aún 
en una superficie homogénea, el sector terciario tendria un gran efecto sobre las localizaciones 
del sector secundario, mucho mayor en el caso de las industrias orientadas hacia el mercado 
de bienes básicos. 

En suma, bajo cualquier caso de análisis territorial considerado en términos del factor 
económico y el comportamiento de interrelaciones regionales que mantiene el espacio, la 
teoria de la localización señala33 que la elección de una ubicación óptima implica la ·reducción 
al mínimo de los costos de transporte para cada escala de producción. Cuanto mayor sean 
dichas economías, mayor será la escala de producción y en consecuencia, las dimensiones de 
los centros de aglomeración; mientras los costos de transporte sigan siendo elevados, los 
intercambios entre lugares cada vez más distantes serán menos rentables; esto explica que 
sólo cuando la presión de la demanda rebasa las zonas inmediatas, un centro de consumo 
busca regiones de abastecimiento fuera de su área de influencia, favoreciendo el desarrollo de 
una nueva área o el cambio de giro de especialidad productiva de la misma. 

En igual sentido, siguiendo las interrelaciones que juega la economía con respecto al espacio y 
su expresión en la producción y mercado, tenemos que las dimensiones de empresas y 
mercados varian para los diferentes bienes, lo cual da lugar a un complejo sistema de radio de 
mercados y a un alto grado de especialización; ciertos bienes se ofrecerán en asentamientos 
de segundo orden, otros en las de séptimo, noveno, y así sucesivamente.34 

El factor espacial juega un papel determinante cuando se trata de definir una opción 
económica; deben considerarse ventajas de localización de la producción o el mercado, ya que 
de ello dependerá la lógica y los niveles que juegue un esquema de abastecimiento .• Los 
centros urbanos ofrecen la ventaja de contar con un mayor mercado local y ciertas ecoriomias 
de aglomeración que atraen algunas actividades productivas y éstas contribuyen a una;mayor 
expansión; las zonas rurales complementarán dicha ventaja al presentar menor costo. d.e la 

31 Van BOventer, ob. cit. 
3
• Ven Sbventer. Edwin. La teoria de la organi::ación espacial. en Secc:hi Bernardo. An31isiS de.las estru::tu~~s territo.riales, Edil. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1958. · 

33 ldem. 
3
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mano de obra, así como la infraestructura para la producción agroalimentaria que difícilmente 
ofrece el medio urbano. 

La situación tiende a cambiar en la medida que se intensifica el desarrollo económico que 
homogeneiza el crecimiento de las regiones. Con ello surgen nuevos centros urbanos donde se 
estructura una masa de consumo cautivo que define nuevas relaciones espaciales en un 
ámbito regional dado. Mientras no emerjan las economías de aglomeración y las zonas rurales 
aparezcan poco pobladas35 los mecanismos de ajuste económico favorecen el establecimiento 
de algunas industrias por toda la región y, de este modo, inducen a la formación de jerarquías 
de asentamientos o lugares centrales. 

Al incrementarse las economías de aglomeración, tanto de producción como de mercado, y a 
medida que este modelo se aproxima a la realidad de una sociedad altamente industrializada, 
aparecen las grandes áreas metropolitanas, disminuyen las irregularidades espaciales y tiene 
lugar una cierta especialización inlerciudades por lo que se refiere al sector servicios en 
general; aunque no así en el caso del aba.stecimiento alimentario interno de cada ciudad, 
donde cada una deberá conformar· su propio esquema de abastecimiento, sin necesidad de 
compelir por la compra de productos-.con''otras'ciudádes; en lodo caso someten a un proceso 
de "succión" a las áreas rurales de las'qúé:·a-pro\'ectiári diferenciales de precios derivados de 
las condiciones de producción. - - - - -· .-;_ - -

·'-··,•o·-· 

Las interrelaciones·e~p~~ial~s\~~biéri'~e'mid~n según el papel de subordinación- que va 
sufriendo una región sobre (jtra;·esta'inlerpretación ha sido recogida por la teoría de, la relación 
centro-periferia36

, la cual puede 'aplicarse al caso de microrregiones y a escala internacional 
cuando un país asume ·el-papel de tributario de otro, de tal manera que :reflejadormas 
desequilibradas de relación entre las regiones económicas del mundo. '" f;', · 

La teoría de la relación centro-periferia supone que el crecimiento regionaL:depe~de de los 
mercados externos, y se ocupa también de interpretar los efectos que tiene en las•re.laciones 
comerciales una periferia que vende productos básicos o semielaborados. y un: centro que 
proporciona a cambio bienes manufacturados y de servicios. 37 Las -zonas periféricas 
normalmente tendrán pocas opciones y por lo tanto dependerán de los mercados centrales, 
mientras que en las operaciones comerciales y las relaciones de intercambio intrarregional 
tenderán a afectar desfavorablemente a la periferia. -,. · 

. ,·;·,;_;'¡;} 

El centro presenta mejor acceso . a los mercados, se ·beneficia ____ con ... las políticas 
gubernamentales y ofrece economías externas y de escala que no pu~de'n;oblenérse en otras 
localizaciones secundarias;. las inversiones posteriores fortalecen·,una estructura inicial que se 
refleja .- en ima'iexpansión .: demografica;~Y h'consecuentémente !dél ~;com;ul"l'lÓ;' por_ lo •. cual el 

. esquema de atiasteéimi~nto:se .orienta jusián1éiite tíáciá el centró;' seá de m13terias primas en 
general,_ o de producfos ágroalimentarios'. en e1 casó: dé Jas. régio'ries'iintérnas~: De~esta manera 
se crea• una imagén\de~~·cciloniálisn16. ir;itérno'', élecéntro élinámiéo:ydé~cíécimiénto':acelerado 
que está permáneniemeii_te{s'ucCiorianéló capilal;imano de-obra 'y:1a prÓdÚcciÓn primaria·.de su 
periferia:- La.· teridendái puede presenlarsé 'eri paises de. écóncimia' dependiente, aún que con 
desequilibrios e~paciálésinterregionales a_centuados: . . - - ' ·. 

~s ldem. 

35 Me M11!an. o·b. C.11. 
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Las ampliaciones del "hinterland" de los centros hacia la periferia se consigue a través de las 
principales rutas de transporte. Lo que emerge es una estructura en forma de estrella que 
comprende una serie de corredores de crecimiento que conducen a las capitales provinciales o 
puntos mas importantes que a su ·vez actúan corno módulos de sus respectivos subsistemas. 38 

Se supone que esta es. la base.~del[esquern_a de'.todo proc~so de abastecimiento donde van 
interactuando varios puntos·a través.de:diversas·acUvidades; corno es el hecho de convertirse 
en centros de producción o acopio, y ,que .finalmente llevan a satisfacer las necesidades del 
consumo que demandan los!cerífros 'prhéipales conectados a través de las diferentes redes de 
transporte. · · ' ~- ;:" • .,· i">'. ..•. '.'X ·' ' 

>'}: :-.·,· ·-, .. •'· . 

Aplicando las bases ;esf~ict'á~e~!e{a~~iÍfic~s d~:¡~''geografía del comercio y siguiendo los 
principios que pro¡:ÍUso Christallér/·~principio de trársporte y administrativo- es posible explicar 
el funcionarniento'dé.lái{jerarquiás'urbafÍas o IÚgares centrales. 

-""'< - ':;?- - ~-···' ¡-¡'~:.'~ /; ~" ·.:· ~· ~ .. ·' : -:! ,:· 

Según Christallel"; Una véz'o:úe seencüeigira~éstabi~6iCíos.ia'distribución triangular-hexagonal 
de los centrcis Ürtíanos .• o 'definidos' los lugares ééi)tral~s yjús respectivas are as' de influencia 
comerciaíes •y;del'meréadó)lós 'centros' subordinádos0á·.1a' mefrópoli·cen!Íal ·,o inrne,diatamente 
inferior, s,e locálizaráii enilos''puniOs'inedios'de ,las principales 'rútás.de fransporte.,y mediante 
esta red. qüedaraíi eníazadcs' dirétta'ment~ con lo's''cenfros'fruíiediátos'superió::es'.~9 ·/:' " '' 

'._ • ;~•--- .:~. -·~~·~:::--·--;::·-,_,;.- ~~ · ·' ''c;c)·"..~ ~. :,;~ · -·- ·' ;. ,.__' :-;f:-c~.::-:--:: '::" --~ u"":":'-
2 

·;~~:o·;-:.-.·,.::.:_- ,,;.:.e_,:;¡;.;.~;. '.":~;;_ •. ~,.,é-~ ;' .. :"-:-.' 

El princip.ib:ad~trll~tf~Íi~o· ~(j~cr6jm't1a~~;~hr.iktall~r.fsbñ,aia:~uetu8~cer1tr6/Jrb~no .. ~de .. : orden 
superioréontrolará'por-ccíirípletci:ú-n gfúpodese,is'centr6-s'.d.e•m.énorjeá~rquia>establecidos a su 
alrededor coh'.el ~ri d,e.'lógrár'uiiáadecuáda"división de poder~s eri'susº respectivas zonas.40 

Cada for~~ ~~ ·~~n¿~:rac:'.ión ~evela la pr~sen~ia de una relación centro-p~riferia41 y a medida 
que se intensifican· los contactos a lo largo del corredor, lá periferia tendera a depender cada 
vez mas 'é:le 'ellos: sna economía de la región dependiente se basa en la exportación de 
productos· agricolas, seguramente no sólo la actividad comercial, sino toda una serie de 
actividades de servicios conexos dependerá de los precios de los mercados centrales. Los 
comerciantes usualmente contaran con las entregas de mayoristas del centro para abstecerse 
de artículos manufacturados, en tanto que la provincia debera actuar dentro de los límites 
establecidos por la política nacional. Bajo este enfoque, la estructura espacial del país puede 
concebirse como una serie de subsistemas regionales, cada uno de los cuales esta vinculado 
con el centro nacional; esto se origina en el proceso de desarrollo y no resulta incompatible con 
la teoria del lugar central, ni de la jerarquía urbana. 

La ciudad se define corno un conjunto interrelacionado de actividades económicas de índole no 
agrícola. Para existir necesita la producción permanente de un excedente agrícola originado en 
otro espacio. Si la productividad regionaL.de la agricultura no basta para producir mas 
alimentos"quei los necesarios:para la sobrevivencia de los agricultores y sus familias, resulta 
imposible la especialización en aétividades'no' agricolas.'2 

:se ldem. 

:!• Berry, ob. cit. 

'º Me: Millan, ob. cit. 

'
1 ldem. 

1.: J G M. H1lhorst. Üna· teoria del desarr.Jllo regional (inédito) . . 



El centro urbano que se desarrolla teniendo como sustento la productividad creciente del 
interior y sus actividades secundarias propias es lo que Perroux denomina "Polo de 
Desarrollo". 

La aparición de los· polos de desarrollo trae aparejadas economias de escala que hasta 
entonces estabán fUerá del.~alcance de la región: Ello/ se\suporíe; no sólo beneficia a las 
llamadas unidades propúlsorasf sino también a'las unidades" económicas que están directa o 
indirectamente 'reladciríadas: con ellas. La ampliación :"dei~~tE!,. conjunto causa efectos de 
aglomeració'n CiueE a·parecén ·· cuando las actividades\\préi'pulsOrasé ·atraen actividades 
complementariasaprevechando oportunidades de costo inás'bajos'eii el mismo lugar, además 
de la creación'~de( nuevas redes de transporte que sirven\ a Jas•.Uhidades propulsoras y las 
actividad.es directaínentéconexas. Esto también lo,aprovechan'productorés que se encuentran 
a lo largo de':•e'saºs redes para tener acceso :.á .111~rcados:' áníesº"cerrados, lo cual no 
necesariamente: lé, favorece en términos de ing'réso:• péro•:si'· aºcrecienta las opciones de 
abastecim!7b~º--!~-ª J,ós centros urbanos más. importa~te~_.·\:.,_':.- · ,s·_, -~- '~/-

Si un súbsisterria'.tiene una población mayor qü'e :'l()s;·:~~ri\ás .~~I ''conjúnto del sistema 
nacionálg podrá prodúcir en cond,iciones inaccésioles''pára esfos Liitim'os; es decir, cosechará 
los frutos ·de lás.ecOnomias de .. escala yagloníeraci~n.{asi;;'coriío. un grado~' ce· especialización 
imposible de· aléanzár en los demás sistemás~;El/úbsisten1a más grande no~malméríte tendrá 
un ingreso por,hábitante más alto. y una esfruétUra diferente de Ja demanda/Las diferenciasen 
1a estructura· de 1a··dema.nda tenderán ca ,:propiciar· una"i'estructura cde•"'p:odücción ·Y. nivel 
tecnológico rríés. avanzado que; 1os • subsistemas subordi~adas ; a1 ; sGbsí~tema.' dominante o 
centro. · · .·'' ::: ·· -

El sistema puede iÍnplicár una sola actividad ( córno.'én el, c~~CÍ, de los divérscs'ºéslabones-de la 
cadena. de• abásto): un· conjunto dé actividades,· distintos planos. éspácialés 'o la. Interconexión 
de los mismos hasta conformar varios sistemas. ·· · · · · ., 

1.1.4 La teoría de sistemas y la integración del abasto de alimentos 

Las regiones son integradoras de la producción y el consumo. Las relaciones del abasto 
alimentario ocurren dentro de un juego de·;pl,anos" espaciales· poco' precisos que -incluye al 
conjunto de centros urbanos a nivel. nacional; e.stos a su vez integran subsistemas y sus áreas 
de influencia son determinados :por las necesidades del consumo:·" Por tanto. el análisis del 
abasto parte del entorno macrorregional;:· regional y .•. subregional, tomando.· .. en cuenta la 
identificación . de, 'áreas ,de; producción: y. ceritros .·de deman,da\y ;el .. compÓrtélmiento de los 
diversos·. eslabcmamientós; que3 intervienen eri ··.1a ·cadena;; a partir; de·· ahi se establece la 
funcionalidad de 'este sistema 'alimentario ·nacional. · · · · · · · · 

" 

El enfoque sistéhii~o considera que las. ciudades funcionan como int~gr~doras del espacio 
social y artk:ulan sus respectivas áreas de influencia: Además; conforman la estructura urbana 



cuya red es equivalente al "esqueleto" o soporte del sistema; generan y mantienen constantes 
y complejas relaciones entre sí. 

Así, el sistema de ciudades se define como la totalidad compleja formada por dos grandes 
dimensiones integradoras, interrelacionadas e interdependientes:4 

a) Las ciudades o lugares centrales que estructuran la red urbana clasificada de acuerdo 
con su nivel jerárquico, y que establecen relaciones funcionales según los atributos 
que asumen y los flujos de bienes y servicios que existen entre ellas. 

b) El espacio regional o área de influencia de las ciudades, cuyos limites se definen por la 
magnitud de los flujos que establecen entre sí, y con lugares de distinta jerarquía. 

De lo anterior resulta una combinación compleja y funcional de lugares centrales y áreas de 
influencia donde se entretejen las redes de abastecimiento alimentario con otras necesidades 
de las ciudades, lo cual conjuntamente va estableciendo su jerarquia. 

En tanto existen jerarquías espaciales al. igual que ámbitos regionales con especialidades 
económicas distintas, las ciudades que. integran un sistema no se comportan de manera 
homogénea, sino que cada una de ellas va definiendo su área de influencia a lo largo del 
tiempo. Ello estructura también las triangulaciones que pueden surgir entre ciudades o entre 
ciudad y región gue se dan entre centros de distinta importancia y de actividades diversas. 

El análisis de centralidad45 permite estimar la. importancia relativa o absoluta, directa o 
indirecta de una localidad al definir los rangos de centralidad, los vínculos que se establecen 
con otros lugares centrales del sistema o in\ersubsistemas y en su ámbito de influencia 
geográfica a través de dos aspectos: 

a) Jerarquía de localidades donde se considera como entes independientes de su 
relación con las demás; establece un ordenamiento basado en los factores que 
otorgan fuerza de atracción diferencial (real o potencial) a un lugar sobre otros. El 
grado de centralidad se determina a partir de rangos obtenidos por el 
procesamiento de variables representativas (demográficas, de equipamiento 
urbano, comunicaciones y transportes); aunque llevados a un plano de mayor 
especificidad como es el abasto alimentario, las variables y su nomenclatura se 
ajustan a las características del fenómeno tratado. 

b) Area de influencia que se define para cada localidad según su rango jerárquico y la 
estimación de los eslabonamientos e interacciones funcionales que mantienen las 
localidades. Se realiza a partir de los flujos existentes entre las ciudades, sean 
producidas por oferta y/o demanda de bienes y servicios, relaciones polítíco
administrativas, distribución espacial de la producción, o por condicionantes 
éstablecidas a través de la red de comunicaciones y transportes. 

Tambien, eranálisis de centralidad lleva al reconocimiento de tres tipos de- sistemas de 
ciudades que establecen entre si distintas jerarquías. De ahi se pued~ inferir la. importancia 

" CONAPO. Sistema de ciudades en México. estructura y 1uncior.am1entO, México. 1988 (inéd.lto). 

•! lcem. 
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que tienen en la captación de la oferta, el consumo y el arrastre de los flujos de abasto . .EJ...nr&J 
~ está dominado por ciudades metropolitanas, su caracteristica principal es que los 
centros urbanos que le siguen en orden de tamaño aumentan en número conforme disminuyen 
en población; el subsistema regional se integra por ciudades de tamaño medio que sirven 
como centros de una serie de pequeñas ciudades y localidades mixtas y rurales situadas 
alrededor de ellas; y, finalmente el subsistema local, constituido por un conjunto de pequeñas 
localidades que mantienen interrelaciones con una ciudad pequeña que actúa como centro. 

Este análisis de centralidad aplicado al sistema de abasto reconoce que los canales de 
distribución varían de tamaño, funciones, sistemas de compra-venta según la región y a la vez 
pueden ser analizados en conjunto como sistemas de comercialización centrales, que actúan 
como puntos focales en los flujos de distribución de merca.ncías. Por ello son considerados 
instituciones capaces de manejar casi la totalidad de las actividades comerciales de 
determinado país o región. Así, se constituyen los pilares básicos de una jerarquía más 
compleja capaz de entretejer toda una estructura económica espa'cial que integra un sistema 
de mercado gradual, interconectado, que cubre todo el espacio comercial. 
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CAPITULO 11 

SISTEMA NACIONAL DE CIUDADES: FACTORES GEOGRAFICO-ECONOMICOS EN LA 
CONFIGURACION REGIONAL DEL ABASTO ALIMENTARIO 

2.1 Enfoques para la delimitación de espacios regionales para el abasto 

En el ámbito de las investigaciones sobre el espacio regional, existen diversas pos1c1ones 
teóricas que explican las formas y los mecanismos en que las regiones se organizan. No hay 
uniformidad respecto a un esquema general que permita establecer una regionalización única 
para el país, toda vez que los propósitos varían dependiendo de los intereses administrativos, 
funcionales, mercadológicos, operativos, etc., que las instituciones gubernamentales o 
privadas promuevan. 

Sin embargo, la división del país en grandes regiones'con'fines de planeación económica y 
social que plantea Angel Bassols,46 es una propúesfa"irítegra) que agrupa al conjunto' de 
variables espaciales que determinan divisiones subnacicinálés .. Esta regionalización que· toma 
en cuenta factores histórico-económicos y condicionantes político-administrativas presentes en 
el espacio, considera las peculiaridades del país .médiarite el análisis de un sistema de 
información territorial que jerarquiza la organización .del espacio nacional en regiones, 
subregiones, regiones medias, áreas integradas, microregiones, áreas urbanas, etc. A partir de 
esta regionalización funcional, se caracteriza en el presente estudio, el sistema de abasto y 
comercialización de los productos agroalimentarios que se producen y consumen a nivel 
nacional. 

Junto a los criterios de regionalización expuestos, incluimos de manera complementaria otros 
planteamientos coincidentes para fines más específicos del estudio del abasto alimentario;47 

asimismo, utilizamos los conceptos y las divisiones territoriales elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), específicamente la propuesta de integración de sistemas de 
ciudades.'8 

.. . · 

•E Veáse. al respe"cto.: Méxi¿o, FormaciÓ~. de regio~es-.~-C~nómicas. UNAM·llEc, 2• ed., México, 1983; Geografia.· econ6r,ni~ de 
México. trillas, s• ed., MéxiCO, isse: ·Geo;ranS,-~ubdeS;8rfoilo y marxismo, Nuestro Tiempo, s• ed., Méxic~. 1989; zo'nméáciÓn de 

México para fines de planeaci6n económico y social, Secretaria de la Presidencia, México, 1965. En 1990 a:;areció ~!libro 30 afies 
de investi;ación económica· regional en. ~é~ico: El pensam_iento y la obra del geógrafo Angel Bassol Batalla, editado por Ja UNAM, 
que reune una selección de sus aportes te6rié:O'.metodol6giccis.'., 

' 7 En el proceso que se sig.Úi~ p·a~~ l~>~·~t~.~;n~·~¡~~-~~::.i~ ·.~~~.i·~.n_al~·ación· para .el ~basto aliméntario, Se co1:1s~ltaron tambiérí .las 

experiencias de la Secrelarla de Comunicaciones yTr~~;pones, CONASUPO .• Ferrocarriles Nacionáles; COAB~sro: DICONSA y 
~~DUE (SEOES~L), entre otras.,i~~ti~u-~_i.~-n~rq.t·~ ~~iic~rl_.·r~Q!~~n~li:'~:i~~~-; tUn~i~ri~1~~ ·par.a S~ ~pe~áciÓn:· ··· ·._ .. :· , ·' , · · . ,· . 

° CONAP?· Car3:ter_i~tic~~,. so:~.~-l~s_~·y·~-~~·~:o~~C,~.5. ~~1·:~·e~~-~~ó1jo r'edi·6ria1,-· ~i~eo,:_ Mé~.i_Co, ,19~~)·f:st~d~o~ s~cioeconómicos y 

demoi!ráficcs de '-º~ _subsist.eri:i.~s_ ~e c!u~~des e~~ r~éxico. 22 \.olUmenes, _ Méxjco,: ~ 988·, 989. Si~tema 'de_ :iudades y distribución 
espacial de la p::>blo:16.n en.Mex1~0; Mé~lco,·1991. : ' . . 
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El Dr. Bassols propone 44 criterios e indicadores básicos para la delimitación de grandes 
regiones geoeconómicas,49 agrupados en criterios fisicogeográficos y socioeconómicos, e 
indicadores de población, económicos, de desarrollo y del comercio. En esta agrupación, que 
de ninguna manera trata de abarcar el "todo" posible, como señala el autor, se presentan de 
manera desmenuzada los elementos básicos cuantificables y cualitativos que permiten 
comprender la dinámica propia de cada una de las ocho grandes regiones en que él divide al 
país. En esta estructura, el papel que juega el comercio, las comunicaciones y el transporte, 
así como la producción agopecuaria y el intercambio y abastecimiento interregional de 
alimentos, son elementos sustantivos para la delimitación de unidades espaciales especificas. 

Por su parte, en los estudios del Sistema Nacional de Ciudades del CONAP0,50 se delimitan 
79 centros urbanos rectores --o lugares centrales, como se les define-- de distinto rango a 
partir de los cuales se aglutinan 31 subsistemas y 205 microrregiones; todos estos niveles son 
integrados a su .vez en ocho grandes regiones funcionales, que difieren en algunos limites 
geográficos respecto de la regionalización de Bassols. 

•. ' - .. ,. "-,· - -· .. . -· . ' . -

Los resultadós. obtenidos. por el CONAPO ofrecen un alto grado de detalle sobre la red de 
centros. pres!adorés de servicios en México~ ordenados según jerarquía y tipo de vínculos que 
establecen con '.otrosclugares, ;asf.cofl1ó ~:sobre las. regiones' conformadas; por las áreas de 
influencia:que abarcan en•su oferta de seriticios.=~=Asiniismo, le da un peso fundamental a la 
problemática •,del,,; transporte ':.y'; las:, redes : dé ·.comunicación; factores:';: nodales para el 
entendimiento de la cadena agrÓalimentaria, si bién es de\señálar;que:el análisis del abasto y 
comercialización' de productosalimentari6s'.sé•aborda·pardá1mentel~(;.······ .:.· ... 

En síntesis,· la delimitación y eipec~;é:~Ció;,:~~·IÓs pélrá~efr~s·~~p~ci~lesque utilizaremos en el 
estudio del abasto alimentario a lo largo de la •·'presente invéstigación, se basa en las 
propuestas metodológicas contenidas en la regiónalización de Bássols' y en el sistema de 
ciudades del CONAPO. · · 

2.1.1 Criterios para la regionalización. 

El estudio · particular del abasto agroalimentario debé partir : del · contexto territorial y 
socioeconómico vigente en el o las áreas de estudio qüe se contemplen, a lá vez de su 
diacronía y/o sincronia temporal; es por esta razón que una regionalización tan específica 
como la del abasto, se circunscribe a los ámbitos de. la actividad comercial, las áreas de 
producción; .. los flujos de productos de importación •. la.infraesfructura'pára .el abasto y los 
ser\Íicios'; . y el papel regulador . del . _Estado'.· e'n } la : i.distdbución alimentaria. 

"P Pa~a mayo~~S det,~l_;e~-_fonsülles~· Geog;~fia eco~ómiCa _dé Méxf:o;··a(~it~-.-~ .. 3~5-347. 
~0 Sistema ~e ciu_da'd'~~ ~·~-iSlribución ~spaci~l·d·~ la poblaciÓ~~.:~ ~b~cil.-· 
,,, -.. :'.;_~~ ,:.-:;~:-~ ... -./:· .. ·:·:<-;-,."~. 'i-<:·. ·::.,·· .. <·· . .- :...>·.:~ ..• ~:.'":.: :'-·.·· ~· :··· ,· .. 
· G:~.::alez ~arela. ~é.Alb~.; Ligia: "Dist.ri~_uci_6~ ·d_e la 'p~blaC:.ión, .desar~~llÓ :region~I y si~t~ma~ de .c_iuda~es ... Ponencia presentada 
en ef ?r1rner Semi~árf6.SOb;e:·te'Oria .Y ~ÚicÜca de1 ~~Sarro110' R~;i~:oal Y.1~ Reg·i~~·alizBclón SocioeconOmi:.a. llEc·UNAM. México, 

enero oe 1990:-Publicada.en 'El,-desarrcllo:regiona_I en Mé~ico:.teoria Y ·práctiC:a-(A. Bassols, J. Delgadillo y F. Torres:comps.), 
lnstr.1.:~: ce Investigaciones Económicas, UNAM; México; 1992. 
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JIEXIOO . 
REGIOKALl2AOIOK OPERATIVA l.' SUBSISTEJIA DE CIUDADES 

REGIO HES 

1 NOROESTE 
11 KORTE 

111 NORESTE _ 
IV OEKTRO-OOOIDEKTE 
V OEKTRO-ESTE 

VI ESTE IGOLFO DE JIEXIOOJ 
VII SUR 

VIII PEKIKSULA DE l.'UOA T Alf 

FUCNJC. H55DL5 IHILLI, INGCL. MCXICa, FDRMICIDN 0[ RCGIDNC5 [[DNDMlU5, UNftM, nn. CDNftPD, 5l5f[Mft Dt ClUDIDts ' 
Dl5TRllUCllN t5PICIIL Dt U PDILICllN tN MtXlCD, MtXICD, Hll. 



SUBSISTEMA DE CIUDADES DE MEXICO 

1. TIJUANA-MEXICALl-ENSENADA 

2. LA PAZ-LOS CABOS 

3. HERJostLLO-GUAYMAS-CD. OBREGON 
'" -·} 

4. CD. JÜAREÚJUE\10 CASAS GRANDES 

6. MONCLOVA-PIEDRASNEGRAS 

7. CULIACAN-LOS ivtÜCHIS;MAZATLAN 
~·. ~ J-7- .- ,-:,_ - :'~::1 

--: ¡,, 

8. DURANGO 

9. LA LÁGlJNA' . 

10. MONTERREY~s;ci,ütLLO'SABINÁS HGO. 

11. NÜEVÓ LAREDO~MATAM,OROS"REYNOSA 

17. LEON-IRAPUATO-CELAYA 

18. QUERETARO 

19 POZA RICA-TUXPAN~TAl>IPICO· 
- .. : ;/>'}·:--'.: 

20 PACHUCA-TULANCINGO . 

. 21 MCÍRELIA-ÚRU~)"AN~ZAMORA 

22. co.oEME:x1có:roLuc:i..-cuERÍllAvAcA 

23. ACAPULCb~t~1L?~~cS1NG~-1dúALA 
.. "< ,., ¡ 

:.2';_;·-- . f ; ·, 

24. f'.UEBLAcTLAXCALA. !;( 

2s ORtZABA~coR~oBA'XAL:-PA~VE~A~Ruz 
:_{.-,-./~- - .: . .; 

260AXACA 
::7, 

27. COA TzACOALCOS-MÍNA TITLAN; . . ~ . . . 
-, .. , -.: 

12. AGUASCALIEN!Es;:zAéATECAÚRESNILLO ·~ • ~8 T A.PACHULA-JUXTLA GlJTl~RRÉZ 
~ ~ 

13. sÁNLÜ1s poi;o_s1 <.e 
_-,:_-, . : __ . __ ,;-. 

14. CIUDAD VICTORIA 

15. NAYARIT 
. \ 

16. GUÁDALAJARA-CD.; GUZlvlAN-MANZANILLO 
·- o,--, ~--.-.-
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29 -T.A.8,t;.sco:cAMPÉcHE 
~ . ··.;. 

30 CANCUN:CHETUMAL••. 
- ·· ... ,,.-

.31. YUCATAN. 



Los criterios, variables e indicadores básicos que hemos seleccionado contemplan una 
dinámica propia de interrelación común y una lógica particular que nos permitió abordar el 
estudio pormenorizado de las redes de abasto en sus distintos niveles territoriales, a saber: A) 
Nacional, B) Gran Región Económica, C) Estatal y D) Subsistema de Ciudades. 

El nivel nacional y las 8 grandes regiones económicas se abordan en conjunto, y los niveles 
subnacionales están tratados como casos específicos de acuerdo con la información 
disponible. Se concluye con un estudio particular sobre el sistema de abasto alimentario para el 
estado de Sinaloa. Los criterios básicos a partir de los cuales se expone el sistema integral de 
información para el estudio del abasto alimentario nacional-regional son: producción, acopio, 
almacenamiento, transporte, distribución y estructura de la población. 

Estos criterios cumplen una función analítica y de éllos se derivan las variables independientes 
y dependientes que van reforzando la particularidad de cada caso estudiado: en general son 
variables cuantificables en distintos rangos y en función de la información estadística 
disponible. 52 

a) Sistema de ciudades como soporte 111etod~IÓgicci < 
•-r, • .. ~·· 

La incorporación de los aspectos terriforiales en ias p.Óliticas:cl~ desarrollo cada día cobra 
mayor importancia para el cumplimiento de las.funciones.básicas de gobierno: determinar la 
producción, distribuir lo que se produce, asignar.rééúrsos, y'estimulár el:des'arrollo, todas ellas 
son funciones que en la realidad se articulan a través' de uíi ,cqnjunlo de Ciu:'ades; dentro del 
cual se rige, organiza y estructura (espacial y témporalmente);.;1as' múltiples· y complejas 
relaciones económicas y sociales. ·· --· · ·· · ·· ·' · •·>:<·· ,~:.f, ,: · · -

La importancia que tiene el factor espacio para estas fun~iones:básic~~;.s:e,;iúede resumir en 
base a: la persistencia de los desequilibrios regionales;Jas coritinuas?_demar.::lás de bienestar 
social y la incidencia que tiene la asignación de recursos (públiccis'o:privadÓs) en determinados 
espacios urbanos y/o rurales, que son seleccionados para 'p'romover~:y,difundir los procesos 
locales de desarrollo. - -·"·' •-e·.··. ::•>:.e)': 

Tomando en cuenta que la transmisión de los impulsos_ econÓn:;i2bs y de las innovaciones 
resulta vital para todo proceso de desarrollo, se entiende,: la i~portancia _que tiene identificar 
tanto a las localidades deficiente mente integradas; (política>: eéonómica y socialmente) al 
sistema urbano, como seleccionar a las que tienen real o· poténcialmente mayor capacidad de 
transmisión y difusión de los impulsos del crecimiento.:· · 

Sin embargo, debido a que la intensidad de· las relaciones interurbanas no se da 
necesariamente en función directa .de su contigüidad física; también resulta ~.ecesario conocer 
la forma como se estructura. el Sistema Nacional ,de .Ciudades Y:JoS:_subsis:emas regionales 
que lo integran. La síntesis de esta irifórmación incide significativame~t.e en la difusión eficiente 
Y equitativa del desarrollo. a tódo ,él térritorio. ·Desde esta perspectiva;- la i_den'.ificación del lugar 
donde se puede ubicar un_nuevó proyecto de inversión, sea ·éste;indústrial; agropecuario o de 

!
2 

Las bases ce datos ut1lizaoas y siSt~~áti:adas p_rov_ienen de fuentes _ce~sales, i_nfo_r.":l~<es'tatale~ :! gobierno, registros de 
oficinas pUbhcas, sociales y pri\•adas. así como de encueStas propias )' en:~evistas directas .. _ 



serv1c1os relacionados con el abasto (almacenes, frigorificos, transporte, etc.), es tan 
importante como la decisión misma de llevarlo a cabo. 

Para intentar conocer. la compleja funcionalidad de las redes urbanas, diversos especialistas 
coinciden en utilizar- el enfoque de la teoria general de los sistemas, por las ventajas 
metodológicas que ofrece; pero, identificar las relaciones urbanas regionales no es un 
problema fácil de solucionar. Afortunadamente, el esfuerzo académico realizado durante varios 
años en el Consejo Nacional de Población (CONAPO), a través del proyecto Estudio de los 
subsistemas de ciudades de México, ha generado una serie de documentos que ya permiten 
tener, una visión global de nuestro sistema de ciudades. 

2.1.2 Jerarquías regionales 

Como se ha señalado, la delimitación de espacios regionales que cumplen una o varias 
funciones territoriales es posible. a partir· dé la determinación; _medición y cuantificación de 
factores. variables, indicadores y condicionantes 'géográfi9as;53 una vez realizad~ e~té proceso 
metodológico y de _análisis rE?gicmal;\esrposible establecer •tipologías·•·y,jerarquizar 
espacialmente las distintas_ regiones de,urí\espado•_furiCional:· En-·este sentido, para_ los 
intereses del. presenté estudio•' sobre- abasto alimentario; ;5e "presenta :á': continúación la 
clasificaé:ión jerárquica yfuncional de las regiones"qué habremos de utilizar" er{ádelante. • 

·,. __ .-_ \-_ - . '""''';>. ' .• - ·'· - . -·"_::__:: '<. ' -· ··"'."'.': . - . 

;/1_;:_~ 

l. Nivel Nacional: 

Incluye al conjunto d;el t:~r~it6~io mexicano;· y por fa~to; al rest6 d~J6~ niveles jerárquicos. Su 
organización se establece• por. la participación deterrninante:'.de la producción;agroalimentaria 
en las distintas zonas productOras; por la 'acCión_ réguládoradel Estado en sps niveles federal, 
estatal y muniéipal y de los agentes privádosJorniales,e inforrriálés; por é1 sistema de redes de 
transporte y agentes transportistas; po"r lá éspécialfzaciÓn 'coméréiál:_de'los" centros urbanos 
preponderantes o lugares centrales de. atrácció11; (por/las 0 capa9idadeside .demanda que 
ejercen los núcleos poblacionales·. · .. ···:•;• : •. ;- ·•··.¿;:" :5c.>. •·· 

·<,_~:-, ·_.,,. ·. J.:> · ... ,~.-~- :;:: ... >"',··. 

11 Nivel gran región económica:•. - . 

Comprende las ocho regiones propuestas por el Dr. Bassols, a saber: 1: Región Noroeste; Baja 
California. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 2. Región Norte; Chihuahua, 
Coahuila. Durango, Zacatecas y San Luis Potosi. 3. Región Noreste; Nuevo León y 
Tamaulipas. 4. Región ·Centro:: Occidente; Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y 
Aguascalientes. 5. Región Centro.Este; Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito 
Federal y Estado de México: 6.' Región Es!elOrien!e\; Veracruz y Tabasco. 7. Región Sur; 
Guerrero. Oaxaca y_Chiapas. 8. Región Península de Yucatán; Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 

!l Sobre es_te punto vea se México: Formac16n de regiones econ6m1::.as de Bassols, Angel, UNAM. México, ~ 994. 
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Esta división territorial del país representa niveles macrorregionales con especializaciones 
diferenciadas entre ellas por su participación económica y poblacional respecto al c¡onjunto 
nacional. a la vez que presentan rasgos distintos de subordinación en cuanto a circulación de 
mercancías, concentración de capital, capacidad industrial, potencialidades de uso de los 
recursos naturales existentes y participación de la población, fundamentalmente respecto de la 
región Centro-Este donde se ubica la Ciudad de ~éxico y su área metropolitana. 

111 Nivel Estatal: 

Este nivel incorpora las 32 entidades federativas y de hecho cada estado es una reg1on en 
función de la existencia de lugares centrales rectores que interactúan regionalmente con el 
conjunto del territorio estatal y presentan cierta "autonomía" para la administración de su 
espacio administrativo. No obstante, la realidad demuestra que el espacio se organiza sin 
considerar limites politice-administrativos, lo cual origina que el análisis de las redes de abasto 
se adecúen a un criterio je'rárqÍ.Jico mayor (la gran región económica donde se ubique) o menor 
(aquellos municipios qUe se subordinan espacialmente a lugares centrales de otra entidad). 

IV. Nivel subsistema de ciudades: 

A partir de la estructura del sistema de ciudades se identifican en el país 31 subsistemas 
articulados por lugares centrales de· distintajjerarquia que funcionan de manera integrada, 
interrelacionada e interdependiente, y ciiyos' vínculos definen sus respectivas áreas de 
influencia.54 Estas áreas integradas corresponden ajerarquias intrarregionales de acuerdo con 
la ubicación e importancia económica que presenten en cada una de las grandes regiones en 
que hemos dividido territorialmente el estudio. ; · · 

En cada subsistema se destacan los centros poblacionales rectores de la dinámica interurbana 
y regional, a partir de considerar la. estructura y funcionalidad de las vías de comunicación, 
variable fundamental para el entendimiento de los vínculos espaciales que permiten la 
integración de áreas determinadas, regiones y de éstas con el conjunto del país. Se considera 
también como elementos básicos para la definición de la estructura urbana cel país, el tamaño 
de su población y el. grado de atracción que ejercen los lugares centrales (79 centros 
poblacionales), así como ,la infraestructura y las funciones de integración espacial que ésta 
desempeña. 

!-.1 De estos subsistemas, el ConSejo Nacional de Poblaci6n (CONAP0) hci estudiado 22·en los cuáles res1:ie aproximadamente el 

60%· de la :>ob.lación del pals. acarean el 80% del territori'?, y el 72% de los r:nunici~·o~. y cubren tá SuPe:'fi:1e tc~al de 20 entidades 

federati1;as. as! cDmo :-arte de otras. Cfr. Sistema de ciudades y d1s:ritiució.n espacial de 1a población 'en r.'.ex'ico,-1992. 
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RANGO 1 

ZONA METROPOLITANA 
DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

111 

RANGO 2 

MONTERREY 

,GUADALAJARA. 

..1c:n..:.i.nuu1M uc: L,...::;, l..IUiJMUC:~ 

EN EL SISTEMA NACIONAL 

RANGO 3 RANGO 4 

TAMPICO 
CD MADERO 

RANGO 5 

MATAMOROS 
REYNOSA 
NUEVO LAREOD 

RANGO 6 

POZA RICA 
TUXPAN 
CD VALLES 
CD VICTORIA 

'NVOC. GRANDES 
~CUAUHTEMDC 
;DELICIAS 
''HGO. DEL PARRAL 
'.DURANGO 

''kFllO COLORADO 
i'NAVOJOA 
;NOGALES 
.GUAYMAS 

LA PAZ 
·•LOS MOCHIS 
.TEPIC 
il'UERTO VALLARTA 
MANZANILLO 

'COLIMA 
·'cD:GUZMAN 
~ZAMORA 
.URUAPAN 
'L.'cARDENAS 
''ZACATECAS 
\SAL:AMANCA 

79 

FUENTE: c()~sejo t~iaéi~.n~1-de Pob~ación.· Si~~e·~~~ ~áCl~ri.al-~~ '~i~dáde:~'·V: c,¡-~~·1ibÜ~ró~{-~·;~HCí~f d·e.·lá Pobi'a_.cíórl :~~ ~~éxiCO. 1 992. 
" -

37 



..:..!,a
. 

(. ~-' -

2
~
 :.·.: 

_e,· 

.-
-
-
-

1 
¡-----· 

i ¡----~-
1 _

_
 _ 

1 

i :-
· 

... a: 
..a 

=
 

... 
-< 

z 
=

 
""" 

o 
C

.l 
... o 

=
 

-< 
a: 

=
 

" = 
o 

... 
=

 
... 

-< 
""" 

=
 

C
I 

~
 

a: 

=
 

5 
-< 

1:1 

=
 

-= 
ce 

~
 

=
 

... 
""" 

tl2 
., 

... tl2 

..a ~ ~ tl2 
~
 

..a -< =
 o ... o =
 =
 

¡¡, 
tl2 
Q

 
..a =

 o 
=

 ... >
 

!1 
(1,1 

C
'I) 

:r 
~ 

.. o 
o 

o 
o 

~ 
tli 

tli 
tli 

tli 
z 

z 
·Z

 
z 

3 
ce 

ce 
ce =

 
=

 =
 =

 =
 

~ 

G
®

®
 e 

i5 ~ : ~
 

w
 

"' ... i'' ::: 1'i i m
 

; 11! 
!! 5 w

 

"' K s :¡; 
:;: 

i ::! ~ 



MEXICO 
LUGAR QUE HAN OCUPADO LAS 20 PRINCIPALES CIUDADES 

ORDENADAS SEGUN SU POBLACION EN 1990, 1900-1990 

L';'g~r C!.udad 1900 1910 1921 1930 1940 

'5 

6' 

,,8' 

NOTA:· 

.. Ciudad de- México 

Cuadalaja'ra 

~~nt·~·rr~y . 
Puebla 

León 

Ciudad .1uá.n:z 

,Tijü'ana 

Torreón 

, San· Lui"a. Potouí 

. Mérida 

T~iti~~ 
-: ·chihuahua 

·: ',:~~aa~~i·ientee 
VeraC'ruz 

·.·ira~ú·a.t_o 

McXicali 

SalÚÚa 

28 

JA 10 

19 21 18 

17 11 17 

10 33 12 

11 11 

18 

24 28 27 

21 16 14 

:.· <,,,;-<; ,:~'.":_ -?'", . : . ' ·:-. : . 

19 

10 

16 

13 

11 

24 

14 

11 

16 ', 

48 

,7 

18 

13 

12 

'',22 ,' 

40 

15 

lo1 •i"lul dunde nu fit't' d.11111 .;011c1po1id111 • .. 1ucllu1 en •t11e l.1 lu.;.&111J.l la11l.1u11e11ulol.11:16n 11101M11 do 15 uul h.1lma11101., 

En '11 'cho "11C'1•1 i:ú:.110 ·,;,¡"~ mei;Uµo11l .. 10 im~Jur~~ de' 111l1111llt1111.h1 l1•llll•11tc. 011 ÍUUOJ '° .:0111id1116 l1 polllat:1of1 

1011Í .d1°Íol_.m1~é1P1~1 ~. l1_i~ll~y1'!\· _P•;• el •:••IO de l.11'c~d.aJe1,., 1a11"e10 e I• pobt • .:1ón d~·Í. c~d.t y, da . 

-··~ ,, ·,ao~.d.• ~~· ~c~ld.d.~··.:~·~;~~"· ' 
FUENTC: CONAPO, Evokmó11de 1 .. c1u~We1 de Mé•1Co 1900.l!J!JO, MDu1·u. 1!194. · 

1950 

10 

17 

22 

13 

46 

,7 

40 

12 

11 

.' 24 1 

15 

1960 

12 

11 

10 

24 

13 

37 

52 

15 

14 

16 

1970 

12 

13 

32 

11 

19 

27 

15 

14 

16 

10', 

21 

1980 

11 

10 

25 

12 

15 

ll 

16 

20 

21 

11 

19 

1990 

15'047,685 

2'987,194 

2'603, 709 

l' 495, 046 

810, 570 

789, 522 

698,752 

689,212 

612, 561 

580,483 

531,581 

516;153 

515, 374 

486,-·5'60 

455', 7-H• 

4~5. 2H 

447,202 

444,241 

438,177 

437,74) 



Para el análisis de los subsistemas se consideraron los siguientes factores regionales: 

1) Funcionamiento sistémico,55 2) recursos naturales y posibilidades de 
aprovechamiento, 3) grado de desarrollo de la infraestructura, 4) características de la 
estructura productiva, 4) Población económicamente activa, y 5) condiciones de vida 
de la población. 

A partir del papel de atracción que ejercen los centros urbanos en su entorno espacial se van 
estableciendo rangos de influencia de las ciudades, niveles de interdependencia y 
complementariedad a través de flujos e intercambios de materias primas, productos 
elaborados, capital, población, etc. Estas interdependencias conforman subsistemas regionales 
de distinto nivel que engloban en sus rangos de atracción a las áreas rurales. 

Al mismo tiempo, Jos subsistemas se integran por conjuntos de centros urbanos o ciudades 
que requieren del intercambio permanente entre si para poder subsistir. Por lo tanto, este 
último nivel es el adecuado para el estudio regional del abasto agroalimentario, toda vez que el 
soporte fundamental de la comercialización de alimentos lo representa el espacio urbano. 

2.2 Regiones económicas y subsistemas de ciudades 

1. Región Noroeste 

Tijuana-Méxicali-Ensenada 

Este subsistema integrado por cinco municipios (cuatro del estado de Baja California y uno, 
San Luis Río Colorado, de Sonora) reune una superficie de 80 mil km2 y una población de 1 
millón 770 mil habitantes que dan una densidad de 23 hab/km2. La distribución geográfica de 
la población presenta una alta concentración demográfica en las ciudades fronterizas y deja a 
extenzas porciones de la peninsul_a _de !?.aja c.:;alifornia prácticamente despobladas. 

Las condiciones de la naturaleza ; det~rminan climas extremosos y escasa precipitación, 
factores que limitan el desarróllo_ 'de;'niievas áreas poblacionales y condicionan el tipo de 
actividades económicas. Dentro_'del subsistema se ubican dos grandes áreas hidrológicas: Baja 
California noroeste y Sonora_ ri_ortepcié limitado potencial acuifero donde los arroyos llevan agua 
sólo en breves periodos :del' año .. : Destaca por su importancia la desembocadura y valle 
agrícola del río Colorado.T.enrMexicalicSan Luis Río Colorado, donde se ubica la zona de 
producción agrícola másJrriportante del subsistema. No obstante, el conjunto de la superficie 
agrícola representa .sólo el~"4%del total del área de todo el subsistema. predominando la 
agricultura de riego_. sot¡~t: la de temporal. De esta superficie agrícola, el 80% se concentra en 

!S De acu.i:rdo co:n LUdwiQ :~-en .Bert31anffy. un sistema es un conjunto e combinación de elementos intearados, interrelacionados e 
interdependiente.s; é~y~s.rel_~ciones ~ntre.ellos y sus componentes los hacen form~r un todo un~tario; dí::hos ~le~entos cur:nplen 

una función para logr"ar un_ objetive comUn. El autor seflala como postulados· básicos que deben c:.mener loS sistemas: a) 

integración, b) interac.Ción,' e) subordina:i6n, d) dependencia, e)e) unidad, f) estabilidad, g.) organ'i:iaciÓn; h)"jerarQula. (Véáse al 

res:>ecto Teoría Gen~ral de les Sis1emas. Fondo de Cultura Económica. México.~1976~.También: Nystuen: John y Michaé:i Dacey, 

"A G'Oph Theory lnlerpretatives al Nodal Regions", en Spalial Anal)•sis a Reáder in Statyslical Geograph
0

):. serry and Marble (eds.) 
Pren:i:e Hall. En:¡Íewood Cliffs, New Jersey. 1958. - , , 
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el valle de Mexicali; la costa de Ensenada ocupa el 19% y el resto, 2% lo comparten las zonas 
agrícolas de Tecate-Tijuana. 

La ciudad de Tijuana, en mayor proporción que la de Mexicali, es una área urbana de fuerte 
átracción demográfica que irradia al conjunto de su región de influencia. La población que llega 
a estas zonas a trabajar, se ubican en actividades de maqüiiá' p'reponderantemente, y en otras 
relacionadas con la agricultura. En cuanto a· la PEA; lá\población que labora en actividades 
terciarias pasó de 38% en 1940, a más de 65% en'.1990:~Ed'cámbio en el sector primario, la 
reducción es tan fuerte que cae de 46% en 1950,áffo%'eiri';1990: Las actividades industriales 
incluyendo a empresas maquiladoras, han · niárite~idc)',•uña ''participación relevante en la 
generación de empleos urbanos. ., '; :· ~· ". '. ••. · ··• 

La dinámica de las actividades pesqueras s~'éogC::e~Írá~>énellito'rai del Pacifico, participando 
de manera relevante en industrias ,derivadoras •'de p'roductos de_I mar, como harineras, 
enlatadoras, frigorificos; entre otras. Los principales> puñtos· són· San Felipe, Isla Cedros y 
Ensenada. ,,c ...... · ····• ·· ·. ··· •······· ·.-.' · 

~ :; ;:. . .. ~ 

Por sus caract;ri~ticas fisic~s la red ~e 6arr~ter~~ se'puf=d~%:divi~i~'~n d~'s tipos: pavimentada 
con un total de 2;750:4. km y. cámino de terraceíiá.y révesÍimiento con 11,5~2:4 km: Ambos 
tipos se 'clasifi~an°ien·;feCÍerales /estátalés~dependiemdo·•délcsectC:ír encargadó en -su 
construcción y mantenimientó.• En la .red pavinieritada'lás carreteras federales suman un total 
de 1,100:4·1<fl1i fiat;~s{a1á1es·1\oso km'T:·~:> ··. ' \''''''"\''""'."·"~~- ?".' {{''''':'· r · ·· •.•. 

Existen cuaáo p~e~o~·~n :1 su:bsi~;ema: Enseriada, Isla de Cedros, Rosarió1y Saii Felipe; 
todos realiz~ny~~co·d~::1~ura /cabotaje. ··.·•·· ,;•:: ... < "•'< ·•;r.·· ... , 5 :· '. .•• 

El subsiste;,., a ;'.~J~~t~¡;co~ 'ci~s:L~e;tral~s. de abasi'C>;'•iGü~;;: realizan f süs> operaciones 
complementando el •comercio~ C:on'los IT¡_ércacjo~; BrauliCÍ M a!dori ad~'.:e'}ijdalgo'. en: las 'ciudades 
de Mexicali. y Jijuaría;·; respectivarne¡,te.iLo(rast[os. lcicalizádós_I.e.n las ··cabeceras municipales 
poseen málas cóndicioíl'es· IÍigiéniéas·;·destacandó. por sú iriaaectfación'losdiÚijuana y Tecate. 

• ·, -"'• ·'",-,.-, ...¡·.,,.._.,~~.'"'··•·.' •, • ""-':;,:.··,',.;,:.,,,',,,,,,_¡.;;.o •• ;-'. 1 •• ·:... •• :.·:~~--;,~ •• ,•e··~· .• ;,;_,-~ •o;.,,,· .. • - .• ··, '• ~.-. 

Los almáce~¡:s;d:~·~;f~n~~A~os'~'. ~~-\;(;~c~g'if~~·~fi~ci~'~1fl;~~j:~'~}~;s;6id~-~·des de Mexicali y 
Tecate, por,lo qúe. también hay úri eley~?o défiCit dé estas iris\alacioñes á nivel del subsistema. 
Las bodegas ÍMJ:ECSA?infraesffuctur'aconsfruida''.recie_ilteméríté.,'.d~:nfro'éfel sistema de abasto, 
tanto én. la'.éíüda·d:·de;Tijuana7corfio' e_n'_la. de"._Me~icali, vienéfa reforzar. el sistema estatal 
abastecimiento.y·reespediciórí dé pró'düctós: ._, _;·, · '•·.' · •· · · 

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

En cuan.to a las distribÚidól'as de productos': pesqueros; sólo se cuenta con el mercado de 
mariscos en la ciudad de Ensenada·; con muchas deficienCias en su capacidad. . _., -·- .· ... - - ... '··' .. "· ' ' .... 
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La Paz-Los Ca_bos-Santa Rosaría 

Con una extensión de 73,677 km2 y una población de 317,764 habitantes, este subsistema 
registra el indice más bajo en a la concentración de su población en su territorio (4;31 
hab/km2); sólo ·cuatro municipios lo integran destacando el 'de La Paz por su mayor 
participación ééol'.lómica y demográfica, con el 50% de la población total del estado de Baja 
California Sur.'.Pocás _son las actividades económicas de esta región sobresaliendo el.turismo, 
comercio y ser\!icios;·muy concentrados en puntos del sur de la entidad, Los Cabos y La Paz. 

Las condicio~es -natur~les las impone l~lubicaclón de este subsistema en el cordón de los 
grandes desiertos del múndo; con climas muy secos escasa vegetación, limitadosJecursos 
hidrológicos y precipitacion'es.qúe'no;alcanzanlos 300 mm anuales (con un alto porceí;itaje de 
evaporación). En el VáHélde. Sarito) Domingo se realiza la agricultura regionál aprovechando la 
presencia de mantos acuifé'ros:i:íue:se·;usan para el riego en esta zona; se culti~ari"éifricos, 
frutales, vid y hortalizas predominantemente. ',- - - -·---· ''. 

~ ;,~;,: .. ;-!.::' - .. ::,.-:-.~~.,· .. '::.e:.~ _::,c.7- .: -~-·o. . .-
-:.:---;,;·;_,·e_'¡:;.--~{-::,.';'.;:.::·, ·~-\;;;..,: __ ··r'·"-~i<-~---·-:-:-:: ,;:,· . _- ::;~--,_; -~~?'.'=·::'-_:.::C,:.-._;:....,_.;,-:=,- ... ~ ... -~~-·,, 

El estado de Baja California Sur cuenta_ con eL22% de _lo_s litorales nacionales y 21.miLkm2 de 
plataforma continental;con rryáshie 650 :especies• que· posibilitan\una i-actividad _pesquera· de 
magnitud importante;'.sin:en,b·a-rgo•l_a}práciica'~de:esta;actividad no'es'.coñcordárite:_con .. este 
gran potencial, y, éo1110. súcéde. en' 1a;111ayoría{derlos ~literales•. mexicanos,: 1á' atención a; tan 
importante fuénte écciriórriica 'es reducidaéy,de poco inierés'éoméré:íar.'s . ,_,.. :,;> - . 

'- ·. :\:~·::~--~?l\~:_t:}f~~,:~-~;-~~;: ::~'(~_:-~?.'~'-. ;·~\\:;:;.~\~??0!f :·:2<~:~3~:~i/-~ _:?}\'.-~ .. ~:-~~_.;·:~e<~~'.;~:¿~;\:;; .. :.·.=.':.-.:~;,:-.:~·'.·,.-_-;:··;~~~º·;':_:~ 
La PEA alc_anza valores altos .en proporción·nacional,':36%'de la población se-ubica_ en este 
rubro, concenfrada principálniente en adividáéiés te'rciarias (tui"ísmo y servicios). 

- '"·,-'. ·.:.:. 1·.>:-:· '\.':.'.:::--· '-·'(-~-- :'' ."; ~-~- ·.:;\'·' 

Cabe_ dest~car que este-subsistema, noobstanfe pre~~Íitaruna'condición geográfica limitante, 
como lo-· es s~ c~r~c1er.d~. ·'.'iiisºl¡¡''.~·eri; Ja últi111a·décad,a •-ha'i presentado una dinámica de 
integraciónº region,al .111uy:fuerte con otras\ entidades dé' la región noroeste, situación que ha 
motivado~iricluso~~·flujcisCmigrátorios considérablés hacia los principales centros urbanos y 
"polosºturisticos de éita entidad sudcaiifcirniana: ~ .- . 

•-;;: ~·:·· __ ,.:,;:_.>:~>: .::~-;... ;',':.'.',~ 

El equipamier1to · par.i el .ab~sto; está fofrnad~ ~or un· equipo de establecimientos donde 
productores y '.comerciantes ~de'.m¡¡ycireo :y~:,medio mayoreo concurren para efectuar sus 
operaciones de compravénia. '.Generalrnénte scin centrales de abasto, almacenes y bodegas, y 
constituyen"el vinculó'entie 1a:prodüééiónYla oisfrit:iución. El equipamiento para el comercio 
está integrado· por -establecimientos qúe •-realizan la distribución de productos al consumidor 
~~ - . 

-1-1 
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LA PAZ. B.C.S. 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

GTO. ZANAHORIA 

IMP. APIO 

B.C.S. CALABACITA 

JAL. CEBOLLA 

IMP. COLIFLOR 

IMP. COL 

HORTALIZAS JAL. CHAYOTE LA PAZ 
s.c.s. 

e.c.s .. JAL. CHILE 

JAL .. IMP. LECHUGA 

B.C.S. MELON 

SIN.· PAPA 

·e.c.s. PEPINO 

e:c .. e.c.s. SANOIA 

·B.C.· B.C.S. iOMt.TE 

'IMP ARROZ 

· JAL:,·¡, ·FRIJOL LA PAZ 

GRANOS y e.c:s." 
s.c.s. 

GAR9ANZO 

SEMILLAS JAL·lllilP L~~T~z!A 

"li!:c'.·s:'· MAIZ 

JAL !:i!,!AYAl!A 

IMP. DURAZNO 

JAL LIMQN 

- !l.C.S.-JAb. MANGO 

lt.!IP MA!SZANA 

FRUTAS SIN NARANJA LA PAZ 

1 
e.c.s. 

I! !;; li! ·JAL PAPAYA 

JAb. PIÑA 

JAL PLATANO 

li!.C.S. TORONJA 

IMP. UVA 



La insuficiente producción interna de productos básicos ha originado una gran dependencia de 
los mercados regionales y nacional, con los consecuentes efectos en los precios de estos 
productos, por los altos costos de transporte, ubicando a la entidad entre las zonas más caras 
del pais. Actualmente, alrededor del 20% del abasto es movilizado por el transporte aéreo y el 
autotransporte vía carretera transpeninsular. El resto se maneja via transbordador, 
principalmente en la ruta Mazatlán-La Paz. En 1990 se transpotaron 500 mil toneladas 
aproximadamente via transbordador y el principal origen fueron las ciudades de Mazatlán, 
Culiacán, Ciudad Obregón, Guadalajara y el Distrito Federal. La Compañia Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO), es un organismo que hasta hace tres años, todavía 
jugaba un papel muy importante en el abasto de Baja California Sur. Mediante sus propios 
barcos de cabotaje introducen más de .2 mil toneladas mensuales de productos básicos; via 
transbordador reciben 1,500 toneladas y por carretera 100 toneladas más. 

La participación de la CONASU~O~~ el co~ercio esta~al cubre eL 16% y el comercio privado el 
84% restante. El sistema CONASUPO. cuenta con . dos. almacenes de abasto localizados, uno 
en la ciudad de La Paz y otro eii el 'ejÍdo ae:san'Luéas 'delmunié:ipio de MulegUé. El almacén 
de La Paz abastece 34 tiendas urbanas :y; 32 tiendas ruráles; ·el subalmacén San Lucas 
abastece 5 tiendas urbanas y 15 rurales; lo qUe árroja '.uri tót,al de 86 tiendas entre urbanas y 
rurales. 

Hermosillo~Guaymas-Ciudad· Obregón 

Esta zona comprende uri'a e~tensión territorial de 177 mHKm .. y Un~ población de f lllillón 732 
mil habitantes ..• La densidad es de JO hab/Km·:; los. centros; urbanos que ejercen. la· reétória 
regional, concentran: al ·mismo' tiempo•. las o actividades .ec;onómicas; .SeJ"\liCiOS y comercio del 
subsistema: Ciudad Obregón, Hermosillo y Guaymast ,•• ·-'· ·.·• 

A lo la roo. d~- ~~·-~:~~~~ie :e 
0

ll~~z a ·~~b:
0

un~ -a~;ic~ltúra. moder~a, ~ecaniz~da y con una 
fuerte o;ientación al 'cultivo. de. pr6duétos'oe:expóitaciÓn;'- Este desarrollo agrícola, sobre todo al 
centro y sur dél' subsistemá;• es; posible gracias a ilas é:ondicióries materiales de su medio 
geográfico.> :;r o:~:,· .,· e:;. "'· -~~~- '·.· -· ·.-. ······ · •. ·_·;:·,· ; · · · 

Dividido en cua~2tr~:-~roJínci~s ~5·¡~9~áfii;as:.,lallanura·'so~'ore~~e;',1a llanura costera del Pacífico, 
las pronvincias:de 1a;siérra Madre OcddeniaFiia's sierras·y)lanuras del norte, las condiciones 
climáticas. ~e.;c1asificán{en;,cálidas~/se'mic;á!idastyitf:mRladas;:1as ·•cuales varias tambien en 
volúmenes •. de-· ~)recipita.cÍór(; des.de •icls''muyf sécós)iastafos~ subhÚmédos:-La "vegétación se 
encuentra. tipific;ai:lapor.Z'oci'ás; en 1a'.regfón'11órte)i .• oriental s,elocalizan los pastizales naturales 
y las zonas:boscósasgén 'el Centrciiy • fajaicostera •dél ''s.ubsistéma 'se hallan las selvas·• bajas 
caducifolias:~en\lafgran¡llanurá''so~:orénse::cie¡st.acán', los;máforrales :cte distinta,veriedad. y. la .· 
vegetación propia •cielós:deslertos'y~dúñasféósieras;',y en'todci!el .sÚbsisterria predominan .los 
arbustos.cáracterisÍiéós'dé los· montés rríóhinós:sonorenses' (Me'zqi.Jiiál .y,P.alo, Fierro):' ' 

El subsisteniá '~~u~~··p~/cial~~~;': ~~s"J~:~~1iie-~e:~f~~Ji)e~:i~~~~ ~i~~ol~~i[~~f~);;~te~rad~s por 
cuencas ysuoéuencas), del !()tal.de 37 en que sé ·eñcúéntra; dividido{el país. Estas son: Río 
Colorado. Sonora-.Norte ;• SÓnora~Sur; S.inaloa y la' región Casas Grandes;' repartido en· siete 
cuencas hidrológicás. La .oferta natural de aguaes dé 7;592 Mm··:· de la cuaiieL72.9% 
corresponde a ~guas superfici~les y 31.2%a subte~ráneas: El ~i"vel de eficiencia en el manejo 



de agua es del 63%. De esos volúmenes el sector agrícola demanda el 96.1 % (6,433.33 Mm3) 
de la extracción y el 97.1% (4,417.02) del consumo total, la comparación de estas cifras da un 
nivel de eficiencia promedio del 68.4% en irrigación. La actividad pecuaria demanda, por su 
parte, un volumen de 44.56 Mm3 y dado que no se presentan volúmenes reutilizables, esa 
demanda equivale al volumen de compromiso. 

El subsistema destina el 86.4% de su suelo a la actividad pecuaria (zonas de agostadera) y 
apenas un 3.9% a la agricultura. Sin embargo, de este último porcentaje, el 92.7% está 
conformado por tierras de alta fertilidad que se hallan beneficiadas con una de las 
infraestructuras de riego más importantes del pais. Del total de tierras de agostadero 
existentes en el subsistema (15.3 millones de hectáreas), el 17.5% está ocupada por 
pastizales, localizados principalmente en el norte; el 6% por bosques de clima templado y fríos 
ubicados en la parte alta de la sierra y el 76.5% por terrenos de matorrales. 

La pesca, importante actividad regional cuenta para su explotación con un extenso litoral frente 
al Golfo de California de 1.027 km en el que existen 57 mil 700 hectáreas de lagunas (litorales, 
bahías, esteros y marismos) entre la.s que. destacan por .su potencial y condiciones 
oceanográficas La Bahía de Lobos, Tóbári'y láLa'guriá de' Santa Clara. Un renglón importante 
de esta actividad lo representa 1a· acuiculluradestácanchla'capiura de mojarra (80% del total), 
ostión (16.5%) y camarón (1.2º/o).<> e "'_ oc•.:.~"~' :• . 

.... . . ~-

En cuanto a las caracteristicas'.de_laCJislÍibuciÓn de la población, Hermosillo y Obregón son las 
más importantes;ya qúe juntó' aglomeran el32% de la población del subsistema y algo así 
como el 60% de.1 total i.Jrbario~'.Aunque el PIS del subsistema se concentra en el comercio y los 
servicios (57%) no está muy claro qué su económía pertenezca a una sociedad "terciarizada". 

Gran parte de l~;·esÍ~blécimientos comerciales y de servicios que se encuentran en las zonas 
de la Costá sori sólo centros de apoyo financiero y distributivo de la agricultura, no entidades 
autónomas: Son por 'decirlo suscintamente: otras actividades de los mismos agricultores. Por 
esta razón,: el' peso relativamente pequeño de las actividades primarias (13.5) dentro del PIS 
del no explica:la'real influencia que tienen dichas actividades en el conjunto económico del 
subsistema,. Por .·su parte, las manufacturas y la actividad minera, también han venido 
marcando los cambios en la estructura porcentual del PIS. De hecho, las ramas industriales 
son las únicas qUe han credio sistemáticamente a lo largo de los últimos años. 

La economía presenta una estructura dual en relación con la estrategia. de los empresarios 
nacionales (concentrada· en las agroindustrias y los servicios) y extranjeros (dirigida a la 
industria secundaria). 
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HERMOSILLO, SONORA 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
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HORTALIZAS 

FRUTAS 

CIUDAD OBREGON, SONORA 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

SON. AJO 

IMP.·JAL. APIO 
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IMP. COLIFLOR 
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La ganadería y la avicultura resultan ser las ramas del sector primario que más crecieron 
durante los años ochenta, pero la agricultura sigue siendo la actividad principal al contribuir con 
el 77% del valor agregado por lodo el subseclor agropecuario, y con algo más del 50% del PIB 
primario. 

En cuanto a la infraestructura carretera, las carreteras 2 y 15 representan los ejes troncal y 
trasversal de todo el subsistema. En torno a su trayectoria se articulan los 36,832 km de 
carreteras que conectan al subsistema con su territorio y el resto del país. 

Una distribución más o menos parecida sigue el tendido de ferrocarril, pues de sus 1,402 Km, 
un 70% se localiza en la costa, quedando el resto para satisfacer los requerimientos de carga 
de los minerales (Cananea-Nacozari-Agua Prieta) y de ganado de los poblados cercanos del 
centro oriental a Obregón y Hermosillo. 

En cuanto al servicio aéreo el subsistema cuenta con tres aeropuertos internacionales 
(Hermosillo, Obregón y Guaymas) y 113 aeropistas para avionetas y aparatos pequeños. La 
red marítima ·está integrada por 1.m puerto de altura de primera categoría (Guaymas), y dos 
puertos de cabotaje de posíblidades reducidas (Puerto Peñasco y Yavaros). 

Culiacán-Mazatlán-Los Mochis 

El estado de Sinaloa dentro del contexto nacional, configura un subsistema de ciudades en el 
cual se han identificado tres regiones y ocho subregiones que a través de la hegemonía de una 
ciudad nodal o varías ínterdependientes, cubren u·n espacio geográfico de 58 mil km .. , siendo la 
región Noroeste su área de influencia directa. Los 18 municipios que conforman este 
subsistema concentran una población de 2 millones 204 mil habitantes. 

El conjunto de la entidad se encuentra diferenciada en tres grandes regiones naturales o 
provincias fisiográficas: La Plataforma Continental que comprene el litoral, la Planicie Costera 
Noroccidental y la gran región geomorfológica llamada Sierra Madre Occidental. En estas 
regiones naturales se presentan condiciones climáticas que expresan una combinación 
compleja de transición entre los cl_ímas. sémidesérticos y la zona tropical, produciendo a su vez 
una regionalización climática coin.cidente·con la anterior. 

Atravíezan el subsí.stema 12. córri~~tes .hidr~lógicas a las que corresponden once cuencas 
menores, registrando escurrimíeñtos medio anuales que van de 15,2 a 18.5 Mm3 de aguas 
broncas; en la actualidad el sist'ema hidráulico posee una capacidad total de almacenamiento 
de 15,040 Mm3, co~'Una cápaéidad,util de operación de 9,772 Mm3, en una superficie de 
captación que abarca 91;717 km"",' identificada por INEGI como Región Hidrológica Numero 10, 
y regulada hasta la fecha por ocho presas ,de almacenamiento en operación, proyectándose su 
utilización integral mediante ,la construcción de otros tantos vasos de captación y embalses 
regulados para usos agropecuarios ·e industrial, así como para la generación del fluido 
eléctrico, que ha sido un factor de primordial importancia para el desarrollo regional; se cuenta 
en la actualidad con 25 presas: doce de almacenamiento, nueve derivadoras para grandes 
irrigaciones y cuatro de almacenamiento para pequeña irrigación. Se cuenta además con 2.617 



obras para explotación de aguas subterráneas destinadas mayoritariamente para riego y un 
porcentaje pequeño para consumo r.umano y uso industrial. 

La capacidad total de. las presas de gran irrigación es de 18 mil mm3 y la de las cuatro de 
pequeña irrigación es de 37 Mm3. El principal uso de agua es agrícola, utilizándose también 
para la generación de energía eléctrica, para sumistrar agua a la industria y al consumo 
doméstico. La superficie total de riego en Sinaloa es de 750 mil hectáreas. 

De un total de 4,956 localidades registradas, únicamente tres ciudades contaban con más de 
100 mil habitantes, destacando el hecho de existir también más de 3 mil localidades con 
menos de 100 habitantes. Para 1990 se concentra el 65% de la población en sólo cuatro 
municipios, que ocupan el 26% de la superficie territorial del estado y el restante 35% de la 
población se encuentra dispersa en el 73.1 % del territorio. 

Las ciudades nodales del subsistema se localizan a su vez en los municipios que aportan los 
mayores porcentajes del PIB estatal; en orden de importancia son: Culiacán, Los Mochis y 
Mazatlán;. en este mism.o orden le siguen las ciudades medias de Guas ave, Navolato y 
GuamuchiL La población que inmigra al estado .de Sinaloa proviene mayoritariamente de los 
estados' de .Sonora'; Durango y-. Baja California; en menor medida de Jalisco, Chihuahua, 
Nayarit y otras·entidadésde.la RepúblicaMexicana.,El.nivel de vida dela población sinaloense, 
medida·· en término"S'ide•accéso<a .. ni\/eles~ suficientes dé•ingreso;educaéión,· vivienda,· salud, 
empleo ; y alimentaciónS 'es en Cgerieral;:~'.similary'al :,. pro'médio,t nacional..·.· .. La • población 
económicaménté activa'represeñfa el 48% de lá•población én'edad de trábajar y el 31 % de la 
población total de láerítidad/en"tantó•que la'r'elaé:ióri cie'dependeriCia és·de79% .•.. 

--·:"·;~.:T .. }§ ··< ;:_~·---r:~-.- \ -.--.!- - - :- --·- - - -::_ ~, --·~- ~ - • ~, _i,;:· , · ~.'.,·.r .. ,_ -<;-,·-:~-. 

En cuanto a la partfcip~ción dé' Íás"~ctf~ida·d~s:económicas;' lá~·:'agrcipe'cú·arias r~presentan el 
22% de participación>las''manÜfáé:túréras,el'22%y'los serviéios/cóméréio':'y turismo el 56%. 
Los municipios de CuHacén:'Áh.onie; Mazatlán y:GUas'a\/e,gerieraron él 67.3% del total estatal, 
donde el sector terciario representa ¡ióéo má,s .. a~Í 60,'.Y,~\):; ;~~> ~< ''." ) •.·· ;... ' 
Los principales produét;~·~·g'~í~ol~~<~o~;!ri~¿. ·¡;:,·~iz'.{s~%,1i'bártam6;:,tb;:;,até~ arroz, caña de 
azúcar y. sorgo en grano;•1os que en éonjUnto aportaron. más~del 60%' del 'valor de la producción 
de 1993. Ese mismó' año;'Sirialoa oé'upó'.a nivel 'ri'acional·er primér lugar en'·producción de maiz, 
arroz, cártamo, hort~lizas,;,y~ so'yá;, el: segundo li.1gáfeñ tdg'ó'!:y f[ijo(,el :J~rcer0 en sorgo' y el 
cuartoencañad~azúci:lr: :/¿'. :\:',,. ··~ . . :;··<: . .,,,/ .... '< / · · ·· 

La estructura •. ¡:;i6~iu~fü!;~'~grícoÍa es de'• natu~aleia d~al.i'~~;·Ún .l.ado•·e~isi~un s~ctor .moderno 
con alta tecnología: rlerro 'y~~elevados""re:nCiimiéntos;'f' por' otro,:'ú'ñ 'sector 'que~utiliz"iViécnicas 
tradicionales,,; carécei;énisu;,máyór: parte \deiriego .• y; presenta rendimiento. promedio. bajo. La 
actividad· gariader'a·cúenta:C:o'n:•.úha!pait!C:ipaéión;:re.levanté en el sector prirnarió. 'El·. ganado 
bovino e~ •1a·: és'péi:ié:'.~ás::; irripórtarte.: ,en ''él .estado' con· .. 1 millón 700 mil cabeza.s que 
representan el i70%cdel: total dél,· h'ato'. ganadero· de la entidad. En materia:· de pesca, este 
subsectorgeineró en 1993 el,4.3% :dél P:IB; para este año el volumen de.la captura fUe superior 
a las 130mil tonéladas;_La eispécie,pesquéra más relevante por su participación en el valor de 
la producción estatal es el camarón, conuna,contribución de 71.2%, aunque el volumen de la 
producción para este mismo año fue de sólo 20 mil toneladas de crustáceos, contra 28 mil de 
atún. · · · · 
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La distribución espacial de la planta industrial del estado presenta una elevada concentración 
en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome; en forma conjunta reunen el 71.9% de los 
514 establecimientos registrados en 1994. Este sector aportó ese año 22% del PIB estatal. 
Destaca por su participación las empresas agroindustriales vinculadas a la agricultura y la 
pesca. 

La red de carreteras pavimentadas del sistema estatal y rural se compone de 1,791 Km; su 
principal caracteristica es que comunica transversalmente al estado; son alimentadoras de la 
Carretera Internacional y conforman la estructura vial de Sinaloa, las más importantes son: la 
carretera Topolobampo-Choix, Guasave-Sinaloa de Leyva, Culiacán-Altata, Culiacán-EI 
Dorado, El Salado-El Dorado, La Cruz-Cosalá, Estación Dimas-San Ignacio, Rosario-Agua 
Verde y Escuinapa-Teacapan. En los valles agricolas de Guasave y Culiacán, existe una red 
de carreteras pavimentadas que comunican eficazmente la zona con las ciudades más 
importantes y con las principales vías nacionales (carretera y ferrocarril). 

Por su parte la longitud de vi as férreas en el estado es de 978 Km, conformadas por dos rutas: 
el Ferrocarril del Pacifico y el Ferrocarril Chihuahua Pacifico. La infraesfr.uéfura portuaria se 
localiza en dos puértos: Mazatlán (de altura) con 2,156 metros de muellésºy, Tópolobampo (de 
cabotaje) con 399 metros. ·. ·· ·· · · 

Nayarit 

El área de este subsistema comprende al conjunto de la entidad nayarita. La población que 
habita los 19 municipios superan la c ifra de 900 mil habitantes, distribuida en una superficie de 
27 mil 642 Km"'; la densidad poblacional es de 30 hab/Km"'. 

La ciudad de Tepic es,el centr~ uiba~c) r~biory ca~ital delestado donde se concentran 207 mil 
habitantes (el 25% del total)i"los/sérvicíosidiversos 'y. \as principales actividades industriales. 
Además de esta importante ciudad destácan, las,localidades de Acaponeta, Santiago lxcuintla, 
lxtlán y San Bias; La distribución de la población presenta bajos indices de dispersión, 
situación que permite integrar de mejor manera las políticas intrarregionales de atención social 
y productividad econórniSª·. · 

El estado .de Na~;arit es una porción del pais de excepcional riqueza natural de la que poco 
provecho han obtenido sus pobladores; comprendida entre las estribaciones de la Sierra Madre 
Occidental y>la Llanura Costera del Pacifico, en este punto geográfico se inicia el corredor 
volcánico que atraviesa a la República Mexicana conocida,comO:Sierra Volcánica Transversal, 
y la Sierra, Madre ·del Sur. t:os climas cálidos,y,;la,:¡)resencia de. corrientes hidrológicas 
importantes, posibilitan el desarrollo de una agricultúradive'r'sifiéada pero poco atendida. Sus 
suelos soportan una vegetación predominante'. de selva mediana caducifolica entre la que 
corren lo~ ríos :.Huaynamota, Presicho, San. Pédre y Ameca, cuyas cuencas en conjunto 
abarcan una 'súperficie de 15 mil Km. En· generál está entidad pone recursos naturales 
suficientes para una beuna agricultura en cuanto a clima, agua y suelos se refiere; además, 
cuenta corirecursos forestales, pesqueros y minerales suceptibles a ser explotados de manera 
planificada. · · 
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La estructura económica del estado descansa en las actividades primarias, fundamentalmente 
en la agricultura; la PEA agrícola y pecuaria alcanza el 40% del total, el 13% en industria, 16% 
en servicios y comunicaciones y 9% en comercio. Esta participación de la PEA registra 
incrementos inferiores a la media nacional. 

La agricultura se basa en un reducido número de cultivos en grandes superficies, 
constituyendo la principal fuente de ingreso del subsistema. Al respecto, tres productos 
abarcan más del 60% de la superficie cultivada: frijol (27.2%), maiz (25.8%) y tabaco (12.6). 
Estos tres cultivos, a su vez, aportan más del 50% del valor de la producción agrícola: tabaco 
(24.3%), maíz (16.7%) y frijol (12.7%). Por el tipo de tenencia de la tierra, Nayarit comprende 
fundamentalmente pequeña propiedad, ejidal y comunal. De la superficie total del estado 
2'786,480 has., la posesión ejidal abarca el 43% y la comunal el 42%. La pequeña propiedad 
asciende a 240,235 has., representando el 8.6% .. Dentro de la ganadería, la especie más 
importante es el ganado bovino de engorda, aunq~e tambíé_n sobresalen la percicultura en el 
norte del estado y la avicultura y la apicultura en el;municipio de Tepic. Las actividades 
forestales representaron el 2.5% del. PIS del secÍor'priníarío de la entidad. La pesca ha 
registrado un aumento notable, pasando de 0.96%eri 19?0' a cerca del 4% en 1991. De tal 
manera que la contribución estatal dentro déí ~IS P,esquero del país se incrementó de 1.38% a 
2.5% durante el mismo período::~< e ·:·'.~:: <·· ·.· :~·~ :> ' :? ;'; . . . 

Por otra parte, en lo _q~·e.~·~.'r~fl~~kál.'s~6'\tr.:~~2tnd~~io.~-su,·apoitacíón al.PIS representa el 
26.33%. Se advierte qú·e-si.i de~¡¡rrellosé:'encue!Í)ra articulado;al'"del'seétór primarío\As~. la 
manufactura contribuyó• ál~¡:>ISEcor{un~18.'84% ;en•Íanto qué¡a f ccirisfrucción ;c0ri.unc7% ~y la 
generación de enérgia con un-OA5%~ és decir éstéseétor prés'éntó'.en ei"periodo 1 S70~1990 un 
crecimiento ma,~:~r al del r~~fode lrs actividade._s esiat~,l~s:/ • · ·· ·· ·. · · · · · 

En cuanto a la:pródu·~~ión bn.ita de la industria manufacturera,· .la elaboración .de _alimentos 
representa el 26.8%, ala vez que·.participa·en 20.5%_ dél valor.agregado industrial respecto al 
total de la división: · · · · ·· · · · · · · · · · · 

2. Región Norte 

Ciudad Juárez-Nuevo Casas Grandes 

Este subsistema ubicado en la porción norte de la entidad, comprende una extensión territorial 
de 63, 184 Km·· (25.6% de la superficie total del estado). Los diez municipios quedo conforman 
concentran una población de 935 mil habitantes y densidad de) 5 ha.b/Km" ,- presentando lazos 
muy fuertes de relaciones económicas con la frontera sur de Estados .Unidós. El ·subsistema se 
divide en dos regiones cuyos lugares centrales, Juárez y Núevoi.Casas·Grandes:•polarizan la 
concentración poblacional en sus áreas urbanas. Ciúdad Juárez,• ürío de los.pririCi~~les puertos 
fronterizos mexicanos,· r_eúne en su espacio una población .dé miis:de _800mH .habitantes. 

:i ,. ,, .... , ·:r . '" ,~ ·, • , ,-:-~ ~ 

El conjunto de esta área queda comprendida.:maY~dtadar!í'~ri·;~ eri ·la; regió'ri hidrológica 
Cuencas Cerradas de.Chihuahua; em donde. sobresalenlosriósCasasGrandes,:santa María. 
Rio del Carníen .• y E1:carrizo:.Layegetación predorT1i1"1arite•.corresponde_al mato.rral_ desértico 
con algunas áreás de pa~tizales naturales qÚé se hacen rriásextensas naci3el occidente, se 
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presenta también una extensa zona arenosa que mantiene manchones de vegetación que 
poco a poco se van fijando a las dunas. Además, en la parte suroccidental del territorio existen 
zonas boscosas que están conformadas por encinas en las partes bajas de la sierra y pinos y 
oyameles en las partes más altas. Este subsiste.ma s~ ubica en dos provincias fisiográficas; la 
de Sierras y Llanuras en el norte y la de ia SierraiMadrérOcCideñtál'qué'é:Úbre una pequeña 
porción del suroeste del mismo .. ' La Comisión''dél 'Plan}Ná'cional .. Hidráulic.o menciona la 
existencia de cuatro .• acuiferos,: impo_rtánt~s,'_i(agüás ~:;sub.t~rr~néas);;;jríos .dél Carmen, 
Samalayuca, SanBuenayerit_~rá.y_ca~as wa11:des:/ ~·;.··\,;, q; .. \ .. ¡~'.; .~ ·. · .. 

El ramo agrícola se car~-ctiffz~'.-aétualment~·por,. uná':1fJf~~}c:Jeqlina'~ió~;de • la actividad 
productiva (en términos de'.valor'y volü111eri) :l.uh;,decremento'notcirio'en sú participación en la 
economía regiorial:'EríJárégión delosyaHes Ceniráles'íli~'íeé:eri'rji'erición la'presencia de agua 
subterránea representada ¡:¡rin6ipálmente:poílos ácúifércís"'dé':sueiiavél1tura en la cuenca del 
Río Santa Mar.ía5;Tcirnbién 'en:la •región del (>-ltiplario existe lá:'pré'sencia de a2uá subterránea, 
acuiferosdel '.Cármeri: y 'Valle'' de · Juárez;' há-propidado··1el/des'áfrollo :de· zonas agrícolas 
importantes en el Ríódel Cárr'nen 'y eii'él Valle de 'JUáreí:: :,: <; ' ,, - ' . 
La poblaci¿n ·~Ue~~abÍt~;!~I sUbsiste~~ ¿;~d~~ (~LJár~z-~uevo C~~as' 'Gran::es se multiplica 
mucho más aéelerádamente .éiue:eí restó de lá'pobJáción fronieriza•de. Méxicc. La población de 
Ciudad Juérez.alcanza.losaoo:_hablíantés.'cifra que por,si supone una alta mi2ración, situación 
que confirma a111pliamente;que con' IÓ •que' va~Óe"la 'pré~énte:dééada, la ci:.idad ha vuelto a 
manifestafi.m ele,vado'.ritniode crédmiéntoá causá déda reanimación del fi:..:)o migratorio que 
de nueva cuentaiésíán explicando: !en g~an meciida :el crecimiento de la ciudad. En este 
sentido, Ciüdad~JUarezhi'iuésfr¡{fásas'de/crécimiénto;muy elevadas que .s:.iponen tasas de 
crecimiento mig'rafo'riO'máyores'ar3.5%! t • .. ' .. ' . ' . ' 

:~~~ ···-::· .• '-'::.;<·; ·;o-·:.c.;}º" -=--=-, --:,,,-- "'~-- --;;:_- -..__;",_--;.-· ~-:..._·,_: __ 

El el periodo 1970:1990 el p1l3'de'Chihuahua· mantuvo.una tasa de crecimiento anual de más 
de 4%; inf~~ió(· a ... 1a¡,t~sa.-,d~/c;~epir!']i~~to·d~:;E:~t~níism_o.in'dicaqor~a !'liv.el ria~i.?:n:aL• Esta 
desacelerac1ori;.es\ mas•acentuaoa;-.durante los· arios:; 1. 9zs~1980 ··cuando ·la 'p:oducc1on. estatal 
creció el3;6% promedio anual mientras que Ja 'economia nacional crecía al 6.5%'aíiúál!: j ''·' 

;o,'i:.': •-: .. ~,y<.·'--~·- - ,·._--·•,-:,·t,c.·- ---~·-· 

La agricultura .re~fes~6ta ~·l~~d~cl;~,d~I :45o/~· ci~1 •• v~'fo~t;9~~~ad~ ~h el2~éctor p~ini'~ri~ a niv~I 
estatal;· también·. es.'.lá que• mayor recesión ;acusó alregistr¡o¡r/url'a tása. négati~:á del -.4 % durante 
el periodo 1975~1980/siiüáció[l ··•que 'per~iste'ia '.]a<fec~a:· .. En. 'la, producd6n: dei maíz,·' el 
subsistema contribliye corí,8~2%al total;estatal •. 8~8%'eii'Jrijol, 18.4%:en trigo(4:'1%•'én avena y 
39.8% en sorgo y la apórta~iórí global dé éstos éültivos'es del J 2.0% eón respecfoal .válor total 
generado .en eLestado;•También; áporta~eL§.8,~o~cd~J:yal_orJo.tal.~statal y,eriJrutas .él19.9%; el 
algodón contribüyé.con 86:8%'i:iel total 'estatal y con 18'.9% la sOYa:·· · .. ·· ··' ·· · ···.·. :' · · · .. · · 

59 



~ 
r· 
i"' 
):=:, 

CJ 
rn 
C) 
-rªI 
'""•-' 

G:i 
;Ti 
2 

SUBSISTEMA DE CIUDADES 
CIUDAD JUAREZ-NUEVO CASAS GRANDES 

SONORA 

""l~e H ~l~HH"I 1' OftH1av~·, .. 
DI •o•&.•C.••• 1c .. u•1111. •uic•. ·~·· 

E U.A 

DI "ª •011.•C•O• ...... ""º· tD••uo ••too••&. 

SIMBOLOGIA 

LIMITE REGIONAL 

VINCIJLOS ENTRE LAS 
LOCALIDADES 

LOCAL IDA DES DEL SUBSISTEMA 
LUGARES CENTRALES 

fl RANGO 1 

e RANGO Z 
!!) RANGO 3 

REGIONES 

l JUAREZ 
Il NUEVO CASAS GRANDES 

-o'º'º'º 911•• 



Con toda su importancia histórica para la economía estatal y del subsistema, la producción 
ganadera está supeditada a los altibajos que sufre el mercado internacional de productos 
agropecuarios. A nivel del subsistema, la producción ganadera tiene una importancia mayor en 
la región Nuevo Casas Grandes; el subsistema participa con el 30.5% del total de la carne 
producida en el estado. Por su parte, la región Juárez contribuye con el 82.7% de la carne de 
bovino del subsistema mientras que éste aporta el 33.8% del total estatal. 

En la producción avícola tecnificada de carne y huevo el subsistema produce el 4.2% del total 
estatal, mientras la región de Nuevo Casas Grandes contribuía con el 100% del subsistema. 

··~·. , 

El sector industrial creció, segÚn fuentes oficiales, a una tasa promedio anual del 3.7%durante 
el periodo 1970-1990; este porcentaje sé Übica ligeramente arribádel regjstro por el sector 
agrícola, pero esto no significa que seafo'i~yorsU sifüación\a_n~térn;Jnós\í:ie'crecimiento y 
articulación intersectorial, su participación 'én. e.1. próducto. bruto esfata11);'a:Jncréménta': apenas 
del 29.3%.al 30.2% al finalizar .el periodo árriba señalado .. Ofra·"f~nia'que despuntá'claramente 
es la de textiles y la de cuero córi 'Un'crédmier¡ío·anúal~estaiá1de11~1%: Practicaméntétodo el 
desarrollo, industrial se.· concentra; foéia la · .. re6i6n: Jüárez;:i co'ntrario ia" lo]aÜe'; ocurre , en la 
agricultura, en ··la· región Nuévo. Casas Grandes :1á: activicia'ct irí'cii:istri~I :es 'c~inparativámente 
poco significatiy~' .,-;'!{ .. - .: ·. · .. ·_· •<·~ ; , ;~,5~·:c~i'~'.' ·i · ; " 
De los tres s~cto~es que,cornpollén la·econoniia chihÚahuen~e el sedo~ Íerciario es ~I único 
que registrá un crecimienió s-oste'nido ascénC!énie>' - - ,: , 

Chihuahua-cúáuhiémoc-oe1icias:Parra1 
- : •'\ .. ·,:; .. f-·,·~ 

Este subsistema d6rn~Í~~~~t~ ~I rá~~~c/d~ 'ciJd~d~i d~I estado de Chihuahua; comprende una 
extensión territoriáLde~.18p58 km~ (74% del estado y 9.3 dé la superficie nacional). Los 57 
municipios qu'e lafoorifofman1"'cóncé'nfraii una población de 1 millón 507 mil habitantes, con 
una densidadide~S; hab/km2,'.:Se, divide 'en cuatro regiones principales que encabezan las 
ciudades de Chihuahua, cuauhtémoé; Delicias e Hidalgo del Parral. 

:'' . ··,• ,<;.·· 

Su territorio Jorm~··parte'd:e Una-región interior enmarcada por la Sierra Madre Occidental al 
oeste, con una serie'de llanuras interiores pertenecientes al Altiplano Septentrional mexicano 
cuya altura va decrEiciení:ió de norte a sur. El clima predominante va del cálido en las profundas 
barrancas de la: sierra; altemplado subhúmeda y semifria a medida que aumenta la altitud, 
pasando por: el semicálido: en las_ porciones centrales del estado de Chihuahua. La red 
hidrológica a lo larga del subsistema es escasa y con presencia de agua sólo una parte del 
año. De mayor relevancia ·es··'ª . presencia·. de mantos subterráneas que abastecen a las 
ciudades regionales y permiten el riego agrícola en algunas zonas. No se presenta variedad en 
cuanto a grupos devegetación; pues existen únicamente tres tipos notables que se pueden 
agrupar en bosques, ·mator.rales ·y áreas de pastizal. El subsistema está dividido en tres 
regiones fisiográficas: La Sierra, Los Valles centrales y El Altiplano; La Sierra se distingue por 
lo extenso de sus bosques y'mayores precipitaciones; los.valles centrales, por sus suelos más 
fértiles, su agricultüra. de te111poral,y pn::sencia de: exte,nsos pastizales; el altiplano por su 
agricultura de.riego y predominancia de grandes·exterisbnes de yegEitación semidesértica. 

De acuerdo al Plan Nac:'ional Hidráuli~o elestadÓ ~e· bhihÜahÜ~ se divide en 5 regiones 
hidrológicas: Alto.Yaqui. Al.to Fuerte y Sinalo_a; Cuencas cerradas de Chihuahua, Bolsón de 
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Mapimí y Ria Bravo y Conchos. De éstas, la de mayor volumen de agua es la región del Río 
Bravo y Conchos con 4334.7 millones de m3. 

La actividad agrícola cubre una extensión de 821, 137 ha. y puede ampliarse si se toma en 
cuenta que los suelos de esta región se encuentran húmedos unos 4 meses continuos: julio a 
octubre o agosto a noviembre. En esta zona predominan los cultivos de maíz, frijol, avena, y 
otros frutícolas como durazno, manzana, pera, vid, ciruelo, membrillo, higo, chabacano y nuez. 
La agricultura de temporal se realiza en zonas de la porción central y en otras pequeñas áreas 
al oriente del subsistema, ocupando mayores extensiones en los municipios de Cuauhtémoc, 
Guerrero, Namiquipa y Cusihuiarachi, en donde se encuentran además suelos ricos en materia 
orgánica y nutrientes con resistencia moderada a la erosión. La agricultura de riego se localiza 
siguiendo el curso de algunos de los ríos y formando distritos de riego importantes en Delicias, 
Papigochi, Ojinaga y Ria Florido, distribuidos hacia el este del subsistema en los climas más 
secos y con suelos bajos en nutrientes, cubriendo un total de 241,457 ha. 

En general las tierras agrícolas alcanzan sólo un 6.23% de la superficie del estado de 
Chihuahua, es decir, 15,393.5 km2 ocupando el tercer lugar en cuanto a su cobertura; el primer 
lugar le corresponde a la superficie pecuaria con í 50,474.50~km2 (60.90%, por lo que se 
puede apreciar la vocación ganadera del estado), iY' ocupa el .4º. lugar a nivel nacional en 
existencias de ganado bovino y producción de leche Yel núme~o 12 én producción de carne. 

':.~ ·: :.·,'...;~;:,:;c. '·;t;·:- ·):;\~: ·:"..~ . 

. Los cuerpos de agua suman un tcitá1:de 0,33ó;º del.subsistema y la disponibilidad de agua 
superficial asciende a 8817 millones dé m~ éon'el¡79.47.%'clel t~tal:de agua en el subsistema, y 
las aguas subterráneas asciende ·a '2276'.'5 'miliéines ·de.'m3·córí el 20;52% de agua en el 
subsistema. .,... ·"·"'·'" .. ,,. -·':··~·· ~e:·· ... »~: 

Las aguas subterráneas tienen un poteribial ~e 3 ~ll ~i116n'~~ de¡ m3 anuales factibles de 
explotación en todos los acuíferos de la entidad. Ei 9oó1c»del:volumen ex1raido se utiliza para 
actividades agrícolas y el 10% restante se 'utiliza para. actividades industriales, urbanas y 
ganaderas. . . . ;: . .. . .... e:. • ·: .... 

Los bosques del estado de Chihuahu~ se locáii~a~ casi ,~·n su totalidad en una franja que se 
extiende de norte a sur por el lado oeste; desde el municipio de Janos hasta el de Guadalupe y 
Calvo, en una longitud de 500 km. y una anchura· máxima de 160 km. Esta cubierta forestal 
alcanza los 24. 7 millones de ha. totales de· las. cuales 65.18% consiste en asociaciones 
vegetales forestales; 20.65% es superficie arbolada, de esta el 80% son coníferas mezcladas 
con latifoliadas, principalmente encino Y· maí:froña·.-CEsta superficie se considera bosque 
comercial. Las existencias de pino abarcan el 65% y el resto corresponde a bosques mixtos de 
pino-encino. 
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La distribución territorial de la población presenta dos situaciones complementarias, por un 
lado, la elevada concentración de los habitantes del estado en algunos municipios y 
particularmente en las ciudades, y por el otro lado, una alta dispersión de su población en 
muchas localidades pequeñas de carácter rural. La concentración de actividades más intensa 
se da en las ciudades de Chihuahua y Juárez, las cuales definen dos subsistemas propios con 
sus respectivas áreas de influencia directa. Ambas ciudades concentraban en 1990, el 76% de 
la población urbana de la entidad y el 55% de la población total. 

En las actividades agricolas. el estado de Chihuahua incrementa su participación en la 
superficie cosechada nacional total del 3.23% en 1978 al 6.5% en 1992; la de riego en los 
mismos años pasa del 4.14% al 5.8% y, en áreas de temporal, Chihuahua alcanza el 5.54%en 
la actualidad. · · 

La producción agricola tiene importancia nacional y presenta potencialidades de expansión: 1) 
En las dos regiones más importantes de producción agrícola, Cuauhtémoc y Chi¡,uahua; son 
de mayor peso los cultivos ,destinados al: consumo humano como maíz, frijol, trigo y.papa·, y 
frutales como el manzano idu[azho; i}iie!)t[a's;que en Delicias a la par que es fundall)efltal su 
contribución en cultivcís'Oe,'.cór:.~üniQ'l1Li1rlano]:ó;;¡o trigo, jitomate, cebolla y chile vero.e/tienen 
también considerable pesó)cis:qúé se destiñan ajiganaderia, como sorgo, además de frütales 
como el nogal. 2) En esás mismas)egiones, sin émtíargo-se ha venido impulsandoTín cambio 
en su producción ~gricola: co!Ísiderando cÚltivos .. con destino ganádero 'Y"de. áltci valor 
comercial. · · ;· · - ':-~-~\;·~·'.<·!f~' -'->'· ' · · 

En la región y subregióndé':díihu~h,ú~ e!maiz, el trigo. y; la; av~na par~f~l"_l"aj~o Rivapalacio es 
un ejempló· mu[iiéi¡:ia\ dél icorsiderable•péscitqi.Íe.adqÚiere/uri'cultivocómo lá·avena en su 
estructura prC)duC:tiva; aúrique'iío .. se ha.logrado detérmi~ar/en forma .precisa el monto que de 
dicho -·cultivo<se;,destin~'al~gan'á~c;;· En Deliéia5,~yJjf!1é¡Íez/ademés •del trigo para consumo 
humano se presenta ú'na'cirie'nfacióQ'.'en',lá vocaciórisdé(;Uso del suelo para la producción de 
granos forrajeros d:in. destino_'a'la'adividád,gan'ádera'..También en los municipios de Delicias, 
Meoqui y Saucillo, hárdenido m'áyor, arraigó el;-cúltivo dé cebolla, Chile Verde y árboles frutales 

::t::
9

e:~mplos confirm'~nl·~;:rg;~riin;;~i~l~e¿;:ci~I de la producción agrícola chihuahuense que 
incide en la competE;!J1Cia{¡iacionaf'establecidaj~ntre las áreas destinadas a los cultivos de 
consumo humano .y,. las• oíiéfüadas~iáLcons'urnci.' ganadero, confrontación que a la fecha ha 
llevado al defiéifén 1~ produccióií-de-·aHmento-ennuestro país. 

En el estadó de Chih~~~~'t'.~·~\~:3í~ri~;'\~i~;~;~\~t.encia de una organización de la producción 
ganadera, en.la qué desenípeña un papé! determinante el mercado internacional en detrimento 
de la producción,destinai:l.al:los'.mercados·nacioriales. En bovinos, la dependencia con el 
mercado es_tadouniden'se se éxpresa'erí'el hecno de que los aumentos en el movimiento total 
de ganado del.estado se dar{mayÓriÍarfamé'nte por el incremento de la demanda externa. En 
general, la ganadería Íi,ene'{unA Pªrti~ipaCión' relévante'no, sólO por sus aportes al. PIB (19.7% 
del valor: del, F,'18 ;est,atal, ~asta ~~1 •. año ·~e· 1990);, tan;¡bién por-fas ·repercusiones que esta 
actividad .tiene sobré la':estructurade la producción agrícola estatal.·. · 



La producción avícola de carne y huevo son actividades de mayor rentabilidad. Esta se 
encuentra en la región, subregión y municipio de Chihuahua; la segunda región de importancia 
en estas actividades es Delicias, sobresaliendo los municipios de Delicias, Meoqui, Camargo, 
Saucillo y Jiménez. 

El subsector manufa~turero de Ctlihu~ll~a revist~ C~a importancia central en la producción del 
estado. Contribuye con el 15.1%)jel J?IB :estatal;'iel tercer aportador neto después de la 
actividad comercial, restaurantes. y)·hoteles;''':ic:éle los servicios comunitarios, sociales y 
personales. La participación de las ~aryúfacturas·'del;éstado en el contexto de la economía 
mexicana es reducido, destaca~do'!sólo;.'algi.mas: ralTlas industriales como la producción de 
aglomerados, triplay, celulosa,n)r~i),H~í:i,º;'ifivélfilla,,~ corrugada, cemento gris, fertilizantes, 
amoniaco, anhídrico carbónico, harina·:de maiz;:J1arina de trigo, salvado de trigo y leche en 
polvo, entre las industrias más si911iry_9,atiya{f l~"¡:¡'~rtici¡iación más fuerte descansa aún en la 
transformación de materias primás :·proVenién.tes. del s·ector; primario de la entidad, aunque el 
mayor impulso y dinamismo se~ha: présentado' én las· distintas ramas que concentran las 
inversiones provenientes de la'denomiiiáda indüsfria maqÚiladora. . 

El peliil del trabajo industri~I p~~raY;~·;,::r~e:~dd:~~ ;;·~ihuahua muestra difere:icias entre los 
dos subsistemas que conforman ta'entidad: el S~bsisterría :Juáreztiérie uná rr.á'yó'r· ) > .. 
sustentación en las industrias de maqÜÍlá y en un'a¡:froporción mas pequeña'e;:) lás'ai::tivii:lades 
primarias chihuahuenses; en·cámbi6 'el _süb-sistema Chinualiúa~Delicias:cuauh:smóc~Parral, 
tiene en las actividades ag'ricolas; ganaderas, silvicolas yrninerás, su fuente tás.ica de •' ' 
expansión industrial; · · · - · · · - · ·. 

La Laguna 

La Comarca Lagunera,. localizada en el corazón del norte del país, com¡:¡rendepociones de los 
estados de:CoahÚila(con.la ciuda,d -de•Tór'reóriccimocentro rector) yDÚrango con ·Gómez 
Palacio-Lerdo.' Los ~16~/múnicipici~" qué ;integran ésta Ccregión/- é'rí conjunto· absorben una 
población ;dé ;1 •millón '300 i mH,habitanté~,1 con Una·extensión dé i53,7oo•km2; lo cual da una 
densidad pOblaCiórial de'22:3haotklll2.~por'debájode' la mediá riácional (41.s habtkm2). -.:~-- r~~: .:--r::< ·\~/il :~~>~~>- .. -'::~;;p.:?¿~~·::.·,:~¡·:·~·'.·:?~~:\, .. /~ t1:: _.:~.~.~;~:·~~;:;~~:.c':)_:,-;:-:s:r~.: ·:¡/·: ::/?tJ: ·\?! ~ -.: 
Las condiciones climatoJógicas:de tipo desértico y escasa humedad 'y precipitaciones a lo largo 
del año;' pr~pician'J~oQªicicin~·s·(~d,~~!sas}para {una,~¡ agricÚlt~ra d.e ·temporal sostenible; sin 
embargo ~!' r~liev: ! plarió,i' búérios'isuelosiy" la preseiici~ de agua. subterránea permiten esta 
actividadé:on~úna~órieriiáción~'déi:éU1ti,vo's~a8ei::úadas:a~lascondiciones geográficas y poco 
requerimiento de esté liquido;csoií" los; i::asos'',,del algodón, la alfalfa y vid que representan los 
principales cultivos;cieJá región: y iienen importancia nacional en el valor de la producción; no 
obstante en .el susbsis.teiria sé' cultivan mas de 30, produé:tos, incluyendo cultivos forrajeros, 
cártamo, trigo; frijol,y.maiz, · · · ·. · · 
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Las zonas de riego donde se obtienen estos productos son: San Juan de Guadalupe, Jimulco y 
Matamoros. Cuentan con infraestructura diversa que requiere ser renovada. Los recursos 
hidrológicos los obtienen de cuatro grandes acuiferos sunterraneos: Valle de Juárez, Comarca 
Lagunera, Valle de Acatila y Ceballos, además de los escurrimientos de los ríos Nazas y 
Aguanaval, de los cuales se aprovechan presas almacenadoras como la "Lazare Cárdenas" y 
una derivadora "Francisco Zarco". 

Es importante, junto a la agricultura la actividad ganadera que se realiza practicamente a lo 
largo del subsistema, dada la presencia de buenos pastizales naturales e inducidos. Esta 
actividad a colocado a la Comarca Lagunera entre las principales cuencas lecheras del pais, 
con una producción diaria de más de 1 millón 100 mil litros, producción que abastece a 
ciudades importantes del centro, norte y noreste del país, incluyendo a la ciudad de México. 

La conurbación Torreón-Gomez Palacio-Lerdo, centro rector del subsistema, ejerce su 
influencia en las actividades económicas y la vida social de la población. El ritmo de incremento 
urbano desde 1970 es alto dada la atracción que ejerce como gran ciudad, entre la población 
del norte. En esta zona metropolitana,. se concentra más del 90% de toda la población del 
subsistema, asi como el conjunto d.e los servicios, centros comerciales y actividades 
industriales (principalmente ligada a la producción agropecuaria). 

. . --· .·-, ·.:: .. ,_~_____ :..-_,-· .~J,.:-.-:-- -· ·--';:;-· .·._··---~---' -~·-· ::;-

El subsistema espredóminantemente ürba~o atendiendo a la locálización de su población y de 
la población c>económicarTieríte +activa: se ~:relaéioria · con :, actividades agropecuaria y 
agroindustriales '.alimenforias;·asi(c()IÍlo:en::se¡:vicios,: diversós';:(financieros) .. y. co111erciales. El 
patrón de~ éreéimientcíjindustrial .... es:~exfre'rTiadámentepolariia~ó .~en ésta. conurbación de la 
ciudad de'To'rreón; asÍicomó'las redés,de\éomunicaCiór\, qí.ie"confluyen' en forma radial hacia 
este puñto centi'al, y de ahi tíacia la ciudád fronteriza dé Juárez: ·· ·· ·· · · · 

·.:_:~·,· ·' :· ~ 'w• 

3. Reglón Noreste 

Monterrey-Saltillo-Sabinas Hidalgo 

En éste subsistema se ubica Monterrey, la segunda zona metropolitana de importancia 
nacional y primera en el norte del país. A partir de la· fueiZáde·-atfacción~que ejerce este centro 
urbano sobre .el conjunto del subsistema y de toda la. régión Nóreste en ·general; se establece 
la dinámica de relaciones e interdependencias espaciales:con elresto dé las áreas urbanas 
que la circundan, especialmente con Saltillo, Ramos Arizpe, .parras; Salinas y, en la linea 
divisoria con Estados Unidos, Nuevo Laredo;. puerto fronterizo'qÜe és· el principal punto de 
entrada y sálida:del movimiento de carga ferroviaria nacional.:.;.~~··. . 

Su área geoJ~ári'ca comprende 93. mil ,km2, e 
0

ipcÍÚye·u~:a ~obladÓn ibta( de 3 millones 640 mil 
personas, ;mi.s,maque'c!se/distribÜye·.en·~57 :múiiicipJos(Sin;.em,baÍgo;'.;a1 ·igual ,que en otras 
regiónes del,pais(la:.ciúdadrectoia; ~n·este caso r.,.ionierréy;s,e!ébiwierte en e.1 área de mayor 
atracción y concentraciónpoblacional (68%oe todo el subsistema).::.;; ,,,· · · .. · · 

• • - ' -, ~ ~ - > • ~. :'. ••• ·- - • ,. • .... 

La zona j;,étr;p,olii~~~·de t~font~n'ey'~s ¿n con~61id~d6 p;ol~ cde.afr~cbló~}ta'nt8 de población 
como de activi.dades industriales,· comerciales y de servicios,: actividades .todas ellas que 
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aprovechan las economías de aglomeración presentes en esta ciudad, y obtienen ventajas de 
su ubicación regional en el Noreste del país y su cercanía con Estados Unidos. Esta 
característica de integración regional ha permitido que, de acuerdo con la información del 
Censo de Población, salvo en la década 60-70 que fue de atracción demográfica, el 
subsistema se caracterice por ser una zona del país de equilibrio migratorio; 

No obstante lo anterior, la población económicamente activa ,(PEA) sólo representa el 28% del 
total de personas del subsistema y 4% respecto de la PE¡\ del país. Las ramas económicas en 
que labora esta población son: la industria manufacture,ra con un 20%; servicios comunales 
17%; el comercio 13%; agricultura, ganadería, silvicultura; pesca y caza con 11% y la 
construcción un 8%. · ·. ·'' :_•' · · · · 

Las condiciones del medió natural son adversa~ y limitan el desarrollo de actividades p;imarias; 
sólo la mitad de su té~ritorio;pr_ése¡ritaSvocación·agricola; sin embargo, la presencia de varios 
conjuntos hidrOiógicos' (íric(uyendo}torfie¡ÍÍes:y11aepósitos. subterráneos), favorecen• la práctica 
de una agricú1tura''.múy tocalizaciáXásociada?co;,· actividacies pecuarias de carácter·exteiisivo, 
típicos del noite· del'país~'Oé entre '.estos' sistemas· hidrológicos destacan el Bravo~Conchos
San Juan; q'uei se·· extiende a lo' largo:de'la mitacfdel terriforio del subsistema; támbién los ríos 
San Fen1ando-S()tCÍLa Mariná; la· cuenca su'perior del río Pánuco (que drena en cáúdal al Golfo 
de México);'1á región hidrológica detMapiriil; así'como los ríos Nazas-Agua Naval y la :ion a del 
Salado eri'el área semidesérticá. < -~ ;:-;· :•e:\ . 

' ' .- ·_: :1-:'"_··:-,~~0::~~-·<~;~~: ___ ;?;~\'?,:: .. ·<:·::.--.:',:-: ... ;;:<.: .'.''-;:7"(·:_:' .;:~:- ,-·:, - . - ·, .'. . •' ~- :·~-;'¡'• <·:· : .. :-
La presencia •·del ;sistema;B(avo:Conchos-San·Juan·favorece la agric~ltura. de. riego en el 
Distrito denomiriadó "las' LaJas:'SarFJúan;'/que se beneficia· a su vez'por lá'présencia de las 
presas "La· Boca"; y}'.'Marte • R:{"Góíi'iez{; En 'este'' lugar la 'agricultura qGeTpredomina. es de 
cultivos forrajeros con '[Íie~arÍi~~cjón''.e6''sÜ\p[OC~so··:prc¡ductiv.o: Ju,nto,'~\é~ta.'.~o(la. de riego 
también se encue~tran;los'distritós.:'de/Anahuac~(al ;nc¡rte''del'subsistema);,•Sálirias Victoria, 
Pesquería, Juárez. y 'Cádereyta: de ;Jiménez.: Lás~zorias'; agrícolas de ,IÓsi:~lrededores .de la 
ciudad de Saltillo .... :y,.del ,;múniCipio• .. de.Gale.aria uliiizaripagua''' proveniente:de. acuíferos 
subterráneos; ·sin' embargó,'' .es en,lá•éuenc·á del Bravo::conéhos-S.an'Júah ~donde se• ubica el 
mayor potencial de águás subierráríeás Útilizadas pará la importante prodÚcciórÍ'citricola' de la 
región. "··· '" .-,, .~< ·.· · ~. ···"·· . . · · · ·· ., . · ·,•·. ''"-,. .. • ~ '··. 

-.... , . --·:.'Y·.' 

La actividad ganadera e~ de pastoreo intensivo de: bajos,Íendimie~tos, pastos naturales 
escasos y un. pastoreo .inducido.poco 'practicado/En el .rioi:te'y noroeste de. Nuevo León es 
notorio el predominio deesta;actividad;_¡ncllJso,::.registr§iric:lose como: la -princip'al :fu.ente de 
ingresos subregional. Por .otro .. lado; el, sur. de. esta. éritidad ne-olone-sa·s·e;cára-ctériza :por el 
desarrollo de una agricultura de terpporaL · - · 
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Las actividades industriales en el subsistema presentan un alto grado de diversificación e 
integración regional; prácticamente hay actividades manufactureras en todas las ramas 
industriales contempladas en la clasificación del sector. Por su parte, en el sector comercial 
también diversificado, destacan por su participación dos ramas: comercio de productos 
alimenticios y tabaco, tanto en establecimientos especializados y comercio de productos no 
alimenticios. Los servicios juegan cada vez más, un papel preponderante y estratégico para la 
consolidación de los sistemas urbanos en la región, y representan la punta de lanza de los 
mecanismos emergentes para la integración de las actividades comerciales y de 
abastecimiento alimentario en esta zona del norte del pais. Estos sistemas integrados de 
información de mercados y financieros, permiten al subsistema participar en el abasto de 
manera integrada con el resto de las regiones del pais y dentro de su propio sistema regional. 
Asimismo es una de las zonas más dinámicas de intercambio comercial alimentario con 
Estados Unidos, a través de una infraestructura carretera y ferroviaria, totalmente integrada al 
flujo con el pais vecino. 

NuevoLaredo-Reynosa-Matamoros 

Los 14 municipios. del estado de Tamaulipas que integran este subsistema ?e extienden a lo 
largo de la linea fronteriza con Estados Unidos; desde el puerto fronterizo de Nuevo Laredo 
hasta la ciudad oriental de Matamoros y bajando;,eri:séntidó de· la línea costera del Golfo de 
México, hásta llegar al importante valle'agricola de San Fernando . 

. -'<<- ~:'~~-:,. t:~': '.J.;º,'::; - : '' 

A lo largó de poco más dé 29 mil km2,- la pobláción se co'ncentra en las ciudades fronterizas de 
Nuevo Laredo, 1'eyn_osai. MatamorosO; Rio;Biavo} eUyallé de San Fernando, que son los 
centros urbanos rectores;' Ei subsistérría'.cuenta con•unaº población de alrededor de 1 millón 
100 mil habitantes; con una fuerte particip~~ión e,11 actividades comerciales, agropecuarias y de 
servicios preponderantemente: · ·, · ·' · · · · "- ' · 

El área de la subregión de Matamoros es lá que' concentra I~ participación más alta en número 
de habitantes, el 38% del total del subsist~má,' auntjue•Ja :fegión de Reynosa es la más 
dinámica en cuanto a crecimiento poblaciorial; esta úliima 'régión reune en la actualidad el 35% 
de la población del subsistema. '' ·· .-:, 

., __ ,,.;. 

Los climas que predominan son semisecos c;~ i~fl~;~~;~ci~-~iel1t~s tiuin~dcs provenientes del 
Golfo de México. A esta zona confluyen parcialmente dos vertientes hidrológicas, 1á del Bravo
Conchos que irriga áreas agrícolas desdé Núevér laredó hasta .Matamoros; y rios San 
Fernando-Soto La Marina al oriente y sur del sübsisteiná, Del é:aud_al derBravo se deriva agua 
en la presa internacional Falcón, la de mayor capacidad en la entidad. . . 
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Estas condiciones del medio natural permiten actividades agrícolas y pecuarias de relevancia 
económica para esta región. En la extensa zona de riego y temporal de los valles de los ríos 
Bravo-Conchos y San Fernando-Soto La Marina se ha desarrollado una agricultura moderna 
que utiliza maquinaría y equipo diverso, paquetes tecnológicos y apoyos diversos para su 
producción. Esta agricultura intensiva en San Fernando y Valle Hermoso, a lo largo de la 
llanura costera norte del Golfo de México, se orienta 

principalmente a la producción de granos forrajeros: sorgo, soya y maiz .. En áreas. de. menor 
extensión se da la producción de frutales y citricos. De las actividades ganaderas, el 
subsistema aporta el 45% de la ganadería bovina de todo el estado de' Tam·aulipas:' Esta 
actividad se encuentra asociada a la agricultura antes mencionada, participárido también en la 
integración de procesos productivos agroindustriales que tienden .a 'prolifera(-'eri la\éntidad. 
Estas industrias del campo, se caracterizan por ser asociacione¡s ;dé ~capitálesf privados 
nacionales y extranjeros. Además, son actividades. importantes la. producéió'ií caprfríai(si:bien 
en decremento) y; .desde los años sesenta, se:ha .distingUido por ser Jíi,importi:úite 'producior 
de huevo y pollo en áreas geográficas de· Mátamorcis. Valle Hermoso!' Rio Bravo YReynósa. 

La actividad pesquera• presenta yentaj~s:~atÚral~~ en ~Ll ~:~~rro,lto .• '.[ei~~c~o.d~i··~~r~de' la 
entidad tamaulipeca'. poÍ,,lascoiidiciones·fisi,cás ,y naturale.s de .la's'agu,as del. Golf o'derviéxico y 
las especies marinas qúe'se captúran~:sin enibargo:ia!ai.iséncia''.de'un'puiirto)Íatú'ral en el 
municipio de. Matanioros;'.limitan el, pot~ndal ,de ,e,sta.iniportante actividad.,También,·eí:escaso 
poblamienio de. e'slos' litorales 'i la poca fradiCión pés'qüefa· motivan que la participación en la 

:::tu::t~~:~:i:á~:~~striale~ •.. incluso ·.considerando.· ª las ag~oindtstri~s.\s~·.·concentran 
mayoritariamente en las ciudades más ~rectoras. DestacanJas empresas maquiládora. que 
ocupan, en conjunto todo el subsisteniá;' el tercer lugar nácio,nal'en éuántóé'a plantas instaladas 
y personal ocupado. · · ' · · ' · · · ·· ' · ··· · ·. 

4. Región Centro-Occidenté 

León-lrapUato~<:;elaya ·.···• 

El subsistema de ,ciUdades LE!Ón-lrapuato-Celaya comprenden al conjUrito del. territorio del 
estado de "Güanajuato:.·con· una·. extensión de 30,589.0 'km2.( Los 46 .. mi.Jnicipios ·.·que la 
conforman, concentrari:. uná poblaci<Sn: de po,éo: inás" d,e :•t millones,' dei',habitan\e's': repartida en 
cinco regiones qu(~~éabe,zan las ciudades eje 'León: .1rápúáto, Ce laya'. Sári F.elipe y s'ciri Luis 
de la Paz:; La i r,l;!Qión';:<:;efaiyá a sü: veirse' 'subdiv.ide: eri A· sub.regiones:' Ce laya, Acámbaro, 
Moroleón y Dotore~,~i~~lgo." ···· ~ ' '~ '.' · '· · · '' •· ·. ' :.:· y>' '< 

En el. centro y' i~r de 1~ 'éntida~iseJciéaliz~';, lés zonas agrícolá~ más'·inÍp~rtantes con 
explotación m,ecanizada 'y de cáráéteí'iritensiva: : son 'amplias llanúrás, de grari'Jertilidad 
ubicadas en la zona del ;,Bajio". ·Es la. región más pobladas y bien c()municadas que. ha. dado 
lugar al desarrollo de una de las zo"nas .agricolas más importantes del pais. El la porción norte 
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se presenta un relieve accidentado con recursos naturales todavia subutilizados que se 
alternan con valles intermontanos poco poblados y escasamente comunicados. 

El subsistema presenta tr~s ¡frandes tipos de climas, todos ellos concentración de su régimen 
de lluvias en verane>, éaraC:téríslica' qúé. provoca que la agricultura de temporal se vea 
restringida a un sólo cicló anual. · El semicálido predomina en las llanuras, el semiseco es el 
preponderante en casi todo el. norte central y alrededor de las ciudades de Celaya y León, y el 
templado subhúníedo característico de las zonas serranas. Asimismo, el territorio se encuentra 
integrado por dos grandes cuencas: la del Río Lerma y la del Tula afluente del Pánuco. La 
cuenca del Lerma es la más importante, toda vez que cubre el 83% de la superficie estatal y 
cuenta con la mayor cantidad de agua disponible; soporta el. 98% de la actividad industrial y 
agricola guanajuatense. 

El subsistema se caracteriza por presentar un alto creci;,;iento_natÚri!I de su población y un 
significativo crecimiento social (movilidad) con alta~ tasas'. de n1ortalidad yJecundidad y, en las 
zonas rurales, muy bajos niveles de condiciones de vida; Ccmcentra ün.'considerable porcentaje 
de su población viviendo en centros urbanos{y<:válorés':;álios:'en. cuanto a la densidad 
demográfica en los municipios ubicados en el cOrredór ir:idustrial· (130 hab/km2 para todo el 
subsistema,·559 en la ciudad de León y ·.;15 én·1ade:ce1áyá);'por lo contrario, en el sur y norte 
se dan amplias ~onas ·de dispersión dem.~g~~~cá'.;'~ ~ · '· .. ~.,,,.~::- "'" . •--~·-• • · 

León se_ erige c~moel prircipalce;ntro,eco~ó~icohfin~nciero; industri;1'.ydemográfico del 
subsistema.con'iina'categoi-iá.defuerteiafofociÓn'de~población'duranté·1os;últi'm'os 40 años y 
aproximadamente 'un millón; de habitant~s en' la~ actuaHdad que la sitúa cómo la quinta ciudad 

:;:;;,~~6~~jjj~~~~~;~~f i\~~~~Ji~;~;,~~tl;,~íd~f ¡,;~~:~:; :~~~.:; 
por ofrecer. numerosos servicios ligados';á/e.stá\;actividád.],Salamaiicá'fsóbrésale por ser la 
ciudad.dé más recienté creación deda ~'ntidad y,:ia más''especialiiada'.dada la ubicación de la 
refinería de petróleo. La. ciudad detGuariaj1J'áto;]con\h1úa~ con.servando; su función de capital 
estatal e importante centro turisiiéo, eón baja_'s3asas'de creciníieríto demográfico .. 

Este subsistema se caracteriza.por· u~:'·jtr~{[~-~~~'nci~;~;.)~;poi~riia.6ióÍÍ espacial, de su 
desarrollo, lo cual se manifiesta en el irí6réme;r{i0'8e;1á'i'cónéérítración~·demográfica sobre el 
corredor urbano-industrial en los Últim«:is años1y en' la' asistencia de;ul1a_consioe;rable dispersión 
de habitantes y localidades pequeñas érl;éi/e;s!Cl' de1:téfi-itoriCÍ,• cuya 'có'ríseéuencia ha.· sido. la 
agudización de los desequilibrios regi~11ales'enel.espacio gu'anájuatérise,;que:sé;exprésan .en 

~1
5 

ucsoon:i:li
0

:u:od::i~: :n:ii::::;~~ii1t:i~&t:.t::~1'~j~~i~g~}~~~~·~~~~~1·,"~~o/o:;es~f~de'stiri~do ·a 
actividades agricolas, 36% son'Tde:·usci'.peéuário;·9°10 '.e's'tán::Cfásí~éáCiós.'comd;fÓresfales, 3% 
son cuerpos dé agua. y. el ;r'éstáiite)~%;:5e". .. desüna;:;a'CotrCls{ds6s; está~distribución no 
corresponde a .las proporcior.)esdél valor'ééonómiéó:ge~eráéfo,ál· inlerior;del. seétor:primarió en 
donde la agricultura apoda ;el 55%_del PIB: del sector';y; 1a;·9an~i:leria ;el 26:a•i(, en, tan!¿ · 1a 
mineria sólo el 172%. Es de observarse qUé cérea de las 3/~ partés'éle.la PEA'eri este sector 
se dedicó a las la.bores agropecUariásy silvi_colas' y el restante. a las activi.dadés extraclivas .. 
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Del total de la superficie agrícola de aproximadamente 1 millón 215 mil hectáreas, el 66% es 
de temporal y el 34% de riego. Los principales cultivos son sorgo, maíz, trigo, frijol, los cuales 
en conjunto aportan el 36% del valor total de producción agrícola y ocupan el 75% de la 
superficie cosechada total. Le siguen en importancia: alfalfa, garbanzo, chile, tomate, cebada, y 
diversos frutales, siendo también relevantes aquellos que se destinan a la exportación como 
fresa, espárrago y brocoli, especialmente a Estados Unidos. Algunos de sus cultivos de mayor 
importancia como el maíz y el sorgo, se comercializan fuera de la entidad con la consecuente 
imposibilidad de proporcionarle un mayor valor agregado al producto y por lo tanto, de recibir 
un mayor beneficio económico como resultado de su explotación; a lo anterior hay que 
agregarle la influencia decisiva que ejercen en el ciertas condiciones climáticas extremas como 
las sequías y las heladas que afectan a estos cultivos, en particular, en las regiones del norte 
del subsistema. 

La actividad pecuaria se lleva a cabo en una extensión de más de 1 millón de hectáreas, de las 
cuales el 5% es pastizal natural, el 44% matorral y el 5% restante pastizal inducido. Aunque 
cuenta con una menor importancia que la actividad agrícola, la ganadería encuentra en casi 
todo el subsistema condiciones.: favorables para su desarrollo, siendo el ganado bovino y 
porcino los más importantes. Al .igual que la ag;icultura, la ganadería también muestra una 
polarización, aunque esta es de· mefior: grado que la primera. Asi la produ:ción de leche y 
parte de la porcicola y avícola han encontrado je~. el ámbito de las áreas de riego un campo 
propicio para su desarrollo de carácter intensivO\~mientrás la producción de carne se ha tenido 
que mantener en áreas de cultivo extensivo, todá íiez que se confina a áreas de temporal. Una 
condición especial marca el cambio en cuanto al ~atró.n de cultivos en las últimas tres décadas, 
al igual que otras entidades federativas perteneciénies a:la región occidente del país. Patrón 
que se ha transformado de ser básicamente de cultivos para consumo humano (trigo, maíz, 
frijol), a ser en forma importante en las zonas de 'riego, de cultivos forrajeros para consumo 
animal (sorgo, alfalfa. cebada), hecho a que ha· dado lugar a la existencia de una elevada 
integración de un sector de la agricultura a la demanda de insumos que requieren la ganadería 
y la agroindustria en particular, la de aHmentos balanceados para consumo final. 

Entre las principales empresas de alim.entos balanceados y en general del ramo agroindustrial 
alimentario que se asientan ·en . el: subsistema destacan: Anderson Clayton, Cambells de 
México, Empacadora del Bajío, Nabisco Famosa y Malta en Celaya; Alimentes Balanceados de 
México, Green Giant, Purina; Productos del Monte y Simbo del Centro en la región de lrapuato. 
Cabe mencionar que la mayor·parte de estas empresas son filiales de carácter regional que 
abastecen con sus productos a casi todos los estados que limitan con Guanajuato; algunas de 
ellas cuentan con plantas~ en· otras entidades federativas y son de predominio de capital 
extranjero consideradas dentro de las 500 empresas más importantes de México. 
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Dentro del sector secundario por su parte, las manufacturas generaron el 68% de la producción 
total del sector; la construcción el 23% y la electricidad el 5.4%; esta participación industrial se 
concenta en el municipio de León y el corredor industrial que se extiende hasta la ciudad de 
Celaya. 

El desarrollo histórico-económico y territorial del estado de Guanajuato, lo convirtió desde la 
colonia, en un sitio de encrucijada nacional y punto clave de enlace para las comunicaciones 
del centro de México con el norte y occidente del país. Este hecho, unido a su riqueza mineral 
y agrícola, propició también un particular desarrollo de su infraestructura que fue causa y 
consecuencia de que las políticas de comunicación se expresan geográficamente de manera 
diferente al resto de la República Mexicana. El subsistema cuenta con una densidad de 
carreteras muy superior a la media nacional (20.5 contra 1O.7 km de carreteras por cada 100 
km2 de superficie respectivamente) que le permité tener una adecuada comunicación con los 
estados circunvecinos. La red de carreteras alcanza los. 7 mil km, de los cuales más de 5 mil 
son carreteras pavimentadas y revestidas transitables durante todo el año. Aproximadamente 
el 38% de estas vias se clasifican como red rural cuya mayor parte (42%) se localiza en las 
regiones norte y noroeste del subsistema. El 21 % restante está constituido por brechas de 
difícil tránsito en ciertas épocas del año, ubicándose también más del 40% de este tipo de 
carreteras. en las zonas septentrionales de la entidad. Cuenta con 9 aeropuertos ubicados en 
las ciudades '.de Celaya, Salamanca; lrapuato, San Miguel de Allende, Gpe. lturbide, 
Guanajuáto, Acámbaro; San Felipe,• San Luis de la Paz y San Diego de la Unión, y el 
aeropuerto· de: sá.11"Cárlos 'ubicado a 11 km de la cd. de León, único que está incorporado al 
sistema ae'roportuariO 'nacionau:;, !< . . 

El estado de Guánajuato presenta una satisfactoria infraestructura hidráulica para el desarrollo 
de la actividad•.ágrcipecuaria: Posee 1,500 almacenamientos que captan un volumen conjunto 
de 2,500imm3:d-éistinándÓse el 54% de este al riego de 171,000 7 ha.'•Univolumen poco 
significativo se emplea en usos urbanos e industriales. · 

Guadalajara-Cíudad Guzmán-Manzanillo 

Este subsistema de ciudades es el corazón de la reg1on Centro-Occidente. Abarca una 
superficie aproximada de 86 mil Km" que corresponden a las entidades de Jalisco y Colima en 
su conjunto, representando el 4.4% del territorio nacional. Se integra por una totál de 134 
municipios y 10,585 localidades, de las cuales a Jalisco corresponden 124 municipios (93% del 
total) y 9,861 .localidades. Concentra una población de 5 millones 732 mil habitantes y una 
densidad de 55 háb/km2. · · · - ··· · ·· 

Existen en el área fres, grandes.' grüpci~ climáticos; cálidos (Colima, lito~al 'd'e Jalisco), 
templados (predominante en.el subsistema) y secos(Jalisco y sur de.Colima):Lós'gn.iposde 
vegetación predominan~e ¡ son.:,.se1~á. baja .Y. bosqu~ de pino .1oca1iz~.dos: en 1as:áreás de clima 
templado; bosque de. en.s[n,o;,;.e.n ; climas templados y' húmedos; máto~rai: súbtropicál ~que se 
localiza también .en zo~as'.Jempladas; selva mediana. caducifolia de cliinas cálidos qué' cúbre 
las laderas de 1.os cerros/con; suelos >muy someros y r.oéóscis)' Debido; a la intenza 
deforestación, .. las zonas:.;·cubiertas por esta· vegetación se >utilizan cada:. vez· más para 
agricultura de tempor~lfga,naderia extensiva. · · · 



La capacidad total de los almacenamientos de agua en los dos estados del subsistema es de 
8,635.473 millones de m3. La región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago es la más importante 
ya que representa aproximadamente el 50% de la superficie total y beneficia al 65% de la 
población que se asienta en esta zona; además en esta cuenca se concentra la mayor parte de 
la industria; la principal corriente fluvial es el Río Grande de Santiago y, por lo mismo, 
representa el cauce con el índice más alto de contaminación del subsistema. 

Las tierras para labores agrícolas tanto de riego como de temporal en su mayoría· cinrcundan 
las áreas urbanas de las ciudades; el total de héctareas para cultivos es de 1'573,739. Parte 
importante de estas tierras son absorbidas por el crecimiento físico de las ciudades. En los 
últimos 20 años las principales ciudades del subsistema han mostrado un crecimiento en su 
superficie de más del 50%. La agricultura de temporal comprende una superficie de 17'233,226 
Km .. , mientras que la agricultura de riego tiene 3'908,309 Km.. (20:68%"y 4;(59%, 
respectivamente). •.· ·· · · ·· · · 

Un recurso importante poco atendido es el pesquero. En los 375 km de lit6ral~scl~Í~ubsist~ma 
la pesca no representa una actividad prioritaria a excepción del municipio de Manzanillo; lo que 
indica una subutilización de este valioso recurso. : · · · • · 

_f))·;, .:,:::_~·, ·,_¿" 

El pro ces~ de . distribución espacial .de • la pobtab'ión mJestr~ ':que. la Zona Metropolitana de 
Guadalajárá,,así como el surgimiento de la conurbaci6n Cólima~vma de Alvarez resaltan por su 
concentración';'de; población:·:~·' La ,,ciudad %de/Colima~•presenta tambiém una dinámica de 
crecimiento con caracteristica's de.metropoliZ:áció·rí;· al.incorporar varios municipios a la mancha 
urbana; lo ~riiismé{púedéJdedrse:de'talgunás éiudades de Jalisco como Ciudad Guzmán, 
ocotlán, Lagos de fv1oreno·x:,Tei)átitl~n;~cólima):uenta con un 98% de personal ocupado de 
total de su' PEA en !1990/mierifra·s;;qu'e?Jalisco".ialcanza una participación de 94% para ese 
mismo año, Las activÍda'des,'agropecúarias, silvícolay pesca del subsistema incrementaron su 
valor real.en 23.96%,entre :,·97o[y;1e80; pero;'a partir de estos años se presenta una caída en 
su dinamismo, carácterística''del)coríjunto':del país, en donde la rama de la agricultura resulta 
ser la nienoS afectada;~ y ·en·c."ámbio, tia ganadería y la silvicultura si se ven seriamente 
afectadas ienésu]·:Creé:imiénto:< Esta dinámica de crecimiento acelera, entonces, la pérdida de 
participación-eccinómica'déliseéÍOr .en éues.tión en el conjunto de la actividad económica del 
subsistema,"púes'.'y'a''pará;19s3:"elsector agropecuario y forestal sólo aportaba el 12.43% del 
PIB. ·' · : .. ,: .. :i:· ·"·~.· .... . ,. 

'·:.< ·~· ,::,:.::~· .. :;-~-\ ,-·:'. 
En cuanto a<produc6íón pecdaria, Jalisco destaca en primer orden con un 12% del valor de la 
producción riacional.con Una;_irnportante producción de ganado en pie de porcinos y de bovinos 
en menor grado.; Se.übicá también en primer orden nacional por su producción de aves, leche 
y otros productos.;c',Colim~,'i·no.•obstante su menor relevancia regional .en la participación 
económica. y' en 1a•·g·en.eraciónde la producción, presenta una estructura productiva más 
diversificada.entre.las·actividádes primarias. 

. .. - ' :~. '· ', 
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El valor del Producto Interno Bruto del sector secundario del subsistema representa un nivel 
aproximado del 7% del total nacional, con una tasa de crecimiento medio anual que se ha 
reducido en la última década, pasando de 5.9% en 1980 a menos del 4% en 1990. La actividad 
industrial manufacturera se concentra geográficamente en la Zona Metropolitana de la ciudad 
de Guadalajara, en mucho menor grado en el corredor industrial Guadalajara-EI Salto
Poncitlán-Ocotlán. 

La infraestructura carretera en los estados deColimay·Jalisco tiene una longitud de 1.1,597 
Km; de este valor al estado de Jalisco le ccirresj:ionde la mayor extensióm de'iéa.minos 
pavimentados, 10,042 Km, lo que nos da c,omq:'FE!.~ultado 124.2 Km de caminos'por'cada 
1,000 Km .. de superficie. El sistema ferroca'rrilerofabar.ca una longitud de¡ 1 ',232~Km>.que 
representa el 4.76% del total nacional, que,in'dicaJ25)5 kilómetros cuadrados di;súpér!icie y · 
369 Km de via por cada mil habitantes.'Lá'infraestrücfüra portuaria de. los estadosfde~alisco y 
Colima, cobra importancia con la.'ubicación'defpuerto dé Manzanillo en el estado de•Colima, 
que representa ·elúnico·pue'ifotde altúra":.e~~él'Pacifico; con un· gran movimie.nto'.de carga 
incluyendo productos pesque'rós; de, segu-ndí:t y tércerá importancia son Púerto Vallarta y Barra 
de Navidad, respectivamente¡:::'; <·> ' · · " ' · · · · · · · ·· 

Morelia-Uruapan-Zamora 

El presente subsistema cubre', un área que abarca la totaHdaci del estado, de Michoacán, el cual 
se divide en, 1.13 municipios Y,,cubre· una ~.xtensió,ri territorial de 59 .. 864 KrJ12, ,con una población 
de 30 millories;55o;inH·habitáritesyun·a densidad dé-'60 hab/km?/Asu vez; el estado se 
subdivide imerriamente en cséis i'egiones que' encabezan las. ciudade¡s ··de t>J1orelia, Uruapan, 
Zamora, Apatzingan;'Zitácuaro, La Pied<!d y Lázaro Cárdenas. · · · · 

;• "~:~o. 'J.<"'~ 

Michoacén se'localiza en la.parte .media-oeste del pais, en la CÓsta del Pacifico. Presenta 
climas predóníiria'riies cáliclos·súbhúmedos en la vertiente exterior de la Sierra Madre del Sur; 
climas .seccis';<.semisécos. mi.Jy cálidos eri la Llanura del Tepalcatepec y Cuenca del Balsas, y 
climas temi).1,ados'b'úmedos en la Meseta Tarasca y Sierra de Mil Cumbres, a.demás templados 
subhúmedos·•en la: ciénega de Chapala y el área de Pequeñas Sierras y Lomerios. Comprende 
cuatro provinciasccfisiográficas localizadas casi en forma paralela, formando un espacio 
geográfico complejoiy. de gran variedad de recursos; de norte a sur: Ciéoega de Chapala, 
Sistema Volcánico .:i_:ransversal, Depresión del Balsas y la Sierra Madre·d¡:¡I Su.r, . 

La hidrCll6gÍ:~ d~::_a~;h¿~~~á~)orma parte de dos importantes cúencas;' la 'J~1 Lerma. y la del 
Balsas. : A la primera corresponden las laderas interiores de la. Mesetá;Jara.sca ,y Sierra de Mil 
Cumbres,' lá .Ciénega de· Chapa la y el área de Pequeñas Sierras.~i'.Lorñé'riós;,en ésta cuenca, 
él drenaje'.- se' .ha ,\íiisío\ fÜertemente. alterado por ; la,··. gran cantidad¡¡ de':,Óbras •.• hidráulicas, 
destinadasj:iri11éipálrnente ·a riego. La vegetación representa un•· r,ecurso .·eéó'riómicoií!lportante 
para el• subsistema:" Se;.réportan ·tres' grandes' ~sociacicines:i· a); bosque'. dei• pin·o~encirici y .• en 
menor medida 'de oyámel·ep las partes· altas dela r~_eséta"J.arasc·a::siérra'de M,i(Cumbres y 
Sierra. Madre; dél. SÜr, recurso{forestáles~:que brindan~a 'Miénoacán.rúná \nvaluáble. riqueza 
forestal;b) selva baja caducifoli~ Ú~ica'da. en.la'Llaíldrá'del Tepalcátepec,;cú'eríca.del Bals.as y 
partes• medias• y-bajas' de laSierra .. rviadre_cÍel·Sur;cy c)·Üpo i:le~veg-etaéión. qúe·:c6frespcmde.a 
manchones aislados' de matorral subtropical,. caracteristicos. é:le .. zonas :dé transié::ió'ii. ecológica 
entre áreas de bosques templados y ma_tortales de condicion_es más secas. . 



El panorama general de la infraestructura hidráulica observa una relación inversa entre las 
subcuencas correspondientes al rio Lerrna y las del Balsas, en virtud de que en las primeras el 
volumen de disponibilidad natural de agua se ubica en el rango inferior, pero cuenta con el 
mayor número de presas y distritos de riego del subsistema, evidencia de un intenso 
aprovechamiento del recurso; por el contrario, las subcuencas correspondientes al Balsas, 
disponen de la mayor cantidad de agua en forma natural, aunque el aprovechamiento con 
infraestructura es reducido en relación al potencial, excepción hecha de la subcuenca de los 
ríos Cupatitzio-Tepalcatepec, en donde se ubica el distrito de riego de mayor cubrimiento 
superficial de la entidad, y de la enorme hidroeléctrica de Infiernillo ubicada en el bajo Balsas. 

La riqueza forestal del subsistema, se encuentra distribuida por poco más de la mitad de la 
superficie estatal, 3, 179,300 has., de las cuales el 64.6% se considera superficie arbolada, 
dentro de la que predominan los bosques templados y frios, comunidades primordiales de la 
riqueza forestal de la entidad. De aquellos, destacan por su abundancia los bosques de pino
encino que se extienden por el 29.6% de la superficie del subsistema, en tanto el área de selva 
con capacidad comercial, corresponde sólo al 8.7%. 

El área del subsistema suma a su acervo natural un amplio potencial pesquero, distribuido a la 
largo de 208 Km de litoral en el Océano Pacifico. 1,372 Km2 de plataforma continental y 213 
cuerpos de agua conuna superficie total de 122,077: has;; otórgando a Michoacán una extensa 
variedad de especies tanto de ambientes marinos como dulceacuicolas. 

En cuanto a las caracteristicas demográficas; eÜ crecimiento poblacional del subsistema 
acelerado a partir de• los años 50,: ha. llevadoc:afincrementar considerablemente el área 
urbanizada de sus ciudades siendo las regiories',centrales y septentrionales las más pobladas. 
Sin embargo, continúa predominando la poblaéión rural la cual se distribuye a lo largo del 
subsistema en relación con la importancia de las)~ti:-ridades agrícolas. 

Michoacán se caracteriza por ser un estado;~xp~lsor. de población. Entre los principales 
lugares de destino de los habitantes que emigran del subsistema se encuentran en el Distrito 
Federal, los Estados de México y Jalisco .y láséCfudades fronterizas del norte del país. Esta 
movilidad poblacional también se explica por él ,hectio que el desarrollo económico del estado 
no ha cubierto la satisfacción de las necesi.dades esenciales de una parte importante de esa 
población, y en comparación con los promedios.del país, los indicadores de marginalidad social 
para Michoacán se ubican en niveles inferiores a ese promedio. La proporción de la PEA con 
respecto al total de la población mictioacaria es de un tercio, porcentaje igual al del país. 
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Las actividades agrícolas y pecuarias han experimentado un amplio desarrollo, resultado de la 
especialización de algunas de sus zonas (La Ciénega de Chapala y Tierra Caliente), hacia la 
producción fruticola y hortlcola, y hacia la crianza extensiva de ganado. En 1992 la entidad 
participó con el 6% del valor de la producción del total nacional en ambas actividades. En la 
agricultura destacaron el cultivo del maíz (33% del valor total), sorgo en grano (12%) y 
aguacate (11 %); y del valor de las especies porcinas (12%) y apícolas (10%). 

La industria manufacturera es la actividad de mayor importancia en la entidad y participa con 
casi dos terceras partes del PIS del sector. Dicha actividad se encuentra muy ligada a la 
transformación primaria de los productos agropecuarios, forestales y mineros, y al 
aprovechamiento de bienes para la agricultura y la ganadería. Su producción se concentra en 
la industria de alimentos y bebidas, en la fabricación de productos de madera, y en la industria 
química. 

Michoacán cuanta con poco más de:·.10 mil kilómetros de carreteras y caminos, lo que 
representa el 4.5% del total nacional/í)1isma proporción que posee la red ferroviaria. De esta 
última, el estado tuvo un promedici:súperioral nacional de vías férreas por cada mil Km2: 18.9 
y í3.2, respectivamente. Respecto a''.infraestructura portuaria destaca el complejo marítimo
industrial Lázaro Cárdenas'-L:as' 1rú9tíasi·único puerto de altura del subsistema·y entrada y 
salida importante de insul11os. y pfocjuctcis diversos para la entidad. 

-- ~·~,~··-- ,·-.-"-·-~··-,\-.~_,c--c 

Morelia y Za;,,ora seguidas d~' UrJap~J1,,tienen una cobertura comercial que abarca casi la 
totalidad del estado. '.Habrá que agregar a estas ciudades las ciudades menores de Los Reyes, 
Sahuayo; Apatzingán,'{Pátzcüáro·:y;tzitácuaro; que operan como importantes centros de 
cobertura subfegiopal;· partícÚlarmente'.en lo que se refiere a los .servicios de abasto para el 
consumo doméstico.•' · · 

Por lo que .~e ~~fiere a los servlCIOS .de abasto, las localidades que superan los 2,500 
habitantes cúentan po'r lo menos'con una tienda rural.. En el otro extremo destacan los centros 
urbanos rectores, Morelia y Zamora,•que··cuentancon una mayor existencia de mercados, 
tiendas; rastros y bodegas. Así, el abasto es Ótro:aspecto que genera excesiva centralidad en 
algunas localidades que, incluso, llegan a rebazár:la5;nécesidades de compra de su propia 
población Urbana; si bien, en otro sentido, cu oren lás ·demiÚÍdas de otras regiones. 

Aguascalientes-Zacatecas-Fresnillo; 

Este subsistema cuenta con una superficie de 80;53c)l<~?·yuná·p~blación de 2 millones de 
habitantes. De esta extensión, el estado .de Zacatecáscrepre'senta el?93%. La densidad 
poblacional es de 24.8 hab/km2, y en toial son,65 n,unié:ipíosjos que c'onforman el subsistema . 

. -.... ·_,;· .. ~:_:;~ _:~-~~-¡~-"':Y·, / .. >:~:~-: .. :;{:·:,::.~ , >:.- ~-.;~ :';:r ~ :.-~·¡:·.·, . 

Esta región queda comprendida entre 1 1a,s':2:on.as hid,rológi9as ~c:jel}~ist~ma .Lerma-Chapala
Santiago y ríos Nazas-Agua .·Naval,: además~dedos.riosxsan~.Pedro; Presidio. y la región del 
Salado. Sin embargo, 'no obstante'~la,;presenciá :d~\estos' cauces,' es característico del 
subsitema la es cases', del recÍJrso hidrico, y Una fuerte': presenciá de condiciones Climatológicas 
adversas, predominando 'cli111as' cálidos. y secos que motivan 'la presencia de vegetación 
semidesértica de ti peí arbustiva, matorral y pastizales. •· · 
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Las actividades agrícolas se realizan en forma dispersa a lo largo del subsistema. Se depende 
de las precipitaciones en la temporada de verano, para el desarrollo de la agricultura de 
temporal; el riego, si bien limitado, se orienta al cultivo de frutales y plantaciones (14% del valor 
total de la producción generada por la región Aguascalientes-Zacatecas). De estos cultivos, 
destacan la producción de durazno, guayaba, manzana y uva. Por su parte Zacatecas es el 
primer lugar nacional en la producción de frijol y chile seco. Además de los anteriores, se 
cultiva maíz, sorgo y otros cultivos forrajeros. 

La distribución sectorial de la mano de obra se concentra en el sector agrícola con un 42%; 
34% se dedica al comercioy servicios y 32% al sector industrial. En cuanto a la dinámica de los 
empleos, el sector servicios es el que genera el mayor número de empleos, en el estado de 
Aguascalientes, y se encuentra en proceso de expansión; por su parte, en Zacatecas sigue 
predominando la actividad agrícola. 

Se estima que el porcentaje de la población comunicada por la red de carreteras es el 72% 
aproximadamente. La linea férrea que actualmente cruza el subsistema está compuesta por 
712.Skm de longitud, la cual comunica directamente un total de 45 localidades, además cubre 
sólo 27 de los 65 municipios, esto representa un 42%, dejando fuera las que principalmente, se 
concentran .en la parte sur del··estado de Zacatecas y poniente de Aguascalientes y que 
constituyen el 58%. Estas regiones son consideradas como las más elevadas y accidentadas 
del subsistema. 

El estado de Aguascalientes cuenta con 12 mercados en total; sólo 5 de sus 9 municipios 
cuenta con mercado público y son los siguientes: Aguascalientes con cinco, Calvillo con uno, 
Jesús María con uno, Pabellón de Arteaga con uno y Rincón de Ramos con uno. En el caso de 
CONASUPO, almacena su producción total y posteriormente la distribuye a sus diferentes 
establecimientos en el país. El almacenamiento se lleva a cabo en bodegas rurales y en 
Almacenes Nacionales de Depósito. La distribución tiene tres modalidades que son; por 
distribuidora IMPECSA, venta directa y por· fideicomiso que a su vez, los canales de 
distribución son: rural con participación comunitaria y almacén rural y urbana con ferrotiendas, 
tiendas propias, concesión, participación comunitaria con tiendas rurales y tiendas móviles. Las 
bodegas de almacenamiento que se encuentran operando en el estado de Aguascalientes son 
527 con una capacidad total de 938,306 toneladas. Por otra parte el estado de Aguascalientes 
concentra cuatro tipos de tiendas CONASUPO que son: tiendas rurales, tiendas propias, 
tiendas concesionadas y tiendas del Programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas. 
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S. Región Centro-Este 

· Pachuca-Tulancíngo 

Con una superficie de 203 Km2 (1.6% del territorio nacional), el estado está conformado por 84 
municipios y una población de 1 niillon 686 mil 547 habitantes que dan una densidad de 86 
hab/Km2. · · 

La entidad está dividida en 3 regiones n~t~rales: la huasteca, la Sierra Madre Oriental y la zona 
de planicies y valles. A su interioe se presentan dos grandes regiones orograficas, la sierra y 
las llanuras. La región de la sierra .se:coriforma de tres cadenas montañosas; la primera es la 
Sierra Madre Oriental que cubre lá n1ay.or parte del estado; la segunda se inicia en Tulancingo 
y se une al nucleo central del cerró .. deAgi.Ja Fria;.la tercera va del Real del Monte a Pachuca y 
continia hacia el noroeste. pór Actciº¡:)an·.'jxTl'liquilpan, Cardenal, Zamapan y Jacala. En esta zona 
se localizan los minerales más: ricos ·;dei'·estado. también en el centro y norte donde existen 
bosques de pinos, encinos; oyameles'"{iríórítes de vegetación semitropical. 

Al norte de la región de la si~rra~e·~itua'la Huasteca hidalguense, formada por lomerios de 
poca altura, de tierras IÍúmedas'/con·ct)iJ.en~TCirel"laJe:· éldecuadas para cultivos tropicales y 
pastizales. La zona de planicie\i.ivalles se.localiza al surde la entidad, en ella se encuentra la 
mayor superficie irrigada y lá casitofalidac dé sus: instalaciones industriales. La hidrología se 
distinoue por la presencia de tres rios:'.másjmportantes: Tula; Amajac y Meztitlán o Río 
Grande. Su variedad topográfica ,es ~un:factor que influye en el clima -templado frío de la 
montaña, así como el clima tropical d¡:¡ la huasteca: · · · · · · ·· · · · 

El movimiento campo ciudad.no es müy,Tl'larcado pues mientras que en 1980 el 77.6% de la 
población pertenecía al medio rural para·.1eeo· ésta proporción sólo disminuyó al 61 %. La 
población hidalguense emigra furidain'e'ntalmente al D.F., Estado de México y los Estados 
Unidos. ·''\;: 

La población Ec~nómica~enie )cti~~~ ·,:~presenta el 51 % del total de la población y sólo se 
encuentra ocupada el 32%. Las· principales actividades agropecuarias, en las cuales se 
concentra el.36% deja población.ecol1ol}"licamente activa, están orientadas principalmente al 
cultivo dé .. maiz,frigo, jitomate, frijol,·avena :forrajera, cebada, calabaza, chile fresco y seco, 
cañél de azúcélr, alfalfa y frutaS: - ··· · ·. ·' · · · · · · 

Más del .60°/o de los,serki~·s •. se concentran en la ciudad de Pachuca, no solo los que se 
refieren . a educación y salud, sino también a los de alcantarillado, agua potable, energía 
eléctrica;· ·:·., 

Este subsiit~m·~:~s ~n ;ejemplo de las condiciones y desigualdades existentes en el campo 
mexicano, rriien,tras qúe por otra parte posee las caracteristicas generales que podrían tipificar 
el agro mexican'o; con contradicciones internas coexistiendo abundancia y pobreza extrema, 
riquezas. natür_al_e.s y .carencia de tecnología para aprovecharla, población económicamente 
activa sin:. en:ipleo, falta de capacitación, explotación y desorganización para administrar el 
apoyo al desarrollo agrícola y por ende bajos niveles de vida y bienestar en su población. 

91 



Las principales actividades agropecuarias, en las cuales se concentra el 36% de la PEA, estan 
orientadas principalmente al cultivo de: maíz, trigo, jitomate, frijo, avena forrajera, cebada, 
calabaza, chile fresco y seco, caña de azúcar, alfalfa y frutas. El sector agropecuario se ha 
caracterizado por un permanente rezago respecto al panorama nacional. Esto se debe 
principalmente a las comisiones de, atraso ·con qúe se desenvuel.vey ocasiona que el 36% de 
la PEA de la entidad dedicada a,este,sectcir,ccintrjbúy;:¡n.sólp.con:e1¡}'i'º/o'del PIB del estado y 
además con baja productiÍlidad.~Sin einbárgo 'existe'aaricÚltura conieréial de altos rendimientos 
ubicada en los distritos de.riegof la ~ual ~o'obstaríte'1~''¡:)eqüe6a'sUpél:f¡de=qúe ocupa generan 
casi tres cuartas partes'del <prodUétolá9rlcola'ifesfataL::Pcir\ótro;f1a·dó, .i la agricultura de 
subsistencia con más dé'flas tres' cuartas' partes' de la sup'erfiCie laborable; genera sólo el 27% 
del valor agrícola; esto~ signÍfiéa. en' términos ;de vaíó'r;i ufia p,ropo'rciór;i equivalente a una 
hectárea de riego por 1 o;~f¡)~~~?ral.' ;\~/ :p ·;=\t )'·'(;:;~ \.F '. /;f .:f ' · ·· · · •. 
La explotar.ion gan~deri ;~'lif¿~tua;;~~·,J~~'fo;~a:ext~nslva; ~Ólo en?algunas ··regiones se 
realiza con cierto grado' de avance'. por ejé'mplo .. 1a'~t-iuásteéa en' la .párte éentral del estado y los 
municipios cercanos.a .Tulancin.gci;•funqÜe 1Jaga11adeda:ser~esarrolla Eiñ .ioci.a .. la erítidaé:f; hay 
zonas que predominancFen'.'la 'explotadon~~El ~cierÍÓ· tij:)o.C: de ganádo;s 'el' b'ovino '.Se explota 
especialmente.en Jas regiones dela'.Huasteéa;- MezíiÜán.y Tula,·"qiieiconcentra(más'del80% 
de las existenCias ''de esfa esp'ecie.~ lalprodúéció'ni bovina 'se dedica:• ái' gar1ado';de?ábásto. y 
leche; en el·. prirnerÓ.Ja prodúccióií. es del; 85% de ga6ado crioHo y el resto de razá''füÍa como 
hereford; charo,lais'.y/angus.\Elfoa11'ado}•vacuno'.:Uen~e,córno''pri1]Cipal;,)')lercado~;el:D,f: que 
absorbe•· alrededo~ deL''.60.%. de la.~proaúcción,{otrc,s •··mercados , de~ irnp()rtan,ciarcomo : el .del 
Estado,.de ,México:a~so-rbe';el 30%; el rest.o''se:e:nvia. a·:ofrci's 'iugarés,'álgunos'tán'Clistantes 
como la •ciú.dad.:de Monterréy'.·Enla'eritldad opérán pocosrásfros Y frigó~ificos concifcioná'dos 'y 
localizádós ádé.cuada'm.ánie: súca'páddade'sinsuficienté'ydé"pobre.saiíidad/po(Jo'que ~asi·la 
totalidad dél ganado sale' éri pie;para se(procesádó:'eii el rastró dé lá' perifériá! . ;r. )•,;;' ,e 

. ' .' . ·:-.· ·~."."' j'·.~·-· >:·'.---, ·:··-:~ \.··· . .<:·._>'.~\~.--_ :.·:_\_. ~:::~':.·:· '.::,'.~,>-· :.:;·.:-.~ .. :.;:.::'. .\.-
El sector industrial altamente especializado, contribuye escazament~,a:la generación de 
empleos, a pesar que desde ei punto d.e'vistá productiy.o constWuye''.'urí'pHár; de~laieconomia 
estataL Ante esto se ha generado Ún crec¡miento'desrTiédido del sector'.:tercifario>.·.en e'special 
los servicios, marcado por baja produdivid¡¡dyráquiticos'i0gresosique''proporcioná'•a quienes 
ocupa. Las actividades industriales se:;désarrollan en lasi ramas:~dei transformación con 
fundición, fabricación de partes,. carros, de\ férroca'rrilávehiculos/jaufólDotores, producción 
cementera y fábrica de textiles, así misT'º se' cuéiíta ~on1a ·.refineria'deTú1a?' · • •· · 

Pachuca por ser la zona más industrianzada','~b·~óf~·~i1~:~~~;~;~·~~·~ii~6~~:;~;do el. estado; se 
orienta principalmente a produCtos.irídusfriales:: más'éiúe'.aliíií'éiitariosi:.111ientras que en la 
segunda ciudad Tulancingo, qué es ae·cmercado'Tque·:se°'pr6yecta:éómo·el·¡segundo más 
importante del estado, las activi.dades1coirieréialéssé oriénian á'.1aTmineria,·y prioriza las 
actividades de venta de productos ládeos,é'árriii::éis,~legürribres y hortalizas frescas ... · . . 

~'.'.·:'~':;;::·,. - ' ... , ... , ... ¡.i:::· -.•:-.·.- ~:.~·; . -· ,-~.!.-;.- '.·.,, 

En cuanto a infraestructur~ .. la 'ciud~d d~ 'p~ch'ú~a por ~er la c~pitalde(é~t~do cUenta C:éin una 
ámplia red· de comunicaciones.y transportes queseinÚ~gran.de 1a'sigúientemanera: camino 
federal pavimentado .. "69.6Km;,.C:amino·. es!ata1··.· pa'vim.entado'y 'revesticio=:1'5·;y:•:14.9: Km, 
respectivamente. ::C, •"•¡<··;:: • '/ · :••: ': >< ··>· :,;:o:•\>.'. .. · ·.· .. y· ·;c··'·r·:r·:~_i> '> ····•· · . 

. .'.; ·' ... rr·~ •. 

El sistema ciei~oiTii.iríic~ciorie~:y.·transporté pré.senúi ;'deficiencias;·:1a~··.·¡,·~i~bipale~·::carieieras 
están en malas condicionés\i no, sé, tiene' Úná distribÜción equitativa/ya que existen zonas con 
un buen sistema cie acceso; mientras qÜe otras estan éasi aisla'dás del 'resto 'del estado lo cual 

- ·. • - o. - ·.. • . • . . .. ' 
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implica que las mercancias tengan que realizar grandes recorridos para llegar a los centros de 
consumo. 

Hidalgo dispone de 714 Km de vias férreas, que corresponden a las vias a los tramos de las 
lineas México-Ciuda"d Juárez, México-Laredo, México-Pachuca-Honey-Beristain, México
Veracruz y Tula-Pachuca. 

Entre los aspectos más íntimamente relacionados con la problemática del abasto alimentario 
está la pérdida inminente de su zona agrícola más cercana por efecto de la expansión urbana 
que trae consigo una mayor presión sobre el resto de las regiones productoras, una mayor 
dependencia de importación de alimentoss ante la persistencia de la crisis agricola y la 
eliminación de zonas de productividad, así como un mayor encarecimiento de los alimentos, 
por la problemática a satisfacer zonas cada vez más alejadas, entrando en clara competencia 
con otras .ciudades, también en expansión por el dominio de zonas productoras y 
consumidoras, que por lo menos mantengan sus niveles mínimos de bienestar social. 

El subsistema se caracteriza por un desabasto generalizado en las localidades rurales en torno 
a las comunidades urbanas, .esto es, mientras las centrales de abasto controlan la producción 
del subsistema y en ocasiones las del estado, como en el caso de la ciudad de Pachuca donde 
es mayor la demanda a· la oferta que se tiene y ello propicia la descapitalización del lugar al 
tener .qüe importar los alimentos necesarios· para cubrir las demandas internas y las de la 
periferia. También, algunos productos son procesados y empacados para ser devueltos a las 
mismas localidades a un precio más alto del que fue vendido. 

6. Región Oriente (Golfo de México) 

Poza Rica-Tuxpan-Tampico 

Este subsistema comprende porciones de los e.stados de Tamaulipas (sur .de la entidad} y 
Veracruz (porción norte} y una pequeña área de San Luis Potosi (ál occidente)> ~ü extensión 
territorial de 55 mil km2 forma parte de la región de da Húasieca y se;erici.Jehtra· integrada a 
través de un sistema de centros urbanos' de'pecfúeña~ mágnifüd 1qúe'giran-alre"dédor de dos 
polos subregionales de atracción: por el norte)a ciUdad deTampico-Altamil"a\ía1:cenfro y sur 
del subsistema la zona de Tuxpan·Poza •Rica ,que"marca• su'.;írifli.Jencia en la•región del 
"Totonacapan" y hasta la región citricola .de Martinez de.la Tofre>Además; en su.interior hay 
importantes grupos poblacionales .de ~.!~mies y nahuas:•·: •: :·. "' • · · ·•: •.< ; ::••· :. :,• .. :.·. 

La población. del .subsistema •• 3 rnillo~:e!$~~~O~·~ili'11~~ita~t~si .·~e 6'~~f~~i~~ e~··.1~~-····· c~be~eras 
municipales, . aünque este ~s. IJrio .d~ 1c).s. s~bsisteriias del· pais ·córi úná. p'articipa~ión importante 
de su poblaciól1 ligada alas¡;¡~tividades<del ca11_1po'(60%}:'.El 50% de su población se distribuye 
en la porción.· norte. del. subsis.foma.··concéritrando- la:ciudád de'Tampicó cerca• de 800 mil 
habitanies. Siri:embargo; tambiéneis 'caracieristico de.la rñiy:ié:l de los municipios de esta región 
el fenómeno de "expulsión" poblacional, es decir áreas que no tienen capacidad para retener a 

- e-- -- - ·- ,.,,-- .--· - -- . ~ --

94 



su población nativa; lo anterior caracteriza el fenómeno de la migración campo-ciudad hacia 
centros urbanos de otras regiones del pais o dentro de la misma región. 

Por el lado de la participación productiva, el 40% de la población económicamente activa se 
ocupa en actividades agropecuarias, 12% en actividades industriales, petróleo entre ellas, y un 
23% en las diversas ramas del comercio y servicios. Esta población activa tiene su residencia 
en las ciudades subregionales antes señaladas. 

En general, el área geográfica de .este subsistema se beneficia con la presencia de recursos 
hidrológicos abundantes. Si bien la disponibilidad de agua disminuye de sureste a noroeste y 
de occidente a oriente; .los ríos' en su mayoría presentan caudal permanente a lo largo del año, 
pasando éasi imperceptible la.temporada de estiaje. Este recurso, asociado a buenos suelos y 
un relieve apropiado, ·como s'ón sus llanuras y valles que se extienden hasta el litoral del Golfo 
de México, favorecen i.ma'agricultura diversificada (frutales, granos, citricos, caña de azucar, 
café,; etc.) y} amplia.~ .extensiones de pastizales apropiados para una buena ganaderia 
extensivá. Lo~ municipiós.de Mante, Ciudad Valles, Xicotencatl y González, son de las zonas 
con suelos de excelente 'calidád agrícola. 

De toda ia.'·sup~~éie· 8eL sÚbsistema, más del 40% es área agrícola, predominando la 
producción cié téinp6ral•'éoníbinada con la vocación pecuaria. La utilización de las diversas 
lagu'nascosie,r:as;fÍ,l.lt~íj:t¡l)(Tariipaniachoco, Estero Lagartos, Chica y Tamiahua, posibilitan la 
actividad pesquéra'del litoral~ dacas las condiciones para la existencia de especies diversas de 
fácil caplura;'principalmeñte'cámarón y ostión. También, a lo largo de los más de 500 km de 
litoral, se proniúeve.·la. pesca de •mediaaltura, principalmente de especies comerciales como 
tiburón, lisa y corvina(enémbarcácion~s de poco calado y con alto grado de obsolesencia. Los 
recursos marinos existentes posibilitan uha actividad mucho más intensiva que en la actualidad 
no se da: Y: ·' · · 

La veget;ción ta~bl~~ ~Lvariacl~; 6~ks~nta~do est~atos ,conforme se desciende. de.Ja :.Sierra 
Madre oriéntá1 ·hacia• la éo'sfa. cief Gplfo;: Lcis :reéursºc:is\aptos para la actividaif forestal se 
extienden a.Jo ancho dé Ün 25%de la,superfiéie''del.subsistérl'la, predominando v,egetación de 
selva media y baja::·;·· ·. ;; > · · •·• · · · : .e>> ~\- · · · · · , ·· 

La ciudad . d~ Ta'.~p\k~iJk9~;Sn· p~;ie'1 Jr~b·o'~ci~~a~t\~~~?1~';ái~~~~ifiéaBig~Bi1;~i; ~~tividades 
económicas; dé ;esta ,iegión: ,N6, sólo és importante pÚeFto ~ai:ítimo: intern~cional y de. pesca, 
también en estaTciud.ád _se concentran 1as p1antas a9roindustriaiés qu.e ·proé:e'sañ 105 .<;itricos, 
caña de a:wca,r y .otros productos de las zonas rurales: Táriiblén es'plmto dé éonflÚencia de las 
redes. carreteras; y}'-ferroviarias que permiten la é:iréulacióni'C'y :e1~iintercambio0o.de los 
productosdiversos para la subsistencia y desarrollo de esta impof1anie región. · · · 
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Orizaba-Córdoba-Xalapa-Veracruz 

Este subsistema de ciudades se ubica· en la porción central del estado de Veracruz e incluye a 
96 municipios a lo largo de 14 mil km2. La relación entre su superficie y la población, 2.5 
millones, determina que sea uno de los subsistemas con más alto valor en indice de densidad, 
175 hab/km2, situación que se observa sobre todo, por el alto porcentaje de población 
concentrada en los principales centros urbanos: la ciudad de Veracruz y uno de los puertos 
más importantes del pais, al oriente: la ciudad de Xalapa, capital del estado, al norte; el 
corredor industrial Orizaba-Córdoba que ejerce fuerte influencia subregional en el sur del 
subsistema. 

La dinámica demográfica no se aparta de las pautas que siguen los promedios nacionales. El 
ritmo de crecimiento el'\' los últimcis 50 años provocó que la población se cuadruplicara. Esta 
población se conceritra~.preponderantemente en las cuatro ciudades rectoras: Orizaba, 11.7%; 
Córdoba, 8.8%; Xalapa7:1.4:9%yVeracrúz, 20.9%; En é:onjuntocóncentran el 56%del.total de 
la población del subsisten1a:J~or lo tanto; se presenta lá tendencia a una urbanización de tipo 
medio que originó;e1 cán}bio~e,n la':ter:\dé'ricia: de::1a categoría migratoria de sus locaHdades; en 
1os últimos 20 años; pasóTC:lé•:u~a·cate9.oriajnigratoria de?etjúilibrió a una de atracción en 1a 
actualidad. El estatÜs'de}la pobfaiéión' económicamente activa alcanza al 35% de la población 
total dividida' en'lás ramas agropecuariá;.íñdústrial y comercio. . .. 

'· ~· ,- . ,. . .. ·· ... "·'." .. ., .·- ,-, .. - -. ~.: ...... -

Las condib{o~~s "¡j~i~~id·i6~ifi~i6o~'.·y /lose reci~;rsos . naturales favorecen la diversidad de 
actividades productiva~:· D,ividido~en•'uriá zona de llanuras, aptas para una buena agricultura, y 
una zona de' declivé córresporidiente'al Jlan'có.órien.tal de la Sierra Madre y la Sierra Volcánica, 
que limita al subsisteiná·,eri'. su porción'ioccidental, se caracteriza por la presencia de 
abundante ag'ua •proé:l~ctó. de' las precipitacioriés que en promedio alcanzan los 1500'.mm 
anuales conéentradosfen,laiépoca 'dé' v.eráíio. Esta disponibilidad natural del recurso• i:lidrico, 
superficial •Y:.subterrari'éo;~ubici3'~á1;s·ubsístemci· como una de 1as regiones hidrológicas más 
importantes'aél pais;'. la cué~éa'del'rio);>ápaloapan, que comprende a su vez las subcuencas 
de los rios Actoparíit.:á Ántigua, Jamapa~Cotáxtla y el Rio Blanco. 

:.· _ _;-:· .. · .·:- ' - ,~:.;: .. - ---·.·--~~-~-',._.\;_:.; ~·,_,~: ,. 

El uso del s~el~ que pr~do;;,i~a ~s/~I ~gri~olá, temporal y riego, con el 58% de la superficie, 
distribuido principalmente en'lá;zona 'de declive de las sierras Madre Oriental y Volcánica 
Transversa( {en·; la Hánüra. cos\erá'tdel ,Golfo; le siguen en importancia los bosques con un 
20% de la ~uperficie .(la mayor parte 'en' lás.-Zonas de montaña); los pastizales y matorrales con 
18%; alo;largo-Be~la~llanura~coste,ra?EI~ litoral del Golfo de México que corresponde al 
subsistema, se destaca por, corícentrar;e1 50% de la disponibilidad de recursos pesqueros de 
todo el Golfo de México;'y el 10% del nacional. No obstante esta importante ventaja natural, la 
pesca es limitadacaplurandose sólo un 25% aproximadamente, de esos recursos. 
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Veracruz. por su superficie cosechada, es el primer productor de caña de azucar, platano, 
naranja, mango, piña y papaya, segundo productor de tabaco y toronja, y tercer productor de 
café oro, entre otros, y por el valor de la producción ocupa el primer lugar con la caña de 
azucar, naranja, mango, piña, ciruela y papaya, y el segundo lugar en café oro. Los frutales y 
las plantaciones ocupan el 43% de la superficie agrícola {el resto corresponde a los cultivos de 
ciclo corto), pero generan el 63% del valor de la producción del estado. También es, el primer 
estado con mayor número de cabezas de ganado bovino, el tercero con ganado porcino y el 
cuarto con aves. 

De las vías carre.teras del estado de Veracruz, 1,975 .km, el 23.1 % se encuentra en el 
subsistema. Por tipo de carretera, las participaciones(son:·21% de las carreteras federales, 
30% de las estatálés, 717%de los caminos rurales y,66%'dé las carreteras de cuota. Por su 
parte, de los 1 ;190kni'-de vías férreas, casi'el 38°/~ se '.encuentra en el subsistema, el cual 
cuenta con 78 ésiaé:iones:;cie ferrocarril. ' e ; ·:: e .. 

., ~ :·--;~-: :: . . .. ' -

El estado de VéracrLilf'.'cu'entá con' la mayor iñfraestructurai'portuaria del país ya que en él se 
localizan cuatro pperios Cle': altura,\Úno de· los''cualés/\/erasruz,. es. uno de los principales del 
país. Este pí.Jerto;·eHn1ásfantiguo y hasta:haée poco tiempo el .más importante de México, se 
encuentra übiC8do:.e~~~-~ sUbSist9r1ia. ·'.'·::,· ~- :;~; :'.·::··~." ·-

Los princi;~·le~c;~Írbiu~h~n()s se convierten en ceOt~Ss l'~gi~,rj~1~~ encargados del acopio y el 
establecimiento de las redes de comercialización; por rió/decir que' fijan también los términos 
en que se'.ha'.de_dar el proceso global de la producción de'los;cultivos; entre los centros 
urbanos Yi lós,rríunicipios productores se establ.ece: por: lo; general, una red de centros 
intermedio's qúe sirven de enlace; los centros regionales -prin'cipales son Xalapa y Córdoba, y 
en determinados cultivos Orizaba, mientras que operan com'o ':centros sub-regionales en 
algunos casos localidades urbanas importantes (Huatusco, Coatepec), y en otras localidades 
pequeñas situadas en posición geográfica que favorece su papel intermediario {Zongolica, 
Atoyac, Carde!). 

Tabasco-Campeche 

Este subsistema abarca los estados del mismo nombre y una pequeña porción del norte de 
Chiapas. Los 81 mil km2 que comprenden su extensión (4% del territorio nacional) se 
subdividen en cuatro regiones internas o subregiones que encabezan - las ciudades de 
Villahermosa, Emiliano Zapata, Carmen y Campeche. La población que vive en el subsistema 
alcanza la cifra de 2 millones de habitantes y una densidad de sólo 30 hab/km2, de ésta el 64% 
se concentra en la región de Villahermosa. 

La distribución de la población muestra una concentración media :~~ .• J~s- ciudades 
subregionales, dada la importancia de las actividades agropecuari~:S qúe';permite una 
disperción de lapoblación en las pequeñas localidades. a lo largo de¡Jas~áréas:'i-urales. El 
subsistema es punto.de confluencia geográfica de los caminos qL1e comunican,aLsur y. sueste 
del pais, incluyend.o la: p7n,insula de Yucatán. Esta importancia locacional ·1éF-ha, permitido 
sobresalir en las acUvidades del comercio y los servicios, complemento de· la~ actividad 
ganadera preponderante. - · 
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Con un clima cálido humedo y subhumedo y la presencia de abundante agua, en el interior del 
subsistema se conservan aún importantes áreas de selva y bosque tropical y subtropical, que 
se utiliza para Ja actividad forestal. Fisiográficamente Tabasco está constituido casi en su 
totalidad por planicies; existen escasos relieves montañosos formados por las estribaciones de 
las sierras septentrionales de Chiapas en la parte sur y sureste del estado. A su vez, 
Campeche está integrada a la península de Yucatán, y sólo la pequeña porción suroccidental 
en los limites con el estado de Tabasco forma parte de la planicie costera suroriental. 

El subsistema cuenta con una importante red hidrológica formada básicamente por los ríos 
Usumacinla y Grijalva, así como por numerosos depósitos de agua dulce y salada en el caso 
de Tabasco, y en el caso de Campeche por un gran número de corrientes entre los que 
sobresalen los ríos Palizada y Cantería, y las lagunas de Atasta y Pom. 

En cuanto a la agricultura, la superficie aproximada susceptible de explotación es de 5.5 
millones de hectáreas, de las cuales el 27% se clasificaron como de labor, quedando más de la 
mitad de estas en la región Villahermosa. Además en esta región de Villahermosa se 
encontraban la mayor parte de las tierras de temporal y de riego, aunque de éstas últimas la 
región Campeche también tenia una alta participación (40%). En conjunto, el riego sólo cubre 
el 20% de la superficie total de labor, a pesar de que Campeche tiene grandes recursos 
hídricos subterráneos susceptibles de explotarse con relativa facilidad. Esta situación para el 
caso de las regiones tabasqueñas no es·.tano,severa, ya que la mayor parte de las tierras se 
consideraban de.buen temporal y de alta'·p'roducÚvidad, siendo el problema más bien el control 
del caudal de las corrientes de aguas si.iperfiéiales. sobre todo en la región de los municipios 
Emiliano Zapata y Balancán. :,.•¡;,e - · -. . . - . . 

En las zonas de La Chontalpa y Vill~_h~rhiosa~Frontera, también se ven favorecidas por Jos 
recursos hidricos. En lo que corresp'ó'r1de<a la zona ítsmica del estado de Campeche, 
pertenecen a la región hidrológica Grijalva-Usumacinta comprendida por corrientes como Jos 
rios Candelaria, Palizada, San Pedró;:champot6n, Chumpán y Mamante!. Por lo que respecta 
a Ja pesca, esta es una actividad tradié:ional ... en .el subsistema, sobre todo en las regiones del 
litoral campechano, en donde elvolúmeri y .el valor de la producción han ido aumentando. La 
región Carmen es la que más. válor/de:la:•.producción ha obtenido por la captura y 
comercialización de especies tan importantes como el camarón, mojarra, robalo, sierra, cazón, 
corvina, pulpo y pejelagarto. ·En el: caso del marisco le permite captar grandes sumas de 
divisas por exportación. La pesca tiene:Un 'gran potencial de desarrollo, ya que en la actualidad 
se realiza con insuficiente infraestrué:tu'fa portuaria y con embarcaciones pequeñas y medianas 
que no cuentan con el equipo, tecnología y personal capacitado para realizar una pesca 
abundante sobre todo en altamar, además de concentrarse en unas pocas especies y en unas 
cuantas zonas, desaprovechando la franja jurisdiccional de 200 millas que a partir del litoral 
tiene nuestro pais. 

El sector primario absorbe el porcentaje mayor de la PEA con un 54%, seguido del terciario 
con 29% y las actividades industriales (sobre lodo el petróleo) con 17%. Sin embargo, las 
actividades económicas en el subsistema presentan una distribución espacial heterogénea en 
el territorio, que a su vez está estrechamente relacionada con el desarrollo de la estructura 
económica sectorial. Traducido esto en términos de satisfactores minimos de bienestar 
significa que la distribución espacial no es homogénea y que por lo tanto se convierte en un 
grave obstáculo para el desarrollo regional del subsistema. Dentro de la agricultura se 
producen más de 20 cultivos. básicos y de plantación como frutales, siendo los más 
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importantes el maíz, el frijol, el arroz, la caña de azucar, el cacao, la copra y el plátano. Del 
valor total de la producción de estos cultivos en 1993, la región Villahermosa fue la más 
importante con el 75% aproximadamente, además de que poseía las mayores participaciones 
en casi todos los cultivos. Sólo en arroz la región Campeche, fue la principal productora ese 
año. 

La actividad pecuaria por su parte, es una actividad muy importante en el subsistema, al grado 
de que en Tabasco el valor de la producción es superior al de la agricultura desde hace 
muchos años. Las especies que se explotan son la bovina, porcina, ovina y equina, además de 
la producción avícola y apícola. De estas especies la más importante es la bovina, cuyas 
mayores existencias y sacrificios se localizan en las regiones Villahermosa y Emiliano Zapata. 

Las ramas industriales más importantes en el subsistema han sido las tradicionales: como la 
del alimento, bebidas, prendas de vestir y madera que en conjunto generan el 80% de la 
producción manufacturera, concentrandose la de bebidas y de prendas de vestir en la región 
Villahermosa. · 

El estado de Tabasco cuenta con 7,500 km. de carreteras y puentes, considerados los caminos 
federales; estatalés y vecinales, y con 938 km; de yías férreas y 2,488 km. de carreteras, de 
las cuales 1 ;259'són de terracería. 

' ,. . .. ~: . ' 

A lo largo ~e í~'~()sfa en el subsistema Taoas6ó~Campeche, existen tanto puertos de cabotaje 
como puertos:·(je altura: Los. puertos ccirióríiovimiento de·. cabotaje son Frontera, Campeche' y 
Ciudad del Carmen/existiendo ádémás-un''.si~';núm,ero de'puertos pesqueros que carecen de 
instalaciones adecüadas:i En ,los. dos f°puertos'"q'ué'se'. da •. m.ovimierito •de altura (Dos Bocas y 
Cayo Arcas) se maneja;exclusivamente'.el petróleo, mientrás,qúe ~n el movimiento de cabotaje 
la carga sé distrib'uye entre fluídos;·'petr'oleo' y carg'a ge'nerál:; ,i{'. '\ .·. ' 

La disponibiiid~~;~e iZ1m:~~~;!~i;~t¿;}d~'\~r~dCci6~/~i~¡rsoi:~ principalmente alimentos, del 
subsistema 'alcanza 1iiis'451 míPtoiieladaS)"co'rrespÓridiéndo' ál'51 % al estado de Campeche, 
48% a TabaséoCyjel\ resto a los municipios del estado de Chiapas. Esta capacidad de 
almacenamiento 'se dá ·en 425 bodegas tanto oficiales como particulares, concentrandose en 
los municipios_;.defCeri-tro, Campeche y Carmen. Los productos que fundamentalmente se 
almacenan son)maíz, ffijol, arroz y cacao. La infraestructura para el desarrollo del comercio se 
apoya con· la·'existéncia de mercados y tiendas en todas las localidades mayores a 2,500 
habitaºntes:. Abastecen la demanda de productos que en la mayoría de los casos provienen de 
otras partes' de la república. Sin embargo destacan por ser centros de compras importantes las 
ciudadés>de Cárdenas, Villahermosa, Campeche y Ciudad del Carmen. También se dan 
movimientos de personas para realizar sus compras hacia las ciudades vecinas al subsistema 
como son Coatzacoalcos y Mérida, que abastecen parte de la demanda del norte del estado de 
Tabasco y sur de Campeche. En general los comercios se caracteriza por ser pequeños y de 
menudeo, salvo los existentes en Villahermosa y Cárdenas, donde existe un comercio 
integrado. 
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7. Región Sur 

Acapulco-Chilpancingo-lguala 

El subsistema de ciudades está conformado por 75 municipios que integran al conjunto del 
estado de Guerrero en una extensión territorial de 64,281 Km2., equivalente al 3.2% del 
territorio nacional. Cuenta con una población de 2 millones 700 mil habitantes y una densidad 
demográfica de 41 hab/km2. Se ubica en la región Sur del país bordeando la costa del 
Pacifico. Se divide en 3 regiones principales que encabezan las ciudades de Acapulco, 
Chilpancingo e Iguala, mismas que presentan condiciones de clima cálido subhúmedo con 
lluvias en verano que se caracterizan por mostrar una temperatura media anual mayor de 22C. 
y una precipitación total anual entre 1,000 y 1,200 mm. Hidrológicamente. comprende una 
parte de las regiones Costa Grande y Costa Chica, cuyas corrientes superficiales descienden 
desde las partes más elevadas de la Sierra Madre del Sur hasta el océano Pacifico, siendo 
éstas más cortas e intermedias erí·1a primera, y más largas y permanentes en la segunda. En 
conjunto, el escurrimiento med.io anual;de estas dos regiones es de casi el 40% del total de las 
tres regiones hidrológicas qúe·~e.'p'rese,ritan en el subsistema. Es importante señalar la 
relevancia que tiene la cuenéá del~do· Papagayo en el subsistema, ya que por si sola ocupa 
cerca de la mitad dehárea .iotái!.;cié: la .región hidrológica Costa Chica y es apenas 
aproximadamente 1,000 Km2.)11e¡-ior~I área total de la región Costa Grande. 

El territorio del estac:l8 ~e divide\~ri· cuatro grandes unidades geomoriológicas: la planicie 
costera del Pacifico/la'cuenca:délrio·Balsas, las sierras del Norte y la Sierra Madre del Sur; 
éstas convierten al éstaci6'en;ünode'Íosterritorios más montañosos del pais. En la planicie se 
localiza la mayor proporción·'de tierras co·n vocación agrícola del subsistema, por lo cual en el 
presente sobresalen las zónas agrícolas de riego, de temporal y manglares cerca de la franja 
litoral, y áreas de selva baja caducifolia conforme se avanza al interior de la planicie. 

El subsistema contaba con un poco más de 4 millones de hectáreas de superficie total censada 
para el año de 1970, de las cuales sólo alrededor de una quinta parte se dedicaba a labores 
agrícolas. Se calcula que el 65% de esta superficie de labor presenta en la actualidad algún 
tipo de erosión. No obstante lo anterior, se cuenta con poco más de 130 mil hectáreas de 
tierras susceptibles de abrirse al cultivo en forma fácil y costeable, cuyo mayor porcentaje, 
70%, se localiza en los suelos de la .región Acapulco. 

Las áreas bajo riego sólo cubren el 6% de la superficie de labor, a pesar de que el subsistema 
posee abundantes recursos hi.driéos: \ 

-·-,,· - ' -,;.'·,' 

Guerrero es uno de los estados6o~·;,,a;~r riqueza forestal en el país, sin embargo sólo aporta 
alrededor del. 2% de Ja prodÚÚión forestal nacional>: Entre las principales especies destacan el 
pino, el encino y él oyáme1; y áu'rí'cuándo' este r'ecurso ha. sidÓ poco aprovechado, el estado es 
el tercer productor én el país .de r)1áterialesJpár~ elábó'rar 'célulosa; y .de candelilla y en sus 
bosques se obtienén'las mayores ca,~tida.ciéS.'de. é:.asc'á1ote. "~ > ..•. · 
A pesar; de.la longitud de su ,costa, Guerreroise.~báste~~ de productos del mar de otros 
estados, y la pesca qúe se practica es rUdinÍentana y de subsist.éncia. La producción pesquera 
de la entidad aporta sólo el 1.1 % del icital nacional. ·Sin embargo, la pesca de guachinango, 

104 



pargo, langostino y mojarra es relevante dentro del contexto nacional, ocupando el 11 %, 5%, 
4% y 2.5%, respectivamente, de las producciones respectivas a nivel nacional. 

El 26% de la pÓblación se asienta en sólo'cinco localidades con más de 15 mil habitantes, en 
tanto un 63% vive en 4,475 localidades de menos de 5-inil habitantes, hecho por el cual se le 
considera un subsistema eininenternente ruraLEI :restante 11 % se ubica en 27 poblaciones 
mixtas; con'taniáñÓsql.leyán de 5•a~.15 mil babitantes. La emigración no sólo es más fuerte 
que la Inmigración';( sino qué además' la~supera'signfficativaménte. Las principales entidades de 
destino deJ°'siemigranÍe~sgue~ré're'ñses;son::él'DistritÓ Federal y los estados de Morelos y de 
México con el 34%7'22%-y •. 19%:,,res-~é~tivarnenle:i· ··• 

En término~ d~-~~~~i:~iÓ~~~áhi~J~1~~~~·~fs~btor:'primario destaca la agricultura con el 50% 
de la proi:lucciónMota1:;·deÍ.::seét6r;l~igui~ndo,f~ía(:ganadería con 27%, la mineria 17%, la 
silvicultüra 5°/di ~/por últimoO:lalpesc,a;con'ian;sólo,;1 % •. Dentro de la agricultura se producen 
más de 20 ·cultivOs/.sobí:esalié'ndo·~.especialmeríte;el maíz, diversos frutales como la copra, 
limón, papáya'/pÍátánóy.·m.allefo/·a1:ig'i.ía1 qué' oiras:c~'rno .. café; ajOnjoli y tamarindo. Resalta la 
región. Acapuléci,éo[i' aprcíxir]ia~~fÍÍ-entef~1:6gºl~'del2valór .total de .,la. producción de los cultivos 
anteriores, eñ'espedal;~las·.m'ay6r¡:s'prop6rciones';dé::éasi todos los frutales; la región Iguala 
con la mayor parté Cle1;\í816_r:'.dé1 ~jóiíjoli y 'e1'¡iiangó;'.§'1a región Chilpancingo con casi. la mitad 
del que genéraºelm\3iz~i' Esfo:á'Vesa'í:'cie(qué;en algÚnos''ca~sóscomo;el mango·y el_maíz, la 
superficie coseé:h'áaa es'inaycír en la .réglóri Acapuiéo en el primer 'caso, y súpérior, en la región 
Iguala en elsegündo.\i-~!',:{ t':.• .. ;.'.•· \; \ ).:::. '.·<_·;. •p : \ t;.:.:-··· .• ;, ,.·{·\~ ' .•... -.· .: ~,: .. 

.. :i;_,~' 

La producció.n.ganade.ra por.~u°parte,;~s ~ásic§rnefoe ~de})o_vina~· •. por~inosj a\/ e si cuyo valor 
en COnjunto~representacasi=el ,95o/o;de láitOtal 'del SÜbsisfoma;~,corfc~nfrá.j,dÓs.Él '.la mitad. del 
valor total' y.· el ce cada :una 'de estas'] especies en la• región Acapulc6;1':si; bie'n eii. cUanto a 
existencia gan~dera_ ~d,.~~ boviés; 9,pofcihc;¡,s)a.:se9~ói1¡\9ua,}~,'_se ;:~r\s-~'86.trá '.p or;~rr!.~a.• de · 1a de 
Acapulco con el·-47º(o ,y 41 %,.respectivamertei'debido a.los diferen.ciales.de~raz~/edad y sexo 
de los animales:· Por 16 ql.Íeseirefiere~arecu_rsos'forestalés,\los-_bosq·ues' O'cup·an 'casi .la mitad 
de 1a extensióriterritoria'1 déjs'i'.íbsisteriía~ <lprov'ee:fian'dose'apen;¡s erílré1int.!ir:éióy:1a• mitad de 
la superficie sÜscéptible· _c:I~ 1 éxplotación'ccimercial/.Si (biei:í la '.su'pérfiéi.e• arbolada· aprovechable 
es casi similar.en:propOrcióQc~'.llªsfü~s~regi,o~es~(~capufCo•;3~ro;'.'.Chilpan·cingÓ3.3%'.e Iguala 
31 %),· el_ ;porceritajé/del (voluaje~.·i.explot<ldo/e,s ;;signifiéativamer1te};_·m:ayor:;5eri_?. la_.,:.región 

~~i~:~i~.i~~~6f :~··1 :
0;~· '.'.~!i~,~c;¡t~1; ·.~.n t~~t:~·.e~.t::C:app1ct?\ ~· Ng~~la\és. ; ~f ·.~;5%,:'J· ~.9%, 

~·-~:-=-""'-,.;:- --- _,, __ _: _ _:-.;_._.:__:_:,_'___ -·-----~----- - --~ - ~~ ·;~ ~ - '-~-"'' 

La producción pesquera se integra fundam~'níáimenté dé la captura~eespecies- como 'mojarra, 
guachinango/ostión· .. Y.'carpá!·~entr'e,oti-ás:,1:fectuándose,:éstaJú.ndamentalmen~e:en· lá ·región 
Acapulco ;desfiicando fa. oficina de ~'registr~ de: Zihuat'.anefo',con el 32% '.del ';voluínen d_e ~captura 
total. A. pesar de. su alta' disponibilidad; los'.reéursos pesqueros con\lnúan si~ndO s'ubexplotados 
por la falta de ob,ras de i~fraéstrüci_u,á: portúaria y {de embarcacipnes adecuadas, ,y aunque en 
los. últimos años la prociUC:ción. ha vé'nidoéreCiendo; éstá.es:súrñarñente''raquitiéá y.ni siquiera 
en los municipios éosieios córistituye Üna. actividad económica de, impocrtanCia. .. . . . 
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Dentro de las manufacturas resalta la presencia de industrias tradicionales como las de 
productos alimenticios, bebidas, prendas de vestir y madera, actividades que generan más del 
80% de la producción manufacturera y que concentraron el 55% de su valor agregado en la 
región Acapulco. Además de las ya mencionadas, se encuentran otras industrias de bienes 
intermedios de cierta importancia, como la fabricación de materiales para la construcción y la 
elaboración de jabones y aceites de coco, la mayor parte de ellos de tipo artesanal y densidad 
de capital y productividad inferior a los promedios nacionales. 

La longitud de la red carretera de Guerrero era de cerca de los 10 mil Km., equivalente al 4% 
de las carreteras del país (Guerrero ocupa el 3.2% de la superficie nacional). De éstas el 26% 
eran pavimentadas, el 30% terracerías y el 44% brechas, porcentajes semejantes al promedio 
nacional. Sin embargo, existen problemas de comunicación al interior de la entidad, 
particularmente en la red rural, debido tanto a la topografía del terreno como a la vulnerabilidad 
de gran parte de los caminos, por lluvias y deslaves. Sólo el 30% de la red carretera es 
transitable todo el año. 

La red ferroviaria cue.nta con tan sólo. 106 Km, apenas el 0.4% del total nacional, lo que 
representa una densidad de .vía· por kilómetro cuadrado de 1.S contra 1·3:2del país. De los 
cuatro puertos 1T1arítimos'(Acapulco, Zihuatanejo, Puerto MarqÚéz e lxtcípa),;,C..capulco es el 
único puerto dé altura y participa con sólo el 0.1 % del tonelaje transportado a tráfico de altura 
def país. · · · · 

Oaxaca 

subsistema de; ciudades del .estado de Oaxaca es un mosaíc,o de .30, distritos politices 
divididos a su vez en. 570. municipios: y 4,529 lcicalidaé:fes, con·. una extensión .territorial de 
95,364 Km2, y con úna población de 3 milio'nes 20 mil habitantes: Cuenta con una densidad de 
32 hab/km2: : :; _ · : ·:. />< .- << -•.... : '. .: .. · - : .. 

El conjunto·de localidades que cÜmplenfunciones 8entrales é interaduan éspaéialmente con la 
ciudad de .Oaxaca de',Juárez són;::entre, las\más-'impo¡1antés:.:Juchitán cié:zaragoia;,Salina 
Cruz,- Santo~: Domingo ¿Téhuantepéc;-'t: MaUas~Rome~o\i'Cí,uc:f ad·' lxtepec;·' Pinotepa : Nacional, 
Puerto Escondido, Sa.n Pedro-Pochutla },- SantI~go 'Jumilt~pec> -4 . "' \: ·:·:. · ;; .''º . -

Presenta doSeg;CÍ~~:s cii~¡tic~c~~ 1:•tti~~r~c~~a·1i~'t~i6~;~~;i~-·~iíe ,cci~~reriden t~~o;~I 8'1tÍplano y 
las . montañas; • c()n ::temperatura:. mínima,;f de:,~ 12()C:'/y _'máxima ,de,; 25()C;

1

; las Úíerras bajas 
tropicales;C.qué secencueñtrári{ por .. , debajo~ éle;~ios"c 500,, metros;;·cie1,i;niv:e1 éfel.• mar.'yque 
comprenden · lasrcóstas 'y: considerables .éxienslones ., de_ los ;dístritos/dé~·Jii'chitan'.1 Mí~e y 
Choapan,. con températúras superiores a; los 25°C'. ·Sobresalen ;en'~sl.(geografía 'dos. cadenas 
montañosas: La'. Si.erra Madre del Sur y.la Sierra Madre Oriental de'Oaxaca,' así cómo la de la 
pequeña·.· elevación :o lstmíca · llamada Sierra Atravesada: La Sierra•.·. Madre· Oriental llamada 
también Sierra Madre dé Oaxaca, penetra al estado por la poré:ión norte y noroeste, llegando 
hasta la secéión sur de la Sierra Mixe donde se diluye en loníeríos bajos que se conectan 
directamente con· 1a Sierra Atravesada, la cual constituye" el parteagúas continental y de 
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cuencas en el Istmo de Tehuantepec. Su altura promedio es de 2,500m. su anchura media es 
de aproximadamente 75 Km. siendo su longitud dentro de la entidad de unos 300 Km. 

Las aguas del estado se dividen en dos vertientes exteriores: la que desagua al Golfo, al norte; 
y la que envía sus aguas al Pacífico, al sur. De acuerdo con este criterio, el área que le 
corresponde es de 95,364 Km2. (35.8%) y a la Vertiente del Océano Pacífico con 61,224 Km2. 
Las principales cuencas hidrológicas que integran el territorio oaxaqueño son: el Papaloapan, 
el Coatzacoalcos, el Grijalva, el Balsas, el Ometepec, el Verde y el Tehuantepec; además una 
buena parte de la entidad es drenada hacia el océano Pacífico por cursos relativamente 
reducidos y, en el Istmo de Tehuantepec, el desagüe se efectúa hacía el océano, a través de 
tres grandes cuerpos de agua intermedios: la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el llamado 
Mar Muerto. 

Los cuerpos de agua ocupan una superficie de 1i9.55 Has. que representan el 1.91 % de la 
superficie estatal. La infraestructura hidráulica cuenta con un conjunto de obras que agrupan a 
17 presas de almacenamiento, 107 derivado res, 70 tomas directas, 13 plantas de bombeo, 94 
pozos someros, 381 pozos profundos, 154 galerías filtrantes, 495 captaciones en manantiales 
y 26 sistemas combinados que suman un total de 1,357 instalaciones. 

En el uso actual del suelo, la superfi~ie total :~onstruicá para riego asciende a 86,566 Has. que 
representa el 0.92% del área total del Estado. La a;;ricultura oaxaqueña es básicamente de 
temporal. Según los datos censales, solamente el 5. 7% d.e la superficie de labor se encuentra 
beneficiada con riego, existiendo un alto grado de s·ubutilización de este tipo de infraestructura. 
El 42% de los bosques no son maderables, no obstante Oaxaca es el cuarto productor 
maderero en el país. Cuenta con 597.6 Km de litoral que representa el 5.2% del total nacional, 
por lo que la entidad posee un amplio potencial pesquero. 

Las ciudades más importantes de Oaxaca son las que presentan las mayores tasas de 
crecimiento y alrededor de ellas se han ido conformando los sistemas funcionales de 
asentamientos humanos y de actividades económicas más rentables. La tasa medía de 
crecimiento urbano en el Estado ha sido de 7 .1 % anual y la rural 1 %. Estas cifras son similares 

•a las nacionales, de 6.7% y 1 % respectivamente, pero al ser aplicadas a volúmenes de 
población muy diferentes, sus efectos sólo pueden medirse con escalas particulares. El Estado 
.de Oaxaca es un fuerte expulsor de población, con una tasa social de menos 1.8% debido a 
que de sus 570 Municipios 342 son fuertemente expulsores, 100 tienen débil expulsión, 61 
están en equilibrio, 33 son e débil atracción y únicamente 31 son de fuerte atracción. 

De acuerdo con las actividades productivas, el 70% de la PEA se concentra en el sector 
primario; 10% en el sector secundario, 19% en actividades terciarias; en casi la totalidad del 
estado predomina la agricultura tradicional o campesina, contrastando las diferencias entre 
éstas .y la zona de agricultura transícional o intermedia. La explicación de estos contrastes se 
encuentra_n básicamente en la disponibilidad de medios de producción y la estructura de 
cultivos: ' . · ·" · · · 

El esiadÓde Oaxaca representa un caso singular a nivel nacional. Un alto porcentaje (cerca 
del 47%) .de los terrenos agrícolás. actuales ,se:localizan' e'n áreas que, de, acuerdo con la 
metodología de evaluación de tierras 'empleadas por 'e1' INEGl,f no.:son aptas para dicha 
actividad. Asimismo, la evaluación practicada; a través de es\e método indica qúe .existe una 
superficie suceptiblede incorporarse a la agricultura. inás del doble de la actual superficie 
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agrícola. De la superficie total de cultivo, casi la totalidad corresponde a cultivos de maíz, café, 
frijol, ajonjolí, trigo y arroz. No obstante que el maiz y el frijol ocupan más de 43 partes de la 
superficie cultivada, la producción es generalmente insuficiente para satisfacer los propias 
necesidades del Estado y es necesario aqquirir estos productos en otros estados. 

La ganadería representa el 23% del PIB primario de Oaxaca y el 3% del total a nivel nacional. 
La especie más importante en el Estado es el ganado bovino.El Estado también tiene una 
importante contribución al valor nacional en lo que se refiere al ganado caprino, equino y ovino. 

Dentro del valor de la producción forestal, el 83% corresponde a recursos maderables, 
destacando entre éstos el pino y corrientes tropicales, que en 1989 aportaron el 65% y el 14% 
del total estatal, respectivamente. El Estado de Oaxaca cuenta con 597.6 Km. de litoral que 
representan el 5.2% del total nacional, por lo que la entidad posee un amplío potencial 
pesquero: entre las especies capturadas más relevantes destacan el camarón, la tortuga, la 
corriña, el pargo y el tiburón; En lo que se refiere a volumen y valor de la producción pesquera, 
destacan los distritos de :rehuantepec, .Juchitán y Pochutla. 

La industria manufacturera debe su participación a las industrias que producen alimentos, 
bebidas y tábaco, qué a;:)ortan el"8% del PIB: estatal (:63% dél PIB de la rama manufacturera); 
en menor proporción sobresale I~ indi.JstrÍa de Ía' madera'. . 

'·-~~:....::-'·:-o:_- ;.=.-<;_...,_ ___ ~·.- '. - '}.o;_~.·_:,_-:;: 

Desde· la décac:la;de'.los.años cJa/entahasta'Jos'rnomentos actuales, apenas se harí lógrado 
comúnicar.495 cabecera.$ niUnicipáles de:las~570, totales, aunque aquellas representan·· ya el 
85% de la póblaéióncéstaiat.:N las·~cabeceraS' faltantes que requieren más,' de 700' Km de 
caminos se Unen otras' 2;012·10Calidades qué'.t'lcrtíenen acceso terrestre, siendo las cárreteras 
la base dél acopio, el'abástó', el turismo, tá'seguridad y la administración, ya que permiten el 
movimientó del 80% de la carga y el90% de los pásájeros. . . 

- . .,.-_,; -·.::-'·,·'' :-.·-.:·,;.-.,~·x,¡;.~;·~-::,:';'..~~;. · .. -

El transporte marítimo e~ at~;,didó;po'r;s~lf6~Tcrüz; el principal puerto del .océaryo .F'acífico, el 
cual, por su dinámicá',jndus.tría ):ietrolera y e~láce de transporte multimodal, ha elevado durante 
la última década 'el mo\1.irñ,iéntcí de.car'gá;febázando en 1991 las 1 o mil toneladas de carga de 
altura y una proporción Jgi.Jal 'de cabotaje: > " . ' . '·<'•e.e".. -- "-- - ·,..::~-.~'.; ·~:- .. _.-. -- ,. .-·-·.,·,~:V> 

En el renglón ferro~arriiéro', s~ ti~nen soÓ:Km de vías distribuidas•eñ s~lsr:ramales que 
benefician a ,las zonas. más dinámicas; ·económicamente hablando; los Vallés: Centrales, el 
Istmo y la región del Papáloapan. · 
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Tapachula-Tuxtla Gutiérrez 

Este subsistema ubicado en la región sur del país, integra a 111 municipios del estado de 
Chiapas en dos grandes zonas internas que encabezan las ciudades de Tapachula, en el sur 
de la entidad y frontera con Guatemala, y Tuxtla Gi.Jtiérrez, ciudad capital ubicada en el centro 
del estado. La extensión territorial, 74 mil km2, ret.irie·en forma dispersa a una población de 3 
millones 200 mil habitantes distribuida en las súbregiones de Tuxlla Gutiérrez, San Cristobal de 
las Casas, Comitán, Tonalá y Tapachula; además se considera a la población de Palenque y 
Pichucalco que se encuentran integradas al estado de Tabasco. 

Las condiciones del medio natur~Lfa\lor~;~~ la presencia de abundantes recursos hidricos y 
forestales. Presenta dos grandes·régiories::hidrológicas en relación a las vertientes en que 
desembocan sus numerosos ríos;'.el>PaC:íficO- y el Golfo de México. Destacan las cuencas de 
tos ríos GrijatvayUsúmai:íiita;;que.·e;;.c:onjunto representan más del 30% de tos potenciales 
hidrológicos d,el país; la ve'getaci6n qüe:éubre la mayor parte de su superficie es de selva alta 
siempre verde; exi::eptliandoJa porciOn sureste donde crecen palmeras, y sus áreas limítrofes 
con el• Altiplano en la.';que'!;se:'eric'uéntrarí bosq~es, de . pino.: y encino. Las selvas altas 
represéritan eltípo'de\leg'étación'rnás derÍsa'y rica en especies; Su mejor desarrollo lo alcanza 
en terrenos planos, cón'suétós'profundós y. bien drenados. ' - . . . 

·- ~·--:;·- - t°"'-_,~-:.:.o>'· ·~>· .. · :-,::~i~--.-'-'-~·-<;_,,:.-o;:_-: >,-: ... _·o::~~:.~_:·' -

Con referencia a· tasº características rnás,,sobresalíe11tes que/definen las grandes zonas 
geográficas del subsisten,8;1se:~uené:,ta Planíi::íe:•costera del F:>acifico, la Sierra Madre, la 
Depresión Central,· el'Alliplano•Centrat;•uas\MontañasJdel•Norte''yoriente y, finalmente, la 
PlanicieCosteradelGÓlfo~~·"·:·:.' '-~-· .,; ... ;,.··· -··-··-:::·:· ·· ·· ·· · 

~--,':.··--~,\.=".:: -·<·~\·,./'.;' o·,,~--- .,_ ·-<~. '-,-. 
A pesar del potencial. hidráulico;'q\J'é. e(¡sLb_sisten-{á 'poseé, la. superficie. agrícola. irrigada es 
mínima; esto se constafa;·;;pór,únJaclój'jeri]elNotümen:ct.iantificablé\de'tai·masa superficial y 
subterránea de agua ·queºasciericie•a':12f.j57 mmories~cie·rnefros•cúbicos'obteriidospor cuatro 
cuencas hidrotógicas;'distribui_daieH:tocia,laisi:í.pe'rncie';deCsubsisteiñ'a::'.esfas cuencas son ta 
vertiente del Pacifico éri 1a:'..costa\/Tapachuta·.éó'n•.450.'km2,_compuesto''prinéipatmente por 
ocho ríos que desembocan :en et ;océario;Pá'é:ifÍcoXY' q'uéfaportan et·, 23%; . ta \lertiénte del río 
Grijalva y afluentes, cubr,ienao:.ía'.'Dep'resión::cen'frálitCenfró[Y' N~rte éri· 60,800 .. km2, con. un 
aporte del 19% la vertieritéfdét;río{Usú111acintá y•aflüentes;qUe:se distribuyen en la región 
fronteriza y selva en 61;390; kmz:·: aporta' el '45:7%J'. y\finalmente los dos de la Sierra de 
Huitepec en una zona de ta'regiÓn'norté y selva con·i::uatró.riofpriné:ipales con un aporte del 
12,5%. - ~ :~-; ::-· ;'- _.__ ... •' /' '.' "::;-~~ - .__ ___ "'' ~ - . 

A pesar de ta gran i~pbfta~hia'Ci~e,ti~rie ¡~-ag~ictfítu~~.chf~paneca en et contexto nacional, es 
una actividad\st.istértáda• fÚndam_ent'alrnénte• en •áreas'. dé~temporal, cuestión que entra en 
contradicción cci[i.los enormes;recúrsos hidricos que posee el Estado. Así de 1.8 millones de 
hectáreas clasificadas comó'de' labor;:menos•de _100mil contaban con infraestructura para 
riego, es decir' el ;:5:%)'solam~nte:•: Esta 'sup'erficie· -dé:(riego; se· dedica basicamente a ta 
producción d~ caña de;azúéar,y pláta'rio.eri rnenor.prnporción para el cacao y el mango, en el 
distrito dé riego Súéhiate en JuxUa,.y el.distrito de riego San Gregorio en la subregión Comitán; 
además existen pequeñas obra.s d.e riego dispersas a lo largo del subsistema. 
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De acuerdo con el Plan Forestal de Chiapas para 1990 el área total de bosques ascendía a 4.8 
millones de hectáreas, es decir, el 65% de la supeñicie arbolada, que en cifras absolutas 
significan 3.5 millones de hectáreas. 

La actividad pesquera del subsistema cuenta con grandes posibilidades de desarrollo; la 
existencia de un mar patrimonial de 92,600 km2, 260 kilómetros de litoral y poco más de 75 mil 
hectáreas de esteros constituyen indicadores de la potencialidad del recurso pesquero. 

Este subsistema presenta una densidad demográfica de 236 hab/km2, la más alta respecto al 
conjunto de los sunsistemas de todo el país; sin embargo, hay diferencias internas muy 
marcadas en cuanto a la distribución demográfica, mientras que la ciudad de Tuxtla concentra 
a más de 400 hab/km2. hay localidades con menos de 4 hab/km2. No obs!ante la riqueza de 
recursos que presenta la entidad, las condiciones de vida de la población son precarias y existe 
muy poco vinculo con actividades económicas industriales y de servicios. La PEA no alcanza el 
20% y se distribuye preferencialmente en las actividades agropecuarias. Sin embargo, a partir 
de 1975 se da una participación relevante en actividades relacionadas con el petróleo, 
situación que se refleja también en la partición del PIB estatal en este rubro ce hidrocarburos. 

>·,-·,- .-- -.-- .----: -: ' 

Dentro del sector: primario; 1a:agricultura es la actividad de mayor importancia por su 
contribución al productél'séctorial, i!'lcluso en algunos aspectos como la demanda de fuerza de 
trabajo ocupa el'primedugar:erí'el conjunto de la economía del estado; tar.:o por la supeñicie 
ocupada :como :.por;'el valor generado,'. se pueden agrupar los principales cultivos en dos 
categoriás: los' básiéos'lcrriaiz'.SsJrijol)W ;los que se orientan al mercado internacional (café, 
plátano, ,cacao y;algodó¡i).:_{pespués'de la agricultura, la ganadería es la actividad de mayor 
impoitaríéia dentro· del secfor primario; con una participación del 35% del PI B sectorial. 

' ;. • • ' e .' '•'' •" •' '. :, ';:,,,;,• .;:. : ¿ .~-·:,•;, • • • •' 

La insufibierida ~n ~~húdad y t;·alidad d~I sistema de enlace terrestre contras:a fuertemente con 
una población dispersa'}erí' 11 O municipios y poco más de 8,000 localicades. En 1992 el 
subsistema 'contabilizó.:10,736tkm~de,carreteras, de los cuales 3,082 km se encontraban 
pavimenta'dás; constitu~·endo ·~¡ 33.5% del total y del resto, buena parte comprendían los 
cami~ps révestid?,s:,yj.iná propórción menor de brechas de difícil acceso. 

'. '/~.'-_/: .; :':'<_,~ - ·- -

En la actualidac:Úla/edferroviaria del subsistema asciende a 482 km de vías repartidas en 
líneas regionales: él fér~ocarrildel Sureste con una longitud de 139 km el cual se compone de 
dos tramos continuos; ei primero comienza en los limites del Estado de Tal:asco, el cual viene 
de Cuatzacoalcos.~Vér:;~pasarídofpór~las'.estaciones de Juárez, Pichucalco, atravesando de 
nuevo el estado. de Tabasco:.ELség'undo tramo penetra nuevamente al subsistema, llegando a 
las estaciones Salto de Agua,' P,alenq~é para terminar;eri la 'estacion Chacamex. El Ferrocarril 
Panamericano con uria longitud total dé• 342'krrí inicia':éri' los/límites del estado de Oaxaca, 
atravieza las estacic:inés de :Arriaga;',Tónalá, ,Mojarras, Tres Picos, San Isidro, Tijijiapan, 
Echegaray, El Carmen. Margaritas Valdivia/ Huehuetán, 22, de mayo, Tapachula, Ciudad 
Hidalgo y Puerto Madero. · · ·· · · · 
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En el subsistema existe sólo un puerto marítimo ubicado en la localidad de Puerto Madero, a 
27 km de la ciudad de Tapachula, teniendo una capacidad de movimiento anual estimada de 
casi 150 mil toneladas, la cual nunca ha sido utilizada en toda su magnitud. 

El estado de Chiapas es una entidad reguladora de gran importancia de compras y ventas, no 
sólo de granos básicos sino de productos industrializados que se distribuyen en las llamadas 
tiendas campesinas ubicadas en los centros urbanos; también a través de CONASUPO ejerce 
un control muy importante en el proceso de la comercialización; de hecho es una instancia 
mediadora. entre los productores individuales, asociaciones locales de productores y los 
mercados nacionales e internacionales. Se estima que a través de estas empresas, los 
productores comercializan alrededor de un 80% de la producción, y el resto es acaparado por 
los "coyotes" e intermediarios que pagan un precio ligeramente superior, pero carecen de 
capacidad para exportar. 

B. Región Penfnsu/a de.Yucatán 

Cheturií~1:cancún 

El subsistema de. ciuC:Í~d:e~ Chet¿mal-CancÚn corresponde al estado de Quintana Roo, el cual 
tiene en la actué)lidad:i.111a'superiii:ie de 50,843 Km2. equivalente al 2.6% del territorio nacional. 
Cuenta eón una poblai:ion total de 493 mil 277 habitantes y una densidad de 1 O hab/Km2. El 
subsistema s.e divide~ºerí:siéte municipios que encabezan las ciudades de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto,:'cozuméC Jose ~aria More los, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Benito 
Juárez. · · · · · · 

Quintana Roo, frontéra'sfa..de México, se ubica en la costa oriental de la península de Yucatán, 
en el sureste del territo'rio mexicano. Sus temperaturas a lo largo del año son altas con zonas 
lluviosas y Cálídás·.-~ ~En la actualidad llueve anualmente alrededor de 1000 mm3, 
concentrandose enel periodo que va de mayo a octubre, con máximos en junio y septiembre y 
una disminución r.elativa importante, llamada sequía intraestival o canícula, en agosto. 

El ünico río e.xístente es el Hondo que sirve de límite al estado con Belice. Los cuerpos de 
agua más importantes son: la Laguna de Bacalar de 60 Km de longitud, que se encuentra al 
noreste de lé),, ~iudad de Chetumal; la de Chichancanab con 33 Km, se haya entre Santa Rosa y 
Polyuc, y las lagunas de Cobá al noroeste de Tulum. Toda el agua filtrada a través de la caliza 
del subsuelci, ... corre .subterranea hacia las costas a profundidades muy someras, unos 12.5 m 
promedio;·· '· · · 

,, .... 

En Quintana. ~oo. se dan los siguientes tipos de. vegetación: el bosque tropical perennifolio 
cubre la mayor.·parte .. del estado; eJbosque tropical subcaducifolio se ubica en la Isla de 
Cozumel y en una•zonii al ino'rte;·esté y sur de Kantunilkin; dentro del bosque espinoso se 
agrupan una serie de comúnidades vegeÍales que tienen en comün la característica de ser 
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bosques bajos; la vegetación acuática y subacuática se limita al extremo norte de Quintana 
Roo. 

Las características morfológicas del relieve de Quintana Roo son idénticas a la de la península 
de Yucatán. Puede definirse como una masa compacta que carece de fracturas con relieve 
plano irrumpido por pequeñas colinas y numerosas hondonadas con suave declieve de norte a 
sur con una altura media de 1 O m sobre el nivel del mar. La altura máxima de 300 m se localiza 
en X-Pujil. Se distinguen en la entidad 3 unidades geomorfológicas: La Meseta Baja de 
Zohlaguna, las Planicies del Caribe y el Litoral Coralifero del Noreste. 

El estado cuenta con un total de 234 ejidos y 20 Nuevos Centros de Población Ejidal, que 
controlaban un 95% de toda el área rural de la entidad. La superficie del territorio irrigable en 
pequeñas unidades no llega a 6,000 hectáreas, divididas en los principales municipios 
agrícolas, especialmente em Othórí P. Blanco. 

En el estado hay una reducida área de-zo~as con superficies mecanizables e irrigables que se 
dedican a la agricultura extensi,va para-la agroindustria, principalmente la caña de azucar y el 
arroz, y la zona más. extensa qué\•sec'dedica a la agricultura de temporal, con bajos 
rendimientos para autoconsumcl'.'. Et sistema de agua potable se ha extendido a la mayoría de 
la población quintanarroensé;:.ya que\irí'a1 o/o de la misma tiene acceso a este servicio. 

La explotación forestal presen'ía; Ú~a ten'él~ncia decreciente en las maderas preciosas y un 
fuerte incremento'eri las~maderas''.ccirrientés tropicales que anteriormente no se explotaban y 
que hoy. son una','.incipiente~fliente~~de· ingresos:( Por su· parte, de los seis municipios de 
producción pesquera los' qÚe tiene mayor.número .?e' pescadores son Benito Juárez y Puerto 
Morelos, segúidos•de Cozurnel.e lslá Muje~es.Sfr1'enibargo el mayor número de cooperativas 
lo tiene Benito 'Juárez e lsla;Mujeres; que ju11tos dan el 50% de las cooperativas del estado. En 
cuanto< á0 erTlbar,'cacion'esJsla '!Mujeres ·Ylt Benito', Juáréz ·poseen el 77% de la flota de 
embarcaciones níayores'y el 100%'de'.las'camaroneras. Sin embargo othón P. Blanco, en el 
sur, tiene '.·el', inayor,•'número de. ernbarcaé:iones menores seguido de Cozumel y Lázaro 
Cárdenas: \as :prineipales es'pecies de''é:aptura en el subsistema son: camarón, caracol, 
langosta, tiburón;. escama>.:\; i< -' ·., · · · 

En 1970 el ss:4%fa~ia'tobl~ciÓn !~tal de C)uintana Roo era originaria del estado. Para 1980 
las cifrás 'se invierten y Un 53:7% de la ~misma tiene su origen fuera del estado. El estado de 
Quintana ·Roo r'ecib,e<üna'\'.fuerte{córriente migratoria de todos los estados del país, 
destacand()Se en~los :p[imer6s\1.ugares '.'fÚca.tán, Campeche, Vera cruz y el Distrito Federal, 
estos mismos estados' fueron los principales .desiiríos por emigración. Las condiciones del nivel 
de vida 'de ·su pobÍaCióri en 'rnateria~de ingresos; alimentación, vivienda, salud y educación que 
en general .resultan similáres a las .del promedio del país, aunque existen diferencias entre los 
distintos mÚniCipios que lo componen. . . . .. . -
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La agricultura en el estado tiende a polarizarse entre el maíz y el frijol de autosubsistencia y la 
caña de azucar para la agroindustria y en medio de ellos han comenzado a emerger la 
fruticultura y horticultura, las cuales han tenido avances modestos pero significativos. Es por 
ello que estas actividades se plantean como una alternativa viable, especialmente para la zona 
maya, siempre y cuando se permita;ün mayor manejo individual de la producción que es más 
acorde con los planteamientos 'de:: los campesinos que ven las formas tradicionales de 
organización como mecanismos de' empleo más que de producción. 

En cuanto a la ganadería, ~e esú;';;~ la.existencia de más de 60 mil cabezas de bovinos para 
carne. El proceso de désa1'rollo ganadero .ha tenido un cambio radical, ya que, por un lado en 
la zona norte se ha réducidofa'.pr'oducción y el número de cabezas y en el centro se ha dado 
un auge, especialmerité!en>José Mai'iá Morelos, básicamente en ganadería privada y ejidal. La 
porcicultura, que es una' importante fuente .de proteinas en toda la peninsula, ha tenido un bajo 
crecimiento. Eniel ~siádoi•hahúfrido 1una•caida neta del 10% pero que al analizarla por 
municipio, coin.cii:len'la'éáid~ dél ~pº!~ corí ló~ municipios de Laza ro Cárdenas, Cozumel, Benito 
Juárez e lslaiMujeres:•:á1:igl.iaLque~[la{éaic!~;de los bovinos y el maíz lo cual profundiza las 
diferencias intér~regióríales •alfintérior- del" nórte y'. con respectó al desarrollo agropecuario del 
sur. · ·-·· · ..• ,.e•:,.•:. . ·::::-:;•;,:· · · . · ·'. ··· 

Existen 4,7 98 K~s.:~ ·~=rr;t:ias;'de las:06u,~l,es · .. í B. 98% .son federa,1'.~¡;.3~.3{0;o·~a~in~~· 'rUraÍes, 
19.27% estatáles y'el 2'3:36°(o'.réstarite¡-'ótfos:•,TOdás•lá'sp6blacion,e~:importafÍiesidé1Estádo y. 
hasta -de' más"de''2;sooi'habitantes éstán'···únidas·cpor caminos;·pav\rrierítacfos:~ El'l'1o•··que 
correspondeia· ferrocarril

0

'.el'l'e1rsubsistérnª· varias': líneas•crúzan;,láfentida'i:l:]'en el;norte, de 
Puerto Mórélos a ··santa Maria; en elcerítro;deVigia'~Chicó 'a_Sa~iá; Cruz'de·B-rav?; .y'en'el sur, 
de Xcalac -. a• La Aguada y- el -Río Hondo'.• La:rré~) pó:rtUaria ªel éstadorésfa'~integra·da-por 14 
puertos, de 1.cis cuales sólo 3 son los de altu,:ra(Cozumél,"Pué~óMorélosé:lsla'Mújeres). -

En cuanto abastecimiento para el cons·u·~~.·l~~~C~(~¡~¡osi~e;~a~ár~C~r~~n.~s. ·;slaMujeres y 
Benito Juárez, excepto Cancún, la franja'IÚristica;~,Coz'úmel y'la zona :continental agraria, se 
abastecen en Yucatán, en la ciudad de Valladolid.'!poC!riarí tener c?mo alternativa a Cancún, 
pero los elevados costos de esta ciudad la-li_mitar''á.·abastecer'á sus habitantes y a los 
visitantes. Los pobladores de la zona TulumEcancúíÍ~se:at:lástecem en Cancún, a excepción de 
Tulum que se abastece en Felipe'CarriÍlo;J=~uerto'.iCa~zona norte de Felipe Carrillo Puerto se 
abastece en Valladolid y parte en Felipe Carrillo'pU'erto:Y;.el resto del municipio en la cabecera 
municipal. La parte sur de José(Mária'l\o1orelos'.,_sé abastece:en Chunhuhub, poblado donde se 
venden los durmientes de, la zonafil.:a'éatí'ecera''éíe;--'José Maria Morelos centraliza una parte de 
las localidades cercanas~:y~id:lmpcir;\ei;con;:;!)ziuche;,;;1a;_parte oeste del municipio. Hay 
complementación de: abast05c e~tre.Yucatán; qúe$séia8astéce de productos importados, la 
zona de Peto de DziuchéMyiceyersa;~de\mercade.riasC-ríaé:io'nales en Peto. El sur del estado 
tiene dos cabeceras clararrienté..identifiéa'das)Chetuma1:y Bacalar que abastecen a la zona 
norte-centro deLmunicipió:'Asimis[nof~hax: fÚerte c6merdo: de abasto de Belice con Chetumal, 
lo cual la ha transform,ado'én unaéabecera'decorríercio internacional en pequeña escala, que 
favorece la_ entrada de divisa's ,al' país> . . . . ' -
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CAPITULO 111 

EL SISTEMA REGIONAL DEL ABASTO EN MEXICO, FLUJOS TERRITORIALES Y 
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 

3.1 El sistema de flujos de productos 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del procesamiento de 
información de flujos de productos en los años 1991-1994:56 flujos de 22 productos fruticolas, 
siete del rubro de granos y semillas y 28 variedades de hortalizas, tomando en cuenta el origen 
y destino que estos productos registran en la comercialización de las 20 principales centrales 
de abasto del pais, y su participación respecto de las 32 entidades federativas. 

En la producción y la especialización estatal agrícola se aprecia un panorama heterogéneo a 
nivel nacional. Es decir, existen entidades productoras y abastecedoras en uno o más 
productos mientras otras no figuran de manera importante como abastecedoras, esta situación 
provoca intercambios comerciales variados y movimientos de productos a largas distancias, tal 
es el caso del Distrito Federal que aparece como concentrador de todo tipo de frutas, granos, 
semillas y hortalizas y reexpide a su vez la producción hacia las centrales de Mérida, Yucatán, 
Villahermosa, Tabasco o Monterrey, N.L .. por mencionar algunos ejemplos. 

Por lo que se refiere al origen de los productos recibidos en las 20 centrales de abasto 
analizadas, destaca como rasgo común que la mayor parte de estas centrales reciben 
productos frutícolas procedentes de otros estados; es decir el 85% de las centrales de abasto 
importan de otros estados la producción fruticola consumida, a excepción de las centrales de 
Morelia, Michoacán, que consumió de su mismo estado el 64% de la producción fruticola 
registrada en productos tales como aguacate, guayaba, limón, mandarina, mango, papaya, 
plátano, uva y zapote; la central de Mérida, consumió de su propio estado el 58% en este 
mismo rubro, destacan en este caso los productos siguientes: aguacate, lima, limón, 
mandarina, naranja, papaya y toronja; y la central de Puebla, Pue., que recibió el 43% de 
productos fruticolas del mismo estado; en este caso figuran el aguacate, durazno, mamey, 
pera, tejocote, tuna y zapote. 

Las centrales de Aguascalientes (Abasto y Centro Comercial Agropecuario) sólo recibieron uno 
o dos productos de su mismo estadoirespectivamente (guayaba y uva); la de Hermosillo, 
Sonora, toronja y naranja; Cuautta; MoÍ'el~s';;aguacate y limón; Guadalajara. Jalisco, limón y 
mango y las centrales de Culiacán/Sinaloa· y:,Torreón, Coahuila, recibieron de sus mismos 
estados únicamente mango y duraz'nór respéctivamente. Las restantes, Zacatecas, Zac.; 
Villahermosa, Tabasco; Tolljca,;Edo.'cierMéxlcO;~Monterrey, N.L.; Mexicali, B.C.; León, Gte.; La 
Paz, B.C.S.; el D.F. y Cuiiacán;:' Sin:;'ét :foo0/o ·cie la producción de frutales provinieron de otros 
estados, destacando. el tiechÓ' éle'que'ias cenfr'ales de Villahermosa, Tab. y Culiacán, Sin., el 
abasto proviene en un. 54,%'.deí'Distrito~F;ederát y en un 92% de Jalisco, respectivamente . 

. ::"'" ;~,. .. -- ··,)~,-·''""·:.•.;::;.\y'':·~· > ,;..-:;.··-:,·· •• ,._ -··" ••• ,. ' 

·¡~<:. '.rJ· .-~::· .- ;.,. ::-~: .;.:- ~":~r:..' >: _,.-,-~ . .,_ 
... ,v. ~ ~ t:'- - . ·' ... ' •.. '• '. ~· . 

~ ' . ·--.·. '.~:···. ;.:·~ ~-·-;:<':~}~··,!':_>::.:<:-:: ;.'.-~ __ ·. <:. ",". 
La Liase estadística utili:aca-en .. el n:iodelo mult1factorial apltca:1o, proviene de la información con1enida en los anuarios del 

Sis1ema Nacional de Información de MercadoS: granos y Semmas. frutales, hor1alizas, bovinos y otros pecuarios. Se utilizaron 
s.eries estadísticas de los años i991·1995. 
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Las centrales que más recurren a las importaciones internacionales se ubican al norte del país: 
Cd. Obregón, Son. (durazno); Hermosillo, Son. (ciruela); La Paz, B.C.S. (durazno, manzana y 
uva); Mexicali, B.C. (durazno, manzana, naranja y toronja); Monterrey, N.L. (durazno y uva); 
Zacatecas, Zac. (durazno) sin embargo también figuran León, Gto., Mérida, Yuc. y Toluca, 
Méx. en manzana, Morelia, Mich. con la uva. 

En cuanto al origen de. los granos básicos se detecta que la mayoría de las centrales solo 
recibió maíz, frijol y arroz:y del propio estado donde se ubican el resto de los productos fueron 
importados de otras entidades. Aguascalientes, Ags., Cd. Obregón, Son., Culiacán, Sin., 
Hermosillo, Son., León,· Gto., -Mérida, Yuc., abastecieron de maíz y frijol provenientes de su 
mismo estado; destacando Culiacán; Sin. al consumir el 100% de su producción de granos. 
Cuautla, Mor. ·y Ecatepec, Méx:';rei::ibieron de sus respectivos estados únicamente maíz. 
Guadalajara, Jal., sólo maíz y:' arroz; La Paz; B.C.S., garbanzo y maíz; Morelia, Mich., lenteja; 
Puebla, Pue., frijol y haba;·:y Zacatecas; Zac:::frijol, alubia y maíz, las centrales restantes: el 
Distrito Federal, Monterrey;·NJ.::;,Toluca:)v'léx:,Jorreón, Coah. y Villahermosa, Tab. importaron 
el 100% de los granos comer'Cializados\en"•sús. centrales de abasto respectivas destacando 
Villahermosa al importar, del D~s: e,15.IWde requerimientos. 

:,~-~: .=y~:;;~Vf' <::-:~,¡_ -; . .:;!y',-· -_,. .-

Las centrales ·que :mayorrriéhte; rei:urrierori!a las '.importaciones de grano y semillas destacan 
las siguientes: el D.F . ."_(arrnz; frijol y lebteja);' EC¡¡tepéc; Méx: (arroz y frijol); Guadalajara (frijol y 
lenteja); Hermosillo,.Son}(árrózy frijol);,La'Paz';·Rc:s. (arroz, frijol y lenteja); León, Gto. (frijol 
y lenteja); Mérida; Yuí::!'(frijol);·Monterrey;·N.L> (arróz; frijol y lenteja); Morelia, Mich. (arroz y 
lenteja); Puebla:; Pué'. (arroz, frijol, alubia · lenteja); Toluca; Méx. (frijol y lenteja) y Torreón, 
Coah. (frijol y lenteja) .. "t; · ' ' ; · · .. · · · 

En cuant~ ~1-~rigé'~~,~ l~s ~ort~liz~s 'ten~~osqJ~ ;1 80ºk de las centrales de abasto satisface 
sus requerimiéntós cpn menos:del 50%.de sús productos en su mismo estado. Los porcentajes 
se expresan de la ·sigüiel'lteJórma: / · ; • '' ' ·'f. ,::7_ ·' · · 

Aguascaliéntes: 'A~'t: (g~n~raLde Ab:s~o); :únicarnente ,surtió _ajo y el Centro Comercial 
Agropecuario, del níisrri·o ,estado;\ un 43%; ·_._ C,d,'O~regon, · Son., . 45%; Cuautla, Mor., 38%; 
Culiacán,· .Sin.,; 30Yoi_S[)isÚtte>" ~ed~ra1:·:"ú~_iéam:er:ite)19paf ¡;:catépec, Méx., 16%; Guadalajara, 
Jal., 42%; Hermosillo; Son.y ~8%0.La Paz:0.s.c:_s; úriicamente tomate; Mérida, Yuc., rábano; 
Monterrey, N.L., papa; 'Tolu~a/f.Edo~;télé Méíc, 37%; -Torreón, Coah., chile y tomate; 
Villahermosa,·Tab: y_ Zacatec8,,s',Zaí:::'.~ 30%:t · · · · ··· · 

En este. mismo: re~~i6ij-desfüé:~kilas'/~~6frales~;d~~M~xi~a1{s,c .. :y guebla;; F'ue.;que; se 
abastece eri un 50%;de: la producción de hortalizas de'.su mismo estado,' sobresalen también 

León, Gto.cº,~,e'~vYzr;}{r,~r:¿i~;··~ic(,·~r:~1~F'º'':;,C:t:·:,,·:~·kc. ·;·· . .e:·,:,-~-)~·.; .. ;~: ....•. · .. _ •. ·.: 
El abasto hortic;;ola d~ .. las centrale,s de,Cul.iacán, Sin.; proviene.70.o/o d.eJalisco; la de Mé~ida en 
60% del Distrito Fédefá1; la'dé'Monterrey; N.L·en 47°io dél D.F;; la'deVillah'erniosá·[Tab:'en un 

31 % deÍ °:·;: y~~.3~º~.,·~~.~.U~~l~·::?:~:,'~t,é·.·.-::.~ -'}',• ;;t.,:•:•'•·?·; ,} .. :~· ~-- '\ '::, ¡-¡;'.-t'· :··· .•.. 
Las centrales qlJe. más recúrrieron a· irriportaé:iories' interna.cionales de hórtalizas• nuevamente 
figuran las ubic~dasal norte del;pais,.Cd .. Obregón; Son., (apio; broc,oli:Y- coliflor);'Herrriosillo, 
Son. (apio, brocoH, coliflor y chile);LaPaz,B.C. (apio, coliflor; col ·y lechuga); Mexicali, .s.c.s. 
(apio, brocoli, coliflor, melón, papa y zanahoria) y el [).F. cori ajo;· .· · · ·. · · 
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Los estados que se especializan en la expedición de más de cinco productos destacan los 
siguientes: Michoacán con once (aguacate, durazno, guayaba, limón, mandarina, mango, 
papaya, plátano, tomate y zapote); Puebla ocho (aguacate, ciruela, durazno, mandarina, 
mamey, pera, tuna y zapote); Veracruz ocho (limón, mandarina, naranja, toronja, piña, mango, 

. papaya y plátano); Oaxaca con siete (ciruela, limón, piña, mango, mamey, plátano y papaya); 
Jalisco siete (aguacate, coco, guayaba, lima, limón, mandarina y mango); Yucatán seis 
(aguacate, lima, mandarina, naranja, toronja y papaya) y Colima seis (coco, limón, mango, 
mamey, plátano y tamarindo) y finalmente las frutas mayormente importadas del exterior 
fueron la ciruela, durazno, naranja, toronja y manzana. 

Respecto a la especialización estatal en granos destaca la producción de los siguientes 
estados en más de tres productos: 

Jalisco con arroz, frijol, alubia, haba, lenteja y maiz; Sinaloa con arroz, frijol, garbanzo, haba y 
maíz; Guanajuato, con frijol, haba, lenteja y maiz; l/iéxico con alubia, haba, lenteja y maíz; 
Puebla con frijol, alubia, garbanzo y haba; S~nora con frijol, garbanzo y. maíz; Veracruz con 
arroz, frijol y haba; Zacatecas confrijol; ~lu~iá ·y.riiaíz:_ 

Las importaciones internacion~es'~'e bo~bent~~ron en arre~, frÍjol, alubl~. lenÍeja y maíz: . ' ' ·~' - ' " .. ,_,_ ... · ... -~·- ... ___ ,, ._.-. ~· .. _. '" ·--- .~~ ·~ - . ., -·-:: ... -

De los 27 productos hortícolas analizadps los estados.qu~"'se'te~~~bl~li~~rbn-~-~ mas de cinco 
variedades de productos variados, al surriaf15 értidades' las pfoductorás participantes. a'ctivas 
en la comercialización (47%) del total del país.e~_r!1ás,tji._(5in:co)~í,ó,ªú.~toS,:· ,_ ·· - -~· ·- - -

Dentro de estas destacan, Guanajuato, Jalis6~~f!p-~'~6;~ 6d~Jko'fü ei:Y ~·s~:r¿sp~~fiv~rnente, le 
siguen en importancia Sonora, Sin aloa, Aguascaliéntés' y} México 12,}11 ;,1 O\y\9 productos; 
posteriormente aparecen Michoacán, -San Lúis¡ Potosí, piira,ngo, (Baja: ~alifornia : con -ocho 
diferentes productos cada uno: y finalmente Baja'.California_Suf y;ZaC:atécas seis productos; y 
Ccahuila y More los con cinco productos. /-· •:.• · ·- :-.. - -·- -- · ·~; --

. <·?· 
Los diez productos hortícolas más importados deleXteriorfúel'ori: ajo; apio; broc~lí. coliflor, col, 
chile, lechuga, melón, papa y zanahoria. ' '"•· ,. -- · ·:-:- · · 

~- ' ""· '=::-_:: - ·;;~-_: 

Es importante resaltar el caso del Distrito Federal; entidad que·a-parece como concentradora de 
nueve variedades frutas, seis en granos y semillas y 16 productos hortícolas, de los cuales no 
produce ninguno -a excepción de ciertas cantidades de nopal (Milpa,AltaF.Ylsi[l embargo 
resulta ser el centro de reexpedición más importante de la República Mexicana. ,<: 
Al observar el origen y destino de la producción de frutas, se establecen : una serie de 
triangulaciones innecesarias que bien pueden explicar el incremento en el costo del producto al 
consumidor final. · -. 

En el aguacate destaca Michoacán por su envio a 13 estados de la RepÚblica;··~ht~e .ellos 
Jalisco, Puebla, More los y Yucatán, a pesar de que estos se especializaron en. la producción 
de este frutal. A su vez el D.F. reexpide este producto a Tabasco y Yucatán. · - · 

En la. prod.Úcci6n de guayaba destaca Aguascalientes al enviar a siete estados de la Re.pública 
entre los que se.encuentran Zacatecas, el cual también se especializa en este mismo producto, 
Zacatecas a _su vez reexpide a Nuevo León. - · 



Jalisco se especializa en la producción de lima y transfirió su producción a Aguascalientes, 
Guanajuato, al propio estado y a Yucatán. 

Sobresale por su producción de lim6n Colima, el. cual e,nvió su producción a Aguascalientes, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonorá. El mismo 'prciducto el D.F. lo reexpidió a Tabasco, quien 
lo recibe a su vez de Michoacán:. · ·· '.··· •··· ., .,, ·· 

'' ' . " .. _; ,,:·~;: 

El mamey que se produce en Cbiapa'~'~s'¡inCia'd~ al[Ú0i°'y a Guanajuato el D.F. a su vez lo 
reexpide a Nuevo León. Por su ¡;·arte~Oáxáca'lo en'vía'a· Michoacán, Colima y Jalisco. 

. :::.·,,-:·.:;.~-·:"<:.'.-:-\:' ·;;~··>'.'.,:~<.:.~<·· '~~:::~_:··~,: :·~:-~!_':--, :'.; 

En la producción de m~~~'~ 16's ~st~8¿~·prbdJ~td;e~ ~Gm~n 13; sobresalen Veracruz al enviar 
su producción a. Coahuila,' D.p:,: Gúanájuato;: México;• Nayárit, Nu,evo. ,León, Puebla, Y,ucatán y 
Zacateca s. Aqui destác.á'qÜe siri ser.'productor lo reexpide 'á' Bajá' California.y Coahuila. • ·. • 

. -.~·::· ; . ~~:~ '.' ' ?:-~·-. ,;:/~'· ;_--:'.!-'-'•· :-;_,;'._.: ,;o,;~_:,-:':.-.',,C··· f,;;··:~".·~'. ~•,,', :_·,•-';·:.,:- '-',"'~, ) 

El D. F. recibe. marí9cJ<'cj~\dÚerrer¿;;o~xaca:> Sinalbaf'y. V~ra6rG~;~y 16 ~~expide ~a el •. propio 
Jalisco productor de este frutal> El man'¡icifambiéri' lo'reexpide.del D.F.· a Tabasco' y Yucatán . 

. ~'.;.\~:. ·-· ,: ;:-; ., 

Nayarit que és p[od~cl~í; i~ ~eé:ibe cie v~racrü~ y·eAviaa sin~f8a:( :;· ·..•• ·· · .,. ·· 

En la manzana se';.~~"peci;iiza'.Chlhúah~:j;D~ra'ngo:'chinGa~LJaipoj .~~ •. p~rt~·lq· e~via a 
Aguascalierites,··coahuila),D .. F:,Gúanajüáto ..• Jalisc·o;·México, Mi"choácári; N.ayadt; Nüevo León, 
Puebla,. Sonora 'y Zacatecás:\EI i o:p; pór su 'parte·· 10 reexpidió' á Tábasco/Jálisc6 que . río es 
productor lo recibió déimportaciories reexpidiéndola a Sin'!IÓa; , . · · .. 

-'=·;·'.-~,-.o.:.-_'.·;'.~ - .-,<.o\}/,--'-:;~·.--:'. \:.::.:·;·.--;o~ •;.-,;_·_\,~~.,:.. ",··.;·,< 

Veracruz' producto~ éle:na~an]a~envió~ sú: prodúcción · á' c~alÍ~ii~. D.F., Guanajuato, Jalisco, 
México; Mich6acán;Nayarit y'Tabascc~:: . •'···.• ;· .;', < ""' · · · 

Nuevame~te ~~ra1~~~ .. s'obrii~1:·:n· '¡~ ~~~ducC:i~~; de' papaya enviándola por su parte a 
Aguascalientes,'Coahllilai D:f=:; Guanajuato, México,'Nayarit, Nuevo León y Zacatecas. Nayarit 
que es productór1a'.traí1-sfirió:á'Baja California y Sonórá!:. ·· · · · · 

. . .. .-. ''. , .": ;, .;•., : : . ~ ': ' . ··_ . .;> - .\... . _. ,- . '· '·' r . :; · -, '·. " : . •• ::_ .-?-··, • ,, '., . 

. · ··-: 7_ '·---~:-- :;;·,,·-_,-:-~;.:,,:::·--:-:~:»-~-~~,7.--\·--.· ;;~·-:--!::·,--_·_~".- .. -,-e_- .-,-•• 7 ·-,: ---~-~ 
En la producción de piña ~o.bresalen dos estados;.Veracruz y .Oaxaca. Veracruz la transfiere al 
D.F., México}Michóacán\3Nuev.o.Léón';,Púebla,:Tabásco;Wúcatán, Zacatecas y Jalisco, Este 
último la. reexpidió a' Baja\ California' Sur,~ Sináloa: yiSonora: Oaxaca por su parte la envió a 
Aguascalientes,Baja Cáliforiíiá; coaiiuiía,'.Gü'iina]Llatéi.";;sonora: :· · · 

·oo ~-,-_,~- ;'."~_;-;-~;,,:\~f~;~o#:~"-~;:C~C,~~~--.{c.,f~.-:~~-,--E~);_~i-S:;'"f~~i:.--:7;~-.-~fy' ,:~~.~ -~;-~;,~:<-fi- , -·w.- ,.- . ... -,r :;70 ;,..:1·~-c""!-.< 

En la producción 'de?plátario;sobresalen: tres·.estadb~: Chiapas, Tabasco y. \/eracruz:. De 
Chiapas se• erivia,aBaja .C.aliforríia·:~pudiéndose env,iar 'a Michoácán qUé~támbiénes·productór
Coahuila; D.F::•M,é~ica/Nüeyo.·Ceón y::s6riora.:pe':tií~a'sco,se:elívia:a1,o:Fi/M~xiéo,. Náyarit, 
Nuevo León~··. puebla;yucafá n '1•. Zac,'atecas.•. [)e Ve,racrüz. se', en'víá :al 'D ... F :·;;GUanajuato;: México 
y Nayarit. Aquí en él origen y de'stirio dé: ~ste·~ pr'odúcto 'se obser\ló''quéáL D'.F.: lo surten los tres 
estados prodúi::lorés a'ntes.señ'alados sin embargo IO''reexpidé:a Aguáscalientes:'Jálisco' por su 
parte recibe' plaíáno f OáxacáiY Michoacán '.y; lo 

1 
reexpide'a Baja'Cálifornia" Sur;'• Sinaloa · y 

Sonora. ""' :•( ·~.'.•·'' · ,,. · ... '... """ > •. ,..:· .. · · · >·" .,.¡.. · · · 

Por el· númeró de dest;~o~sob~esale Ve;acruz en la ···toronja,. al enviarlá a·'coahuila, 
Guanajúato, Jáliscó, México; Puebla y Zaéatecas. Jalisco a su vez la reexpide a Sinalóa. 



Las importaciones internacionales de naranja dirigidas a Baja California. 

El Estado de México que es productor de tuna, la envía al D.F. y del D.F. regresa nuevamente 
al primero. -

En la producción de uva destaca Sonora por el número de destinos, Aguascalientes que es 
productor, al D.F., Guanajuato, México, Michoacán y Zacatecas. También por el número de 
destinos, en cuanto a granos destacan tres estados en la producción de arroz Morelos, 
Veracruz y Sinaloa. 

El estado de Morelos dirige su producción a Aguascalientes, D.F., Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán y Zacatecas. Sin embargo Morelos recibió arroz de Veracruz. Veracruz por su parte 
dirigió su producción a Aguascalientes, Michoacán, Puebla y Tabasco. Sinaloa canalizó su 
producción a Aguascalientes. Coahuila, D.F., Guanajuato, Jalisco y México. El D.F. por su 
parte lo reexpidió a México. Las importaciones se destinaron a Baja California Sur, al D.F., 
México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Sonora. 

Los estados productores de frijol suman 15 entidades federativas, sin embargo se recurrió a las 
importaciones internacionales. El Estado de México destaca, al haberla recibido de seis 
estados: Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Pot~si y Veracruz:· A Nuevo •León le 
suministraron Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua. Al D.F. prócedió:i;de Nayarit, 
Zacatecas,Tamaulipas: Sinaloa y Veracruz._ La• producción· de Jalisco,,prócedió de;:Nayarit, 
Zacatecas y· sinaloa;-por sU parte Jalisco reexpidió_ á Aguascalieritéfy .-Baja CaHfornia SUr. De 
Aguascalientes proé:'edi.ó de Zacate'cas;:Jalisco/SinaloaySan Luis_ potosi:é' :\ ·\;7-· :-_ •_--, 

'' . ::; : - ~·~ 1"' • ." '.:_-:'; .: .. ·" . •. -, -::,. ·;" /i:;,,· '- ·'' • - -,;· ~.: ,'!:' " : ;: : . -. • ·i _'- .. .. r ., 

El destino.de_las'importacicmes sé diíigieron.a.-Báj~ 'Caliio"rnia SUr:_coahuita,:, D.F., ·Gua~ajuato, 
Jalisco;Méxicó~'Nuevó:León,'Puebta, Sonóra Y:YUcátán.A ' >- • 

El garbanió:'~iodS~d;-:in-si~~I~-~ ~~-~di~i~iÓ ~.dahGii~: o'.F::· G,Úa~ij~ato, -Jalisco, México y 
Michoacári; El D: F: á su\íei lo reexpidió:a Nuevo l:eón;;Tabaséo yXucatán. 

-_ _--: .'::;: -:.~1/r: .~:-~1<\;·F!h~.:~ ~r~:_ ,'."-~)--~-~~)ú·:-~:~;·~- )~! .. ~,3~·i~}--t~~·-_:r:\~::.J=)_<: .. ·~~~~t·-~:t_-.::--::{~.:-:· L~~>:: ·::~~ 
El destino_ de _Ja _lentejai·fue • mayorrnente;;_~variado,•"sin;;embargo su origen fueron tas 
importaciones~ tas _cüates'fsé Cdirigieron •a Baja-'Ca_liforni~·,sur, Coáhuila, D.F., Guanajuato, 
Jalisco, México, Michciacan'y Puebla'.', r <.-.:>:'( :: :.;:. ; '.'. • \ _- •· 

Finalment~~~n é1;c~~b'1ci~,t~~~i¡~iJéde,-decirse.-qúet~·~kyóri~_de los estados productores, 
consumieron)a pi-odúcción dé su propio estado. En ésta situación están: Aguascalientes, Baja 
California Súr; Guánajuató>Jálisc~;-México, Morelos, .Sinaloa:Tabasco, Yucatán y Zacatecas. 
Los únicos que enviaron fúéra su prodUcción fueron Jalisco a"Coahuila y Tamaulipas a Nuevo 
León. · · - · 
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Origen y destino de las hortalizas 

En la producción de ajo por el número de destinos sobresale Zacatecas al enviar su producción 
a Coahuila, D.F., Jalisco, México, Morelos y Puebla. El D.F. por su parte recibió ajo de las 
importaciones y lo reexpidió a Michoacán, Tlaxcala y Yucatán. 

En el apio tiene importancia Jalisco quien envia su producción a Aguascalientes que es 
productor también, a Coahuila, al propio Jalisco; Sonor~·y:§>.iri~Jo~~ '.:~'-. 

,.;':¡,' - ~,-·· . ~ "\. '; :· , ~ --

El D.F. lo reexpidió por su parte a Yucatán .. Las'ifrip'ort'~ci'one~estúvi~rondirigidás riuevamente 

:~ n:::r:::::'. s~~r:~c:~f:;~:~¡:ª~::~::
1

t~~:~;i:;~;:~¡~cif:r:.Ñ u'~~6L~ón. ··~Jrr~9i. 1:. envió a 
Coahuila, 'Jálisco"á- Sinaloa y Michcíacán io Consumió én sú propio estado~ : .·· ··· ... 

:=;:·· -":·> . .'! i' '.::"?< --~;:, ?-'._;:.:.-·.'.-· "' ::,:o\·; ,.::'.i-/;. '::--;--:.:,;.; ; ~.;'>· ;.;:_: ;\: .. ·: 

La produC:CiÓn de br6c;o1ij~e· ¡:Í~eferentem'ente• c8nsumld.a ;porlos.'prbpios.estados; prOdúctores: 
Aouascalientes, Guanájuató?,y '.Mich.oaéañ:LEI;. D~f::Jó.: reexpidió ~a\ Nuev0';León;0 Po( lo que 
re~pecta a las importaC:iones,'éstas'estuvierori'diíigidásLa Baja California y So:iora::: . . 

En el cacah~~te;s~lt)fi~ur~n·.•.ti~s~~prCldt~or:~: C~i~J·a·~Lla,~J:lisco:y Sinal~~;.: Chihuahua lo 
comercializó con Aguascaliéníes; Jalisco con Sonora y Sfnáloa con sú propiO estado .. ·· .. 

-:.·-: ,-:.--:;f• ':'º~~···: -·- ·-··- _,_:._ ~:O'-"''~ :-.' º;~·-~::;-'.O::';--_·, .. :. -•;~,_-:_. -· -.::;,:~- .--,_,-, _;~ 

Puebla sobresale en. el númerÓc de .desti~-~s al· ~nviár la; pri:idücción de coliflpr .al D,F., a su 
propio estadoyaTabasco.EI D:F:, a'sü vezlareéxpidió~a Nue.Íio LeÓnflaslmporÍaciories de 
esta hortaliz¡{sé dirigiéro'íl' a Baja.California'.· Bajá.Californiá Si.fr y Soiiora. ':: • ·: .· •·.·. . 

Nuevamente_g~~h1a"fi~~¡~'.~~~;~~~::;~cgi~~~t~ k~·1.aT~;;~Jd~iá'~.d~2b1·~;s·u~··destl~.is•f¿eron 
el D.F., México;Mo~'elos~s~:propioYésíado}Jabasc:oYYUcatári:·Jalis·cci por sú parte la envió al 
propio .Aguascálientesque ·es •prodUCto(y'al. estado dé Sonora. ·,Los''estados ~e: Baja California, 
GuanajuatO y:Michoa.cán•cónsümierori la 'produccióniéle'sú.misnio ºestado.~.Enloqüe. se refiere 
a las importaciones/éstas las absorbió.Únicariiente Bá)a.CalifOrnia'Sur;~ . ·. . . ·.· .. 

Jalisco destaca :;or .. ~íl •• .~~~e~i.·d·¡·~:~rti~8s 1:n·.ía ~ioa~cbión rcle··~ha~otei, al 'eiri~iar1á a Baja 
California Sur,·. CÓahuila'; Sinaloa; Sonora;·y Yúcatán:Werai::ruz erivi.ó' la producción de 'chayote 
al D.F., México, Morelos; Nuevo León y PÜebla: . . . . . . 

En la produc~iÓn d~ chich~ro sob~e~a1e:J~lisco qui~n ab~~te~e ~I D.F .. • Gúanajuato y a su 

propioes~ad~~· --·- ~· .... · ·.·.··• ~~·· ··-.•x~c .. ·-·"•-~;;;: .. ·.:·.·· ;_t' ~=··~···•-•· 
La producción {ae: calabaciiá :fue: absorbida: por;, los . propios esta:ios.: productores: 
Aguascalientes,'~Baja .'.Cali.fornia Sur;; Gúanájuato, ,Jalisco:.Michoacán, Si:ialoa, Sonora y 
Tabasco; Los únicos·que surtieron·aL 9,F: fueron [Vléxi~o y Morélos.:o >. .. · > . , 

En los destinos. de Íac~bol,lafi~u;~,Jali~~é~(Jrt{~~do~'~gu~sc~¡li~~tesiy a'B~ja Calif~rnÍa Sur. 
Michoacán por su parte;dirigi,ó s~.:.p:ociu~clón: alD,f';.Y.a'.,'jalisC:o,;que/ esc.'Pr,odúctor. Morelos 
abasteció a Coahuila y al Estadó de México;'s(embargo se"Obsérva 'que :Ja0

lisco.'.1a recibió de 
Chihuahua y Michoacá.no · ·· · · · · · · . ';::· "' 

Entre los mayores receptores de'~hil~ figuran: elD.F,; ,A.gGa~calierites, el Es:adO de México y 
Guanajuato. El D~F.,lo abastecieron cinco es.lados: Chihuahua, Sinaloa, pue~la y Tamaulipas. 
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A Aguascalientes le transfirieron producción de Chihuahua, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí. 
Al Estado de México lo abast.,cieron Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Tamaulipas. A Guanajuato lo abastecieron Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, 
Michoacán y Zacate~as. Al respecto Sinaloa y Jalisco se reexpiden mutuamente la producción 
de chile. El D.F. por su parte la reexpide a Yucatán. El producto de las importaciones las 
recibió Sonora. 

En el número de destinos en cuanto a la producción de ejote sobresale Jalisco al enviar esta a 
Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Al D.F. por su parte la abasteció Hidalgo, Durango a Coahuila. 
Guanajuato, Michoacán y Puebla se abastecieron de su propio estado. 

La mayor concentración de elote la registra el Estado de México, al haberla recibido .de tres 
estados, Michoacán, Morelos y su propio estado. Al D.F. lo abastece el estado de Morelos: Los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Tabasco se abastecen de sus· propios 
estados. · · 

En la producción solo figuran tres estados: Guanajuato, Jalisco y Michoa'Cán, s~bresaliendo 
Guanajuato al enviarla a una mayor cant.i_dad dé· destin()s: AguascalientesJ Coatíuila, D.F., 
México y Puebla. Por su parte Michoácán'láerivió a Jalisco y este últiníó a Sir.álóaYSonora. 

' ·- .. •, ·:_:·:· .. _:;-~:;:.;- --~j. •·• -·:.-:- - '-·,.--•~;-c:~·:·-::,;-~_'. ,,·--:_: -·:::,;-.·:-,-.- :. -,-

Nuevamente Guanajuato sob;esale:.;enc,laproducciÓn de'jíc~ma· 1a:,cuá1·· fue enviada a 
Aguascalientes, Jalisco y el propio estado. . . . . . . . ... 

Guanajuato qJ~.e~- p;ÓdGcto~ de: le~IÍ~g'a la, reé:ibede\Jali~'c'ó' 'y• Méx'ico\i ·. ¡¡ su vez lá envía a 
Coahuila y•MichoaóáÍí'.'.E1·D.f)la\recibe'.dé'.sa'n·Luis!~otOsí'y la'' reexpide 'a _Nuevo León.~ Las 
importaciones fueróh dirigidas Únicámente a'Bája California' Sur.'¡'. -~. '•'' ·_ •• • 

~·; •i .' :·;""- •• -~;~- ·,', • ,., ; . ·;_;;:.: .. ; ;·:.: • t .. '~'/ ", ,-·\ >'. • ;·i _ . O• t 

El único prodÚctor.d~ orégano .ql.ie: és·_-Durango cor{,'érclalíz~ sil producción con. Coa huila y 
también. a diversos 'estados dél país.~~aunqúe~-las impo'rtacioríes ;jueg'aií "éri ''esté caso: un papel 
importarite,: , ':\; · • 5:•3· <: : ' >. ••· _o, · - : ··: _·. · '·· · 

El estad6.~~e'~e~iitr~· ~~·~5kn8~gr~··(j~)~e~ÍiKo~~f¿~-~~xii6J;, ia· .. pr.oducción de melón al 
haberla_ reéibido>Odé 'cóaiiúná;' D.F: ~;;Dufa,rígo; ;ti;gúaséaiié'~tes:<:iu,e""es productor la abastecieron 
Michoacán y'Náyárit. GuanajúatO que tánibién.'es;'prodÚC!o'la rééibió de Colima y Sonora, por 
su parte Guanajuató la transfirió a México. El D,F)ue:ab'á'stecidó únicamente por Guerrero. El 
producto de las importaciones las absorbió Bája~Califo'rnia:\ • i· · :· 

·-' ·. »~- :'·T-'·~· .'•(,•'"':o>,>'· ···- • 

En la producción de nopal sobresalen cuatrocé~tadoscMéxico; Michoacán, Morelos y Puebla. 
En éste aspecto Puebla lo recibe también 'de Veráúui, MicnOacán pór su parte lo transfiere a 
Jalisco, México a Aguascalientes y Morelos a su prnpio'estaéio'. 't · · · 

La mayor cantidad de destinos en la.papa, e~sfo~~r6~.dÍ~igÍ~~s"al estado de Aguascalientes, 
recibiéndola del propio estado, Coahuila,; Gi.i~ha)úafo,.; Míf,l')oa_cán ;_y .• Sonora. En segundo 
término está el Estado de México el _cual,fué'.,abástecidoj:)or~Guaríajúato, el propio estado y 
Puebla. Al D.F. lo abastecieron México '.y Puéb1á:~ Las imporfaéiorÍes las. absorbió Baja 
California. · ·. > • '• · · .,, • 

En la producción de pepino figuran Mor~lo~/ab;así~6ierido a ~úeb'1~.·:i.ac~tecas. D.F., México y 
el propio estado. El D.F. a su vez lo reexpidió a Nuevo Leen. Sinaloa abasteció a Sonora y 
Puebla a Tabasco. " · 



Por lo que respecta al rábano Aguascalientes, Guanajuato, Sonora, Yucatán y Michoacán 
absorbieron la producción de sus propios estados, sin embargo Durango abasteció a Coahuila, 
Jalisco y Sinaloa. 

En la producción de sandía tienen importaí)cia por el núrnernde destinos Baja California, la 
cual envió esta hortaliza a sí.J propici 1 estado;"· Jalisco'" y México• y ,,Sonora:; éste· último· es 
productor. Sonora por su parte la transfirió ¡¡;Jalisc'o;. M.ich.oacán/ Puebla; Sinaloa y su· propio· 
estado. Al D.F. lo abasteció únicamente~hiapas:'El .. D.F;'a suv~z,la reex¡:iipió a '(~catán. 

La mayor parte de la producci6~':·cji'/i~B~l~'.Ji~'.~~~~~r~i~~~\;t~~~,~~~~~~2!A¡ju~~cali~ntes, 
Guanajuato y Sonora y en menor!'proporcjón':cóahuila/~I D}.~f;Mé~icc);·;Ngev:0' L'e'ón'Y, Sin.aloa. 
Al estado de Aguascalientes)o abastecieron San.· LuisJ¡::>c:ifo~í;'.Sinalo~;\':Jalisco,·Michoacán y 
Zacatecas. Al estado de GuanajúatoJo·sÚrUeroi(Í3aja Califor,nia;'san Luis:!f§~osí/Jaíiscó y su 
propio estado. Finalmente á SÓncfra" él t6'rí-1ate'provin'ó de Baja:Calif6rnia;!Si;.·a1C:)a, Jalisco y su 
propio estado. '· .. ·· .. ":,.-' ,., ... : "--: ··' .,. >· ''·-•"""- '- ·.:·.·': .. •:i'i''' .• ,,. · ·+· '\' •:•: •,.,_.:,, ... 

·,; --: 

En último término está la: zanahori~; :·': produCto que fu~':. mayormente< c::;¡e_rciálizado ··.pro 
Guanajuato a lugares coníOCoahuHa;Jalisco;ºMichoa'cán'y.Nuevo [eon,' ¡:>,or súparte Puebla lo 
envió al D.F., : Morelos. Tabasco,.- Yucatan: .. y su ,.propio estado'. Esta ent•:ad ;'f(Je ··la'' única 
abastecedora de za'nahoriaal D.F. El'estádode Jalisco la comercializó c'Ón s:~álóa y Sonora. 

El abasto de carne en canal 

Para sustentar este. ap~rta'.do se;~na;iza~of1 los'.flujgsde. carne en ca'nal _ha:ia los rastros de 
Ferrería, Milpa Alta, NaucaÍpanfTlan'epantla;··'- ' f. •'> -< < -:. - ; 
A los rastros señalados ll~~ó"cia~~e .~~·- c~n~I d~'ganado bovi~o 'p~~~enÍent~ de•22-entidades 
federativas un total de~99,290 'canales 'más'5;812:'illlpOrtá'dos;: es'decir,'.Lin'Eé::itál 1de 105, 102. 
Entre las entidades·. que 'm ayórporceri\ajeaportaron, a. esto·s rastros destáca:VéracrÚz: con el 
29.94% (31,474 canales)i''.Méxiéo e1:27:83%c(29,257icánales); Tamaulipas J 1:02%'.(11,588 
canales) y én. rfleríorpropÓrció.n Chiapás\cón7:83%~(B,237,~-éánales)Yy Agwáséalieñtes>7: 19% 
(7, 558 canales )::f Estos'{cinco'''éstados·Y aportároó :eri ; c'()njúljto'.'!.e(183 .81 %_:·,Las·: im¡)ó'rtáciones 
representaron.· el .•• 5:52,% y Fel restante (11 % \lo ápoitáron; Cáf11peéh'e, .CoahuBa;/ctíiliÜahúa, el 
D.F., ourárigo/'.GuerrE'.ro:· Hidalgo;.:Jalisco, Mlct:ióaéán'; oaxaca; auerétáró?san Luis; Potosí, 
Tabasco,Tlaxcala;''(ucátán y Zaéateé::as:" · , . .. ,.•::e,:,,_,,,,. '' ,:·:c., )"e '"' •" : : .,. ·· · 

El volume·~·•ae:¿~b~~iis_d~;~a~a~fb~iiñ'ogenel~d~···y'•di~t~ÍbuidocpÓf··~3-k~ti':ad~~·f~derátivas 

:: d~::::~Y:~1/:;i::i:.:1:t7:~~~,:~·t:d~:~~e.:~~li'.s,:b·.·c~~•-·2:~.~86ºlo•··(30,~;¡¿j2~elis); sigue 
Querétaro cÓn é( 22:08°io .(27,805 •Cabezas):y'defspué·s;\feraÚ'úz'que 'aporta e(16:S8%, (21,007 
cabezas); en mencir "próp6rd6n ;se: é'ncuentf án'' Aguasc'áiieniés'-coñ'\6'.39º/~:. (B,054 ;cabezas); 
Zacatecás5jo% (6.'420 cabezas)';'E.sta.dó"cieMé{ic0''.4.42%'(5;573_·cabezasjycªahuila 3.96% 
(4,995 cabezas).' En· conjuntó. los; siéte'e'síados?apciri1fron'~'é1;i82.'49D/o:Cde;lJ;:Ctoial de .• 125,874 
cabezas recibidas incluyendo e_I volumen de.las•importacio'nes las:cúales're::·esérítaron0.76% 
(969 cabezas); el restante.18% _lo áportaron •• ca;npeche!.Chia~as;:el~.F.,DJÍ'ango';Guerrero. 
Guanajuato, Hidalgo, Miclioacán,.· Morelos/NUevo.'.Léón, ··oáxaca, Puebla/San·. luis Potosi, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. · · · · · · , '' · · 
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Las cabezas de becerros recibidas ascienden a 69, 150 de las cuales Aguascalientes aportó el 
38.53% (26,646 cabezas); el Estado de México 16.73% (11,571 cabezas); Jalisco 14.21 % 
(5,621 cabezas); Guanajuato el 8.12% (5,621 cabezas); Hidalgo el 7.56% (5,228 cabezas); 
San Luis Potosí con ~15.36% (3,712 cabezas) y Durango con el 5.24% (3,625 cabezas). Estas 
siete entidades aportaron en total el 95.75% de los becerros recibidos el restante 5% lo 
enviaron Querétaro, el D.F., Tlaxcala y Zacatecas. 

El total de cabezas de ganado porcino recibidas en estos cuatro rastros suman un total de 
340,989, de las cuales Sonora envió el 29.79% (101,605 cabezas): le sigue Jalisco con el 
28.42% (96,921 cabezas); en tercer lugar se encuentra el Estado de México con 19.12% 
(65,224 cabezas); posteriormente Guanajuato al aportar el 8.82% (30,076 cabezas); en 
seguida Michoacán con 8.65% (29,526 cabezas): Querétaro aporta 3.90% (13,310 cabezas). 
Las seis entidades aportaron en total el 98.70% el 2% restante se generó en el D.F., Hidalgo, 
Puebla y Veracruz. 

En cuanto a los volúmenes de cabezas de ganado ovino que ingresaron.ª los rast~os de 
Ferrería, Milpa Alta, Naucalpan y Tlanepar:itla sun:ian. u.n total.de 86;316 cabe~as, de las'cuales 
se recibieron 80.67% como producto de las·importaciones(69,S,~9 i:abezas)\Gua~_ajuato sólo 
aportó el 6.97% (6,023 cabezas). y ·México'el~6.t¡8%'~coJ1Ío yalores{significátivos{y el E5% 
restante lo aportaron Aguascalientes,·:el D .. F:, Hidalgo, Querétaro,;san.Luis:pofosíJSinaloa y 
Tamaulipas. · ... · ·''' ·¿;, · · ...•.. · ,;; .. ··,, <·· ·' '··''·:e,: ;;} \'I:,: ,.,,,,."Ji.:7c :•.~" · 

:~·~ ~'- ,··' -, -; --<:.-:~~: .. ~:~~:···; ' . ·" -, '. -~ ,,, ,:-" ----: .. ,,:~--, -·., "\ 
En lo que. se refiere; él ,ga11adp! caprino'; s~cre~Íbiéron 4,556 cabezas' de las 'C:üales el·. 90; 53% 
ingresó . como_resullado•deJas .. ÍrríportacÍ en.es/el (1 ooJo: ló'ap'o rt6;,é1.: Estado'de' Méxic:Ó-(3.42 % ) , 
Querétaro (3:07%) y_9uin~j.ua_to (2'.96~/o)/~('j, : ,; ·-~ ·;,, •>':';)~ ··''3> '° .'//- :'D'.,;,;, 

En cu;nfo .·~ l~~i~9f·~~¿~-ci~'·1ci~-~~rr~~í~~~~·g~Ai~uí~~.;j~~~~¿;~-~UJ ~~d19t1·.de 1a's so, 186 
canales de bovinos que;Jngresaré:iñTálrastroy mercado de·iiíayoreó'de:c-arné~·-deJDA-Ferrería 
destacan.·· por el ·.:ví:iluníen :enviado:·seis;!'entidades·-fedéraüvas: •en :primeF~IÍJgaf. se ·coloca 
Tamaulipas• con el 27.42%(13':i,6S;i:ál'i'áles);;lé sigue Tabascó~con'~U:·~.6%(8, 765 .. canales); en 
tercer·· lugar 'éstáNeraéh.iz1a1·éniíiár.el :'17.32.% ;(8,697,. cánales{postériorménte-se encuentra 
Aguascalien\es 'con(e1~1Q:85(o¡{(5;~48/canalés):i l,é:sigúe'•Ctiiáp-ásial· aportar• el .. 7 .46%· (3,747 
canales) y en ·u.n·valor•mé'~"os!'sigñificat.iv.ó1,San Lúis'f'.'ot6si con el3.29% (1,652 canales). Las 
seis entidades federati~as colocaron én el.rasfro\i:mercadOde mayoreo el 83.80%. El volumen 
de las imp6rtaCioriés'•répreseritó:ieLt1Ú5%fy elpo/ocrestante lo aportaron Campeche, 
Chihuahua, Coahúila,, Durango;' Guerr,ero,',Gua__11ajuatQ, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tlaxé:ala y Yucatán. · · .. · •: .. ·>' ~·: ·.,,.•· •·i .. -c-- • 

Por el volumen,de ganado bovino en pie en~i~a~-(BS.244 cabezas) destacaron dos entidades 
federativas: Veracruz al aportar el 5f 14%.(43~598cabezas) y Chiapas con el 12.10% (10,338 
cabezas): con un volumen menor importaritefse. encuentran Jalisco con el 6.69% (5,705 
cabezas); Coahuila con el 4.46% (3,81 O 'cabE!za.s); Guerrero aportó el 3.53% (3,014· cabezas); 
Puebla el 3.39% (2,892 cabezas). En conjunto~estos seis estados colocaron en el rastro y 
mercado de mayoreo de carnes el 81.31%:'Las"importaciones en este caso representaron el 
2.15% (1.835 cabezas), el restante 17% se disfribÚyó entre Aguascalientes. Campeche, D.F., 
Chihuahua. Durango, Guanajuato, Hidalgo, Méxíco,'Miéhoacán,'Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro. San Luis Potosi. Tabasco, Tamaulipas. Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; 
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El total de ganado porcino en pie que ingresó al rastro y mercado de mayoreo de carne de IDA
Ferreria, asciende a 145,387 cabezas de las cuales Guanajuato aportó el 28.66% (41,668 
cabezas); Jalisco el 26.60% (38,675 cabezas); Michoacán el 22.72% (33,038 cabezas); estos 
tres estados aportaron el 77.98% del total de cabezas de ganado porcino ingresado. En menor 
importancia se encuentran México.en el 6.28% (9,142 cabezas); Querétaro'con'4;56%i6;642 
cabezas); Coahuila con 3.17% (4,611 cabezas) y el D.F. con 2.39% (3,488cabeias)SEl-f.66% 
estuvo representado por las importaciones (2.414 cabezas) y el 4%restante'loaportaron los 
estados de Hidalgo, More los, N~,ev,,~. L;én'. Sonora, TI ax cala y Veracruz. •:~~+~;(, }, ·C. _ 
El número de cabezas de ga~~cib ovino que ingresaron al rastro.,IDA2F'Eirferiá;~séienden a 
206,337 de las cuales'. el<95:88%cse·: recibieron produCt() de}las impc)rtaéiones'ii.(197;844 
cabezas) y el 5% restante lo"áp6rtaronochoestados Coahuilaiqüanajuáto,\'Hidálgo, México, 
Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas y'Zaéatécas;(B,493 cábezas). :•,: f'.• ti:''..:::;"· \ · 

:_ ... , ·~< ; T~··· · f'.o.:.., • ~, :. •·. ·· i··;,' · ::·.<-:. ;p7· .,.~~ '· --»~;~~' ·:: -~-:·:: 

Finalmente en los .. ingresos; de e{ ganado •.'caprino< las Ipiportaciones :• tuviero11> un-•, papel 
preponderante á1 represénlar el \9,4:27% (1~.7s2);del.•tcitálj;de .·cabezasferÍ•;pieX (47,501) 
recibidas; el 6% restante (2;719:éabezas)Jó aportaron Cfiez estados:.[:)E. Gua11ajÜato, Hidalgo, 
México, Michoacán, Jaajaulipas;~Zacatecas, Coahuila; .sa~ 'Lí.lis pótosí"y · Ouerétaro::Estos ·fres 
últimos sobresal_en entré·fos'ánteíiore_s'por su apórtación:cie'2T34%J1;Í 15'cabezás);L1,51 % 

(722 cabezasJ·y) :1.~z1~·~s.3J~.~~~/~~~2.~:::13:~ct_i.t'~~~~!;.::r:i~_; \:;.·,;;_~ ,;· ___ :···· '··~-~-·- :-'.~J:. ;. 
Existen productos alimeniarios q~e 0

sigúen rútas de aba~.Íeciiniento diferentes y por _lo tanto sU 
tratamiento debe ser;" más e especifico, tanto:~ por> lo qüe:; implica en !\las_"' forpias ,;.de 
comercializaé:i ón; como por: 10. que' corfespónde á' reqUerim ieritcis• de Hnf raestrúctúra ·diferente a 
los casos de fruías y,hórtalizas; granos; ganado y Ótros'.'Este es el Casóc del ramci' i:le1

pescados 
y marisco_s, cuyo tratamientó lo'.ubicanios·por,separ~do,-asimismo/:debido'•á'q'uela'estructura 
de la demanda ti.ene también un Comportamienio ciclico diférente. y generalmente. muy. corto, 
concretándose a las épC)cas d7;cuáres111a. · · · · 

3.2 Mecanicá del sistema regional de abast~c,imiento alimentario 

3.2.1 Ciudad de México: distribución nacional 

La cadena de comercialización reproduce un esquemade abasto de carácter concentrado. Tal 
comportamiento tiene una raiz histórica, que .confiere: a: la.'Ciudad de México. una hegemonia 
sobre· el .resto del pais. Sin embargo, el _esquer;iá 'se:. reproduce .. erÍ. casi ,todÓs los centros 
urbanos emergentes del interior del pajs; icle~esta::lllanera[i:onforman ·sÚ propio, radio de 
influencia para el abasto y subordinan :praéú_carrÍenté a' todo; el <ent6rno ·regionaí : a' sus 
requerimientos. Sin embargo, y aunque 110 •es. pÓsibl'e planie8río tÓdavia éomo. un: hecti'o, éste 
esquema comienza ª manifestar ios; priTeras· visos; de_;ag'o.iarilléri.to;)o. cua1 •se' expresa. en a1 
menos dos evidencias: la política de,concentraciól1;\e'rritorialique~há ate~uácio','íos 'ritmos de 
expansión de la Zona Metropolitana d~ lá'CiUdád.de México y'.ia dinán:iica que observan otros 
centros urbanos. importantes _del pais; los cuales han buscado forrnas mas áutónornas de 
abastecimiento regional. La aceptación de lás tiendas de autoservicio entre los consumidores, 
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así como su rápida expans1on, han contribuido también de manera importante en la 
desconcentración espacial del abasto, al tiempo que influyen en la declinación de viejas formas 
de organización comercial. 

La red de relaciones· comerciales que sustentan el abasto alimentario de la Ciudad de México y 
también de otras grandes ciudades del interior, se estructura territorialmente siguiendo 
patrones bien definidos de operación. Se trata de un comercio a larga distancia que conecta a 
una gran urbe con diversidad de zonas productoras mediante un sólo mercado regional o 
ciudad que hacen las veces de centralizadores de la producción agropecuaria. Las zonas 
abastecedoras se especializan en un doble sentido: producen uno o dos articules para el 
consumo urbano y además, para enviarlos generalmente hacia una sola ciudC!,d. de tal manera 
que las zonas se vinculan comercialmente con un solo mercado urbano.5

' Este esquema 
comienza a cambiar en la medida que crecen las demandas de ciudades que antes no 
representaban competencia al centro en el abasto y en la medida que han surgido grupos 
comerciales locales o se han expandido los centros a _operar desde los núcleos regionales. 

La Ciudad de México absorbe la mayor partede la p(oducción.aHnientaria del centro y sur del 
pais, mientras que las ciudades del.norte mantienen una,mayor,autonomia del centr~ para su 
abastecimiento intraurbano. _Asimismo,\débido:·a·j~s_ ~ grandes''.aistancias .. entre• ;los ·.núcleos 
regionales y los asentamientos de rríel'lorjera_rquia; nD'exisfe;uria'ce6tralizacióñ tan acentuada 
que haga depender el abast(j '.de alimentos~deUh?soip púnto~ºlo~cuál.reflejá"l.ió_ rnejor)'Íquilibrio 
entre el medio rural y el urbano; lá Ciuda~ de Mé.xicci y la.Región Sur dependen de mT.ié:hos de 
los productos· alimentarios ;·p'rov.énieníe~~~.de('.''noRe. pero' ésté ;;a f sUEvez':·dépe~CÍe ·.poco del 
suministro proveniente del siir;'salv6 él' cáso del café i frutas tropicales>:~•;·:; \ •.••.•.. ·e: 

El sistema de abasto predb~i~:~;~·-.~~-iaJh~~io~~s[~ei(ic~~~~·".c~fresponde >a un patrón 
dendrítico (en forma de árbol), basado en las relaciones::comerciales más tradicionales. En 
este caso, la atomización de los productores, pór' 10 gene.ral"peqúeños y cási sin conocimientos 
de mercado, y las prácticas indirectas de acopio Usados por.los grandes mayoristas, requieren 
la acción intermediaria de mercados y comerciantes•iregicina,les. En. algunas ciudades se 
concentra la producción de distintas mercanciaspara¡"s~f,enviélé:las a. la capital y otras plazas 
importantes: el limón en Apatzingán, Michoacán; el Chile jalapeño en Tulancingo, Hidalgo; la 
cebolla y el jitomate en Cuautla, Morelos; la naranja en ,A.laníOy Martinez de la Torre, Veracruz, 
etc.58 Aunque este modelo opera prioritariamente en Ja. fáse de. acopio, ya que en la 
comercialización propiamente tal, las cadenas comerciales tienden a amparar otro tipo de 
organización comercial que incluso trasciende las propias fronteras a través del sistema de 
fusiones y franquicias en corporaciones transnacionales. 

Existe otro procedimiento en donde varios centros de acopio rurales está_n articulados 
directamente a uri solo mercado central, sin la intermediación de ningún otro .centro Ó:mercado 
regional. Este patrón corresponde al que siguen los grandes mayoristas que aportan créditos y 
asistencia· téc_nicá a._ los productores con quienes comprometen la venta del\ producto:·· o bien 
donde los intrpd_u,ctores son agricultores y a la vez grandes mayoristas, ···:;'>::J. :· 
La. Ciudad. ~rMé~i~b, .. fu~:ci,ural'lte mucho tiempo el mercado ~~C:io~.;f•'a1 rn¡¡~_oreo por 
antonomasia,· hasta •que:: otros ·centros urbanos como Gúadalajara J y·. Mof'ltérrey·~ fueron 

., Reno y sod1 .. ob. C:ii. 
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consolidando sus propios mercados centrales regionales, aun cuando éste ocurriera con los 
mismos mayoristas que ya operaban en la Ciudad de México. 

De cualquier manera; los mayoristas capitalinos gozan de una mejor disponibilidad de unidades 
de transporte, así como de aprovechar economías de escala y aba.t.ir costos, lo cual refuerza la 
estructura de los monopolios y fa ferarquía de la ciudad sobre el resto del país.· 

::~-,~~· - . 

Como efecto de los patrones 2~~krciales. señalados, se da entre los pequeños productores 
rurales una competencia por lc.igra'r;inéjores lugares en el abastecimiento de la ciudad, pero los 
mayoristas casi no compiten ~ntré'~llos en: el proceso de acopio y acaparamiento, sus radios 
de influencia son especifico$ Fcon·co11trol'excesivOde los productos lo cual hace que sean los 
centros urbanos mayoristas los!qllé determinen los precios rurales y uno de los orígenes de la 
desfavorable relación .de prec;lós;'q'ue;súfren. el sector agrícola en conjunto. Una situación 
adicional que refueria est~ és~úeni~t~s:~ué, los productos rurales, en lo general, han sido 
vendedores cautivos ·que/11cn.desarrollan ::ii:ifraestructura para la comercialización o no 
aprovechan lo existente;por:lo'cual;''salvó loséproductores que son a la vez comerciantes; otros 
participan de manera desfavorable.-. . , ';.' · · · · 

Las ciudades casi no :;bmpit~:~.entré ~llas cuando tratan .de asegurar sU'·'ab~stecimiéhto, se 
sirven de regiones cautivas.hastá·donde abarca su. radio. de influenéia.cDé aqUi se desprende 
el poder .dé· los grán,des'com'i)radores;y el~conjünto de(os s~Übsiste'mas'q"Üé ágrüpan'é11· mismo 
tiempo varias ciudades:',En'este''sentido/la' Ciú:iad de Méxiécr'éjerce· un'clárO''domiríio sob're el 
resto de las .. c;iudad.es·y'.sú;radio,dé'influéncia induye.·ai;conjuntodel'país.'De aquí 9eiivamos 
que la mayor; parte éle·_1a•comerciálizaci6n'de'prodúctós'f1Uyii'tiada;ésta ciudad;ya. sea a'·través 
del acopio':·previo, enclas\éiudades:''.nucleo' de:'.18s' regiones productoras;• o :mediante la 
comercialización dir~éta de pro~uctores y distribuidores. . . ' . . ' ' . . '' 

;;·:,.;:.,- ""t" 

3.2.2 Noroeste; ''Guaéfat~jara y~¿cideni~d~ Méxi~~ 
, -:~ ~:_.~-·:.~}- ·:'.._,_:"L~ -Lt1:'.:~v-:;;~.,,-~:~'¿::·~·~-: .:~:-::~;- --:~::·~;· ·_:::: .'~:~:,~;.:.~-- .:!..:," ~~ --

La consolidación esp¿ciar,i ciei'.;si~teÍlia/é:Jé Aba.st6.Áiimehtarici no se corresponde con un 
proceso 'histórico;' econ-ómiéo;;'.ys6ci~h11énte'•homÓgéríeo a';'nive.1 'naciónal. Existen marcadas 
diferencias réspedo/al épfi;io';; 5¡;:; fúerod'. es\rÚctura~d0:._1c:i'sJdiversos flujos 'regionales de 
abastecimienio;.l,o'. cual;tierie.-'rélación:cón.losiniveles'déédésarr.ollo económico alcanzado por 
las regiones y las duda~es~a lo'largo'del'~ais{y·de lá'historia::Enielesquema también juega un 
importante:papel,de:~'espeéjaliZ,adóri,'produ.ctiva:fsitúación e,sta{~ltifua que .explica el hecho de 
que cada producto mantenga un éanal especifico de comerCiaiiiáéión. '. 

~i~~~~:~C>; .. · ffiint~o~:;· 1·d111i~~~a~~~f §:t~~3*~~~~m~:~ii)~gif:~~~~~ll~~~, •. -~~:s~:~i~~~~es d~ 
caraéteristié.as distintas"al:cenfro y'.sÚLi'Elfc(se rélacion'a;\,adem'ás{Cle la int~gráción:más·tardia 
del nórte'al 'i:lroce.sci_é!etcoh'esiori·régiona1.·de1. 1',áis;:con~1as'idiversaS''paütas·decomportamiento 
cultur_al, del.•-entorno: fi~ic:o~ge'e>gráfico;y' del ;cor:itrol f poiitic;o·i~ü.E!' ~istóri.ca!""e~te )1a ejercido el 
centro. En, este. cC.ln,texto,:,:el/peso-;grayitacional ·de, la Ciudad ;;de~México :·tiene ,un efecto 
consider.ablE!:'éii', la~ st:lbóréÍinaCió'f1·. de :~ráctic'áifente\todasflas}regiones: de.1_:pais·~a ,sus 
necesidades de. abasteéimientó'; el·. ci.ial ·.irradia• tiájo · méc•inismos "de 'reexpedición 'diversos al 
centro y sur.·. ' · · · · · ·· ·. · · · , · .. · · '· · 
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Asl, en un rasgo común detectar que en el centro y sur del país, y aún en el occidente, la 
estructura del abasto alimentario presenta una correspondencia estrecha con las pautas de 
organización social, el nivel de desarrollo alcanzado históricamente y la capacidad de control 
político y económico ejercido por los núcleos urbanos sobre las regiones. 

El abasto alimentario del centro y sur presenta una organización que se ajusta a la dinámica 
del mercado; pero también, al menos en principio, está asociado a un proceso de cohesión 
social donde interactúan las leyes más avanzadas de la oferta y la demanda con los vestigios 
más tradicionales de intercambio simple. El basto se organizó, primero, en torno a los tianguis 
y días de plaza que relacionaba vendedores y compradores al menos una vez a la semana, a 
lo cual se sumaban tiendas especializadas como recauderias. panaderías, lecherías, 
carnicerías, entre otras. En la posrevolución se consolida el de mercado público concentrador, 
convirtiéndose en esquema hegemónico de pueblos ciudades al menos hasta la década de los 
setenta, aunque esto no significa un rompimiento absoluto de viejos sistemas de distribución 
como las misceláneas, establecimientos. especializados, .e incluso los tianguis que permanecen 
como canales paralelos o alternativos al 'abasto popular. El concepto de supermercado 
moderno aparece mucho tiempo después,'· n'o sin ·.antes diversos intentos fallidos y el sistema 
de centrales de abasto no'trascieñcie~lsús:fÜncionésde{mérC'ado mayorista concentrador de 
ciudades medias y grandes;~ir1ClÚso\tie·rfde)á:'cie(:ilnar, .$iñ~haberse consolidado ante los 
embates. dinámicos de::los i•Superméfci;Ídos;;qu~~~co.ntaclánúdiréctamente con regiones y 
productores y simplifican múchos de jós proceisós de intermediación que implican las centrales 
de abasto; además/{el,avápce.;dé~;lasJ,s~ntrales dé a~íúiio:¿'orrésponde a un esquema de 
organización típica traéiiciórialde laTdisfrib.Ución de aiimen,tos que ya no resiste el empuje más 
moderno asciciaélo a' la'apertura ccimeréiá(con'América'del Nórte:· 

. _ ~<:-'. "'• ----=.e,~-.-: ');_o..cc-'.'. e;;'- ""'"'"-~- -'(·_o'-~ ','.:'.·-,~-o-•'';_ ·:.::.~~ ;,~,':._• ___ ;<;--

A diferencia del.sur,. las'regiones ~el~nÓrteit'Ían.estructÚra'cló un sistema de distribución más 
disperso y menos diversifrcado;.dcinde la:magnitúd;espaciaLtiepe una influencia importante. 
Debido a las grandes distancias existerites éntré núcleo~;Ü[b¡;jnosde cierta consideración, la 
baja densidad y dispersión de . la : població60 la'. éc:i1ónización¡iardia y más cosmopolita, la 
incorporación posterior al desarrollo eccinómicci;•juntóicorí~un~;;implantación cultural también 
distintas, obligan a la definición d~ un sistema;de;'abá.sto)le'rasgos;más simples y más directos 
entre las zonas productoras y los centros.dei';éonsúriici:c;Láfoistribución at menudeo es mucho 
menos compleja que en el centro y, sur, y' las'.ipoÍiticas oficiales' de abasto tienen una afluencia 
poco significativa además, las ciudadesj:Übicadas~en;la zona fronteriza manifiestan desde 
principio una fuerte vinculación con,si.is IÍom'ólÓgos de Estados Unidos, de tal manera que la 
fecha se mantiene una interdepeo_c!_e,r)c:ia_:.111ayor.con aquellas que con el resto de las regiones 
de México. ' ·--· 

Por otra parte, en. el norte'ni~~~iha~logrado conformar a lo largo de la historia una capital 
política y económica coriJa:sigriifié:a'nte fueáa gravitacional para someter a la gran región como 
si se logró en el centro,;con',la'.'Cii.idad de'.México, occidente vía Guadalajara y parcialmente el 
s~r a través de Mér,ida/~1:caso1 d~}M,ont~r:reyes distinto porque su influencia se restringe más 
bren al noreste Y.:su·zonafronteriza Y;Par,cialmente al centro norte; por el lado del noroeste los 
núcleo.s i.irb~ños'd,ci!TI,@1~\~sl~elfta~as!O,/m,aryiienen cierta autonomía entre si, aunque en 
algunos casos,:exist,etgnai;relativa dep~ndencia-de Guadalajara y las regiones con zonas 
agrícolas dé~ile~.'m~ñti~rÍe~ \/,í6:cÜlos:fi..mcionales de-abastecimiento con Hermosillo y Culiacán. 
Esto se observa part}cularrnente en el, caso de l~s ciudades ubicadas a lo largo de la península 
de Baja,Califorriia c¡ue;.a excepdóh de. Tijuaria. mexicali y Ensenada cuya integración es clara 
a las zonas agrícolas. del su'r de EstadOs Unidos. el resto depende de los suministros 



provenientes incluso de la ciudad de Guadalajara. Fuera de este último caso podemos 
considerar de excepción, dadas las caracteristicas de comunicación de la peninsula, la región 
norte ha sido, más recientemente abastecedora de la región centro y sur, en lugar de 
abastecida por ésta dado el alto desarrollo de sus zonas agrícolas. 

En sus inicios de integración regional, la. menos •. cu~ndo íos.; núclecis u_rbanos fronterizos se 
encontraban en un proceso de desarroUo incipiente;>él_áutoab'ásto cÜmplía"una función muy 
importante en el medio rural del norte; mism()_que_sé;cófüplerryei.nt~~a~_on'peqlieñas caravanas 
comerciales, intermediarios directos y· algunas •tiendas :con' surtido: ~scaso:; El. hinterland y la 
diversificación regional de las ciudades' era restringid~. ·;~:.' ,: ;>; ~-' f'•,')' < .· •.••. ·•. . 

,.··· ·-·. ;._::.;,' 

Asimismo, los tianguis ydias qe plazaÚpicos·del 'c~ntró'y sGrhan'sido casi inexistentes;. por su 
parte, los mercados públicos régistran has.ta ía;fecha?ün<desarrollo poco)iotório:y'niás bien 
tendiente a la declinaCiónSEsfa'escasa··ciipaCidad.deirítégrai:ióiidela'distribución;ai menudeo 
ha sido una· de .··.1as·"caúsasi qÚe''éxplican···e1··escasO;'.·éxito {de~l~s'.·grarides'"'mercados 
concentradores•;¡,; áyoristás; .·ya .. 'que.: además,····· los'm ayoristas • éstabiecen ;: ti ató\ directo . con 
productores; 'cónvirtiéndose·,.~ri .• ·.•compradóres 'activos/ o: bien los propios productores son 
vendedores activos a 'pie de bodega/• . '-<' '> < -~·· •¡_. -.- •••• " 

f)-\: .. ~\:'Y '.:~·.: ¡ t·:·.: >·" . ~ .'.: • .. , ·; ':-J >:;·.'./ i ):;> · 
El hecho de.haber obviádo un proceso dé intercambio basado e.n práctlcasindÍgenas; similar al 
sur y centro:'perinitió 'al'nortfl;ntrar de lleno a un proceso'de'distribució~ cÓn'caracteristicas 
más modernas:",'ALmenos este fue el caso dé las·graiides/ciudqdes'/que·sl.Jstentaron su 
esquema·cieT abasto en la modalidad de microsupers·y posteriorméníe':·ncten·confraron mayores 
resistencias éultürales para incorporar el gran supe.rmérca·do y:la plaza:cciméréial, sistema que 
tiende a; generálizarsé -. hoy aceleradamente a.· imagen de las ;J6riñas''de •.comercialización 
hegemónica_qúe se.observan en Estados Unidos:.º-. . . ··<>e 

La generalización de los supermercados mÓdernos y su amplia aceptación en las ciudades del 
norte que ha repercutido en una declinación rápida de otrasfornias de organización comercial 
como el _mercadó público/obedece enbuena medida al escaso arraigo de las formas indígenas 
de intercambio siniple;~paro también' es'producto de un patrón de:cónsumo alimentario más 
simple y conún~ aceptación irrestricta de los productos industrializados.'en la dieta habitual. A 
diferenciá. dél sur,'':con'tcido y que se cree que· predomina ·lin patrón:a·linientario monótono 
(basado\enc'.tcinillas·;'.cliile:;frijol. y. algunas ... verduras)," e1::patrpl1'~liménfa_~io '•del ·norte. es 
notoriame.nté .•• más; simple;' aunque de. mayor calidad . en· el 'consumo de-proteínas: Ello se 
traduce:en l.Jn ésquenfa~ de· abasto menores diverso .y ccimplejo'porque;atiende preferencias de 
consumi¡jo~~s más.simples: · · !:'.:, ·,'.:,_e]; ;. ;::: _: 

En sinte'sis dei'at:iasto alimentario mantiene una gran interdependencia'regional y.con respécto 
al surde·Estados.,Unidos; sin embargopodeja de rrianterié.r~inculosfÚndonálescon el'sur y 
centro pero':;a '.jravés deiJá 'yenta:· de sús:;prcii:lüi:tos ~ 0 iric.luso';'como:punto$!~espáciales de 
intermediación'de' importáCiones:a··.trávés . dé puertos;·y_ aciuari'asitrontérizas.· alinque e110· iio 

significa. ne~:s,~~i'~;m,.~W~• ~3,~ ~~1~t.~1~;~~}~:i~~~i;~.t1ig;.;.\t~i~:,~~~i~~~11 ~i:ª.1L'r¡ -y.··;;;;.· '.:'.-''i····T .•• --
La ciudad ·. d~ La t Paz;-. Baja '::.California.'; Sur;, clJenta ;c~n;:_Ú~a ~ inc;ipienlé .- c:ntral; de Abasto 
mediante la CIJal se in.teñta ::ahora ór9a11izar. espadalmenle i lá' distdbución:; Sin. embargo . no 
cuenta tod~via c;on 1~_·t~talida¡j,cje;1a·cic.UpaciO,n~:ni:,é:on eliconceriso .efectivo de· la mayoría de 
los comerciantes: ,A.~t~s. los mayoristas principales.estuvieron dispersos 'a lo largo de la ciudad 
y a través de sus propias' béidegas~surtian a los canales rneriÚdistas como. misceláneas. 
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recauderias y a los tres mercados públicos de la ciudad. De cualquier manera, la dispersión de 
los mayoristas en la ciudad es un fenómeno espacial que aun no se logra revertir, aunque no 
sólo es un problema local sino que se reproduce en la mayoría de las ciudades norteñas y esta 
presente en las ciudades del centro y sur. Ello prueba que el Sistema de Centrales de Abasto 
no es suficiente para disciplinar a los agentes económicos a los politicos oficiales y menos aún 
para contener los impulsos del mercado. Ademas, la generalización de los supermercados y 
tiendas de autoservicio en las ciudades sin vínculos efectivos con centrales de abasto impide 
su consolidación total. lejos de ello, las principales cadenas comerciales han empezado a 
ocupar espacios aledaños a las centrales de abasto, como en el caso de la Ciudad de México, 
con el objeto de captar ventas directas de productores, ahorrar gastos de transporte que se 
generan con el acopio directo de las regiones y en complementarse de los mayoristas 
tradicionales, sino mas bien competir con ell~s.:: ·· 

,·. ;' 

El grueso del abasto álimenfario ·a La Páz fluye'mediante dos vías alternas. Una es la Central 
de Abastos de GuaélaÍájara'•'donde los rnáyoristas paceños cuentan con agentes de ventas que 
cotizan prei::iosºen-'piso de' bódega·Y.:realizá6''entios por bárcó y avión; el otros es la ciudad de 
Tijuana donde los ¡,,ayoristas'cúéntantámbién:éon'représéntantes de compras, pero sólo para 
captar la; producción, norteamericana ;que }ealizan, agricÚltort'.s del . Estado de California; en 
función•·.cie\1a_; distanc;ia ~.Y'~.la'.)i:ifluenc¡áSreglorÍ~l;,E!s.te).constituy,e .•.el. principal canas de 
abastecimiento de'la súbrégión. un•compleíne11io Ocasfonál. del abasto'peninsular es producto 
de 11orta~izas _y ·9rago~·.-P\§v.~~-\er;!~~-~~e;;1-<~íí;ícfü~¡j}Yil,li.Spnstit,uclón y Car~:inal; ~in embargo 
resulta irregular y ·por ,ello•Jos,· niayonstas , prefieren 'buscar otras v1as mas estables. 
Excepcionalmente los mayoristas' locales compran' e'n •otras •plazas fuera de la demarcación 
que establecimos YPOr lo general 116 lo hacen a pi;'definca. 

La ciudad de La Paz con~tit~;e ~Í p,rlh-~iUai'c'ér\t~~ di~t~ib~idor de Baja California Sur. En primer 
lugar porque abastece a todo su entornó municipal, pero además porque su radio de influencia 
alcanza incluso la ciudad de Los Cabos;"IUgar,hai::iadonde los mayoristas locales han buscado 
implantar sus bodegas, o bien aba~teceri,a'.'medio mayoristas que ya venlan operando, 
proporcionándoles servicio de. crédit<:>ft_Íimsp6f!e: ~ · ·• 

El abasto de La Paz representa c~i~C:\'~r¡~~ic~~ pecUliares qUe pocas veces. se reparten en 
otras subregiones del país. Esta ¡:>ec~liaridad' se)a otorga el hei::ho . de que .se orienta a 
satisfacer en buena medida las,derriandas'délfurismó riai::ional e_internáciona1:Por tal razón, 
distribuye principalmente' productos:de prim:era,'calidad y ,,el precio no' influye en los niveles de 
preferencia de los consumidores:" El. nivel} de': Oferta se estáblec·e. én fúnción de la demanda 
turística y por ello las exigencias\de'.ernp"aqÚe y presentación sori lálás. ti:_ ' ', 

Una evaluación sobr~-~~~fu~·¿j6~~\dtd~~l~~;~\o en'~~a su~reg.iÓ~;del.noroeste concluiría en 
que se corresponde con lá"estn.ii::tura de distribución'dé la pob,lación,'al tiempo que se ajlJsta el 
carácter del desárrollÓ 'econéÍmico .'ádoptadof'.vinculado más J1ácia' la explotación turistica. 
D~~as las distancici,~,;~~c6fri~~~·;·:e1 S,ostci deLtral}SP(l~e'.y l~ no:'e'xisf~nciá' de ,una zona agrícola 
solida y provoca.· qué!; e11,.e_sta,;_sistema se registren '.los: mayores.· niveles de encarecimiento 
medido en términos d,epr,~~¡ps alcón50_riiidór;'~.>;;· ::-··'.';e;:·;:; :;;· ··••··· · ...• \ : ' ' 
La ciudad de Tijuana;~o0 du~rita.pr~~i~-~e~i~·c6n'un sistelTI~~de ~tJa~tomáyori~ta con base en 
el esquema de central dé abasto; dqrni11ante aún en las dudades n:ias inipor:á11tesdel pais. A 
diferencia de otras ciudades fro~terlzas·son los meréados m'tlnicipales'(Hidalgó,'.Cuauhtémoc y 

- • "'. • • ' ' - • • • • • • - • - • • •" - • • f. •• - - • • • • - • • • ~- ' - • • • ' 
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Juárez) quienes cumplen una doble función de mayoreo y menudeo en casi todas las líneas de 
productos (abarrotes, frutas, hortalizas, granos y derivados lácteos). 

Un hecho sobresaliente en el proceso de abasto de Tijuana es que a pesar de ser una ciudad 
fronteriza y muy alejada del resto del país mantiene, además de una fuerte interrelación 
comercial con las zonas agrícolas del sur de Estados Unidos, un vínculo muy estrecho en la 
ciudad de Guadalajara donde los mayoristas tratan con otros mayoristas e intermediarios, a 
diferencia de las formas que establecen con los productores norteamericanos con quienes las 
relaciones son directas. Su abasto se complementa del Valle de San Quintín en el rubro de 
frutas y hortalizas. 

Dadas sus condiciones de especialización hacia el turismo y servicio el abasto de Tijuana es 
más bien de carácter autocentrado, es decir con escasos vínculos intrarregionales en términos 
de reexpedición de productos. Por ejemplo, presenta muy escasa influencia hacia Mexicali y 
Ensenada, y si bien sus vínculos eón La Paz están definidos; en realidad esta relación es de 
carácter artificial porqúe sólo . representa un puntó conC:énirador ·.de la· producción 
norteamericana que posteriormente se reexpide hacia aquella ciúdad:= 

.-+·:; ..... ___ ,t...,«·· .. '!.··' -· ., ·'-.-.''-~·:-'"::;:,·,~··~··-e~.;:--.·-- ::_.:·_,::;;.~-

Debido a su relati~o¡~i5ia'iliie"nt·c(~J~,i~~~~~üt~~g1á~&b~for~·~6fo·~.ci~"1t,~é\,01umen de oferta 
amplio pero .. inestablé;'1o's'bodegúer(is'311áyoristas;'de;Tijuaría ~6'.se:es'pecializan en un sólo 
producto; por.ta'ntoprefiere;,:contár_é6n un'surtido'dfverso;aunqúe. éc:inespééialización definida 
en sus lineas, ·es décir:·h'áéiá' él giro'de abarroíes; frutas'; tioíi~Úiza's~ derivados lácteos, etc .. 

'" -- ;.::::.:· t,;-.·: ·::-::e~~-·:º>::<--,_:,.:;:,_·.'..·.~·-·-,.,'!_-':.-'::·.-::·;~~}:-:.··;·,<-_·;,\«;¡-~:·'~.;:~--,'··.<-.-';"• __ ',·- -

No obstante .qu~·~1 ·volu~en'de1a'ciem~Acia es',mayor=yl~·di~tancia con las principales zonas 
agrícolas de Estados\ Unidos·; resülta\.{significativame'nte~rnás (:corta, la ciudad de Tijuana 
dependiente m·enos que Ca Paz de los: súministros alimt?ntarios norteamericanos en lo que se 
refiere ·a1. canal'.tradiciocia1•·éofnp'úesio pÓ~;los'i;nayoristas~ que 'se' refiere al canal tradicional 
compuesto por .. los¡ m;ayoristás'?qúe1~ope'ra~".de; ci1a11era l'individual ·. 6 • integrados a mercados 
municipales. En \cámbio,'/el (:canal t:~-más':¡;m·oderrioi éompu'e'sto básicamente por los 
supermercados, depende'·máyoritarian1énté;:d~·~aqUel ·!Jais;: situación qúe tiende a reforzarse 
como resultado de los ~úevos acuéré:Jos','éritre1 él capitál. cómércial. nacional y. norteamericano; 
este último canal tiene Uri impactó' más amplió en 1á'disfribücióri al menudeo .. 

:/· ._,_,,,.··.:.:r·,·:/'<·~·:··-,-~_-;"-"'·-·: .. ~--·_.,-, ··--;: .. ¿ __ ~·. 

Por otra parte,. llania 1~ 1at,~nci¿n'.~a ~~~de'C:~~ci¿-¡,. d~ 16s eit~blecimientos especializados tanto 
desde la perspectiva}'espai::ial coino":a'ilas•déma'ndas derivadas del éómportamiento de los 
consumidores,. lo cÚal:'seguramente ;C:éíri'stituye un ádelanto dé lo que ocurrirá: a futuro en el 
centro y sur. Tal es eFC:asofde~lastortillerias;: El precio de la tortilla es 30% máselevado en 
Tijuana conrespecto'a•.1a·:ciúdad de MéxiCo y su distribución al menudeo observa Una lógica 
distinta. Una tortilleria\ tipo :en •Tijuana se constituye por aproximadamente 300 m2 entre 
instalaciones y '¡:xpendio;;cúénián' en;promedio con 20 empleados º·más para transformación, 
venta dé piso y:r~pa~o. a):lomiCÍlió,iademás de condiciones de higiene ádeC:uadas; · 10. cúál no 
es caracte.rJ.stico <de';;esie·::tipo'. de'.. establecimiento .. De est¡;¡ . i:Tianeraii .sé:'. observa un 
redimensioríaníién'to dé)os•canales tradicionales de_ distribUción especializada por prodúcto, lo 
cual está rélacionadci;cc:irí!el avañcé tecriológico,. la mayor .. flexibilidad'eri•ía:disposié:ión de 
materia prima, nuevas ésfratégias de distribución de las emprésás'y tambiénuna'rídeva actitud 
de los consumidores. · •. < •· • 

,. . _:. ·.";, - . 1 •• \~;:· 

Otra modalidad importante es la que ya se vien~ obseiVando en: otras plázas 'c~mérciales 
importantes dél país. Es decir una empacadora,· por ejemplo de plátano; que tiene c'cimó'odgen 

137 



el Estado de Chiapas instala sus propias bodegas de manera independiente o integradas a las 
principales centrales de abasto del país, la cual se ajusta a los criterios imperantes entre los 
consumidores locales. En el caso de Tijuana, como en la mayoría de las ciudades del norte, los 
consumidores exigen niveles de calidad superior al resto del pais, tanto en frutas y verduras 
como en carne; los cereales, a excepción del trigo, tienen un peso comparativamente menor 
con la dieta. 

Junto con la anterior existe también una tendencia a la Asociación de Empacadoras y 
Distribuidoras Nacionales con empresas norteamericanas comercializadoras. lo cual es una 
modalidad común en el norte, tal es el caso de la marca Cucumbers que empaca hortalizas y 
frutas de invierno en México para su distribución en la Costa del Pacifico de Estados Unidos. 
Algunas bodegas ubicadas en mercados públicos reciben además mercancía a granel y operan 
como empacadoras. Esto corresponde a una forma de intensificar el uso de la bodega, pero 
también sirve para agregar valor a los productos y obtener ganancias adicionales. Las bodegas 
empacadoras mantienen una relación estrecha con las fincas productoras aledañas y cuando 
reciben a granel de otras plazas, el autoempacado sirve adicionalmente para abatir costos y de 
esta forma competir regionalmente con empresas extranjeras. 

Asimismo, esta modalidad de· b~dega-empacado~á se corresponde con la necesidad de 
seleccionar la calidad de los productos el1 términos .dé támañó y'éolor, entre otras razones, 
además de la exigencia.del consumidor régional

0 
por-la cercanía eón San Diego que atrae un 

gran número de compré!doresc de; cla7e ,mediadanto,{de~Tijuaná.como;de .. Ensenada, pero 
también porque las bodegas sirven d~]cÓmplementcfioca'sicil1ai/alos súpermercádoslocales y 
pequeños establecimienfos cje,~istrl~uC:ió6.al _íli.eiíUcieo. ;( · · · ~ . • : ·• ·· ':;. :-: · • ;5{ · · 

En el caso de Tijuana, la jerar~~í~:qu!··~~~ ~aAti~~~~i"=m~~6~ci~ 6~~nd~1;(h~;i¡,,g~dici6 que se 
imponga el sistema de central. de :abasto,'<aunque ya: existen los pÍÍmero's·iritentós, ia(y .e.orno 
se ha establecido en otros centros. de: consUmofrnenos'importantes.: p'orJo ti:trito~.ií'o·;~p'ri;'serita 
un radio de influencia territorialmente. ámplio; aclerniis de; qúe)a proximidad con otr'o's .ce¡itros 
de consumo regionales es casi nula, y los existe¡ites,'níantieheñ:.sÚ,propia"autoriomiá'.como es 
el caso de Ensenada y Mexicali. Se trata'.entóncesjde'¡;u~a ciudaél}iñeíástfcá;;'désdé la 
perspectiva del abasto, solo sujeta al crécimieñto) de\látpoblaclón~pór',;'1a;viá:dii'afracé:ión de 
maquiladoras o de los ciclos de flujo de trabajadores inmigrantes háciá Estados UnidÓs; :,e: 

. : :~~:~.: ~·-. . ;_~'~i.! , .. ~.,:/i/\·-:~ ~-:-;~~f0J::::. '.\lh .":W?::-.<~%¿:. ;_;;\·~\-: r~;-.(, :~ ?r;-:/, i;~~:-~~:_-_;'.5f :.~~.,~r F . : ; ?~:·: : 
Ensenada y su pequeña área de influencia: dependen casi'.totaimente dei,abasto a través .de 
supermercados modernos conforrnados·por.l.asJres grarides:cadenas éóm-e'rciaíes'del.pais (ver 
Cap. V), cuenta además con peqi.ieñÓs;esiáblecimie'ntós~tipo.:o.)()(o 'q'IJeicubrer}.eií conjunto 
una área intraurbana amplia. Tambie¡ise}abastece en•gran medida;,sobre1,t0do el'l:el'rubró de 
abarrotes, a través de .1a· ciú.dad él.e· S~n.'.Die'go/CaiifoÍ.nia/ló' cual .. daéidéa!cie, un patrón· de 
consumo típicamente. noriéameriéário'. áunqúe :.fallpatrón rio aglutine'. al. cciñ)únto de la 

:::ª:::~lidad · si~·i·:~r· ~·~ .. ·~1:.; ~astb._ ·J~ ii~i2~;~; .. 1a_;Íi~r.:ci~,i~~J1:~i;: d~;.;E:~;e~ada. Por 
ejemp!º· Rosa rito cuenta tarnbién::con:· pecweñosi rl1ir:i_isUper.s tipo:,o)(XO'-que;sustituyen a la 
modalidad de miscelánea,:solo;que aquí c~mpleri.bá~ica1Tle11te!-ma. función,.de complemento de 
fin . ~e.·· semana~· para .• · e.1. Jurismo:\y i la •, poblaci.ón •· flota,nte ';nCÍrtE?americana· que descansa 
penod1camente e.n Rosanto Beach. ··· ... •. · · ...• ; 
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En tanto ciudad media de desarrollo reciente, con gran influencia del estilo de vida 
norteamericano, la población de Ensenada presenta una actitud más proclive al abasto 
alimentario vía superm'ercados. Por ' tanto, el mercado público o las concentraciones 
prácticamente no existén: El sÚptÚIT1ercado'region,al está integrado a las grandes cadenas 
nacionales y por lo tanto ·sus red.es·. de>.abastecímiento no son diferentes a los criterios 
comerciales que asúme, el conjunto de;cadenºas.~Sin·::;;mbargo, presenta algunas adaptaciones 
al entorno del consi.nrio local, por:'ejemplo '.el \;experidío de frutas y verduras tiene una 
importancia comparativamenté nie11or;coíi'/espectóta la carne, productos industrializados y 
algunos productos' efe 1a·1iriea de ai:larl'otes/ < C;i ' 

De cualquier ma~e;~~.:'.~i~ 'i;dpi;~~rc~~~~;;IÓ~~le·~:s.oncomparativamente más pequeños que 
las tiendas depárta'men\'áles'deilas''grandés~ciuéladé.s;•el surtido es menos diversificado y la 
superficie dé ventas'{restringida?':Una rriodálidad dé 'abasto similar a Ensenada se presenta en 
Tecate, áunqÜe tiene:n máyor peso'las~mísceláneas qÚe éxpenden surtido diverso. Esta ciudad 
depende funcionalrnenie de' Tijúar,ia para''écin'ser:;,-ar\ína'áutonÓmía relativa en la medida que 
se ha constituÍdo"én"ün i:íunfo dé-inieréonéxi'ó-n'enireMexicali y;TijÚana:? <:.:.\; ·•· :· 

,.,!.,.,, __ ,:;::"•-'",.,- }:-.',,:_·J:}' ·,}.',:-_.-·/Y;~ .. ~~:>,:.-·~~:.:.:~.·.,_-.. - . ~;, .·{::-" /··' .. -.'."··:.·· ..... ·:_·_:: 
Los supermercados' de' capital regionai se' han erijido en Una fúerza comercial importante que 
disputan a las•grandes,caden~s:naci,onales·'.el .control'del abasto'~nzonas especificas y de 
manera noforia'én. el 'riOitei'd~I pais:(vérCapfVWDebido"a'q'úfeste'tipo 'de'súpérmercados se 
abastece dÍrectame~te:deJas :regiones pródúctoias,i'ha' tenido un'dob,leefecto'en Ja·. estructura 
regional· del 'abasto: 'por un '.l~do.'iiihibe :e1 oesarroHo•·de: las c~ntrales''de:ahasio>y-pór otro, 
impide la proliferación n,-asiva'de'establééiriiientos de distribución al'menüdeo como tianguis, 
misceláneas; conééntraciones;•etct . , > .' , ;~ 

1 
;- ' '< , :U' .. ·~· 

Asimismo,. los supermercados régionales 'controi'án é~~as d~'influenci~ amplias en las ciudades 
consumidoras, pero también' de las zoriás de'producéióii á travésde re.ladones directas con los 
productores. Ello es posible• porqdelos'.·c6íisumidores'urbariós .se: incorporaron de manera 
natural a este sistema al no existir una?esfructura;}¡:>réviaYqúe ;hubiese significado una 
reorientación en las préferenciasrde los éon'súmidores'.iEi'me!C:lio n.iral se abastece a través de 
pequeños establecimientos; su inflúencia'espáda1 és;restringida: · · · 

. '.. --::):~:,:;_··:'.~_'/:~.--:~~:\'\·~-~;~~-<ttf:'. \~~(.-~i~}:~ k~t.>:~1;t;: __ · ·: \:· ' 
En la ciudad de Mexicali existeD tres mercados públicos;•uno de ellos se encontraba a punto de 
cerrar a finales de 1992 y .ios-Tótros••·dos" restántes1.,hal:lla'ií' perdido influencia entre 1os 
consumidores. La estructüra del'abasto obser\ia,i:íii'•comportamient6 casi similar a los casos 
que ya habiamos señalado! Es 'decir?rio'exisie~aquiurí sistema de tianguis o di as de plaza 
similar a1 altiplano cer\tra.1;~1á'U:.1:'11tra1;de'abastos es.· inéipiénte y:pór, 10 tanto, el grueso del 
abasto se realiza a .:travési, de'~süperíl;i,e,r.c;adós,~;,aunqúe)ihán comenzado a proliferar las 
misceláneas, como 'ér\ el caso' de;Tijuana; por efecto de las. ríiigráciones provenientes del sur 
del pais. ""' · :,:·· .,. ?7'.·'·'S"· <v., r; 

. ~-:~ e,-,' 

La ciudad de HermosiHo,~e,;ab~stece\p~i~ci~~11-riente de. la producción regional (aunque 
paradóji('.amént,e, 'siendo uno de. los prindpales estados ganaderos, importa hasta el 50% del 
consumo . local de~ carr:\e::'.proveniénté.cdé Arizona'.~ E:U. ). Opera a través de tres mercados 
públicos; lá. organiza'ción'fdefdiciios;:: n1ercadosq:íresenta las mismas caracteristicas a los 
existentes én el.restó'.delpa\si'.sip erriba~go_¡son proclives a la especialización. Por ejemplo, el 
mercado Valderra.ma se especialrza,en1'.carne de campo" y cortes especiales, otro de ellos es 
granos y abarrotes y el tercéro eri fruta y' verduras. 
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De cualquier manera, las pautas dominantes del abasto la establecen los supermercados y 
tiendas de autoservicio. En este caso predominan las tiendas Ley (cuyo origen de capital es el 
Norte de Sinaloa) y en menor medida Vil y Zaragoza de capital local. 

En tanto ciudad más alejada de la frontera norte, la ciudad de Hermosillo mantiene dentro de 
su patrón de distribución un buen número de pequeños establecimientos que hacen la función 
de misceláneas de barrio pero superan a éstas a surtido, tamaño y organización. 

El Estado de Sonora ocupa, en inversión, el tercer lugar en el abasto nacior.al después de la 
Central de Abastos de lztapalapa y de Nuevo León depende de los suministres externos de un 
buen número de alimentos (a excepción de huevo, carne porcina y bovina y granos; las frutas y 
hortalizas provienen en su mayoría de Sinaloa, vía Culiacán, e incluso de Guadalajara donde 
también los supermercados obtienen buena parte de sus mercancías a través de 
represen:antes comerciales acreditados que recurren también a las compras a pie de campo; 
esta posibilidad existe porque cuentan con sus propios sistemas de transporte con unidades 
refrigeradas. De todas formas las frutas y hortalizas no tienen\.ii1a importanc:a fundamental en 
la dieta que se constituye principalm.ente de. huevo: frÍjol, tórtilla d~ harir.a y maíz y carne. 
Hermosillo constituye eljprinCipáí 'cerifroiéstafal'.desde ~donde) se' acopia y redistribuye la 
producción local, ~si com,o.la proy;enLen~~ de;otpis.¿ég!?rie~: '; <,··· , 

A pesar de ser·una;~iucíli~~:;iJ~H~i¿n·f;~1~Íi~·~~~~i~~~~¿i~nt'~.·~1·inipulse de las obras de 
irrigació;i en 'el Valle cie(Yaqúi,' lci'cuál ·1é otéírga:ün 'carader.cié:'éiúdad moderna y planificada, 
Cd. Obregón .·.sÚstentó'inidalrrie~te1:'su.sist~ma' de'.}ibasto':a".:traves:'del_.sis:ema de mercado 
público central, a'uxiliadÓ~ péir~una'.ied-Ode 'níicr9sbpérs''éleséminados. a lo. largo del entorno 
urbano: Sin <errit:íarg.o : e'i'1: rijercaéfo'!:;; cehtraÍ}declÍnó1fCie'sC:fé'~h'acé·f iieíl1pO· y son ahora los 
superme~cadós integfá'cio's 'sd3ra'ncie's 'plazas comerciales'los:que'tie'nen el co:itrol del abasto si 
bien existe una central de abasto en·~ construcción, lgual'p'anOram'a 'se obse:va en el caso de 
Guaymas donde el ab.asto ha conformado un patrón 1sÍmilar.' a~lós anteriores con pequeñas 
variantes adaptadas a las preferencias anteriores de lbs cónsürriidores lo::ales, lo cual es 
extensivo al caso .de Cúliacán con la única variante que constituye un centro de acopio y 
distribución importante con fuerte impacto regional. 

La región Centro~Occidente 

El conjunto de estados que conforman la región Centro,Occidentepresentan rriecanis111os'más 
definid es qúe el resto del pais en la articulación e~pacial·del abasfo . ali;-:ientário. Ello se 
encuentra e_n ~é.iaci.ór;i con su especialidad productiva; elnivél"'de cómunicación''Y iáo propia 
ubicacióil géográfica .. Est_os elementos definen al conjúnto de lá~·régiór(como: una •zona 
transicioryal.tipica:que se articula, casi en la misma magnitud de'flujós, a des núcleo~ urbanos 
de jerartjuia ria~cional como son las ciUdades dé Méx[co y Guadalajará.· .' "<' i ,., <. :'., 

~ - ·' ._. • ". -,~' •• ' <> • • - • • • '·" ,_. ,,. 1 - -.' . . • ' ' .,. - . . __ ,f." 1" ._ ,. .. ':, -· 

Asi, los cinc~ (i·~Í-ad~s que c~nforman la región surríinistrah ~1if11'~~t6~; a''sGi'p~;¿i~~ 6~ni~ales 
de abasto, las·éios;·de'.jerarq'uia riacionai, al igual que•a;~tras':de iÍílpÓrtancia;·dispersas'· a la 
largo del,p~is. Sir\ embargo, ta~bién reciben env[os de[ce:ntqh de' Guad_alajara; de tal manera 
que con E!"ª~ s~ ~s.!~blé.cE!,1ª.fl1.ayor inte~sid.~~ ~~mercia,L'~ ; · ·•· ';e.:,,; ( >. ;< < • 

Además.. cadéesiado . mantie~e'. en términos dé sl.J ;especialid~d/pro'di.ictiva,i: reiaciones 
comerciales autónomas o bien con el centro de occidente; al' mismO tiemp::i cuentan con un 
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buen número de ciudades medias que a la vez funcionan como centros de consumo de menor 
jerarquía sin que necesariamente se observe un. a intermediaf ión espacial a través de 
Guadalajara o la Ciudad de México. 1 

Corno los casos de Guadalajara.y la Ciudad. de.México fueron analizados por separado, es 
pertinente ahora describir. por sep~r~do, el, tiP?4e~r~laciones comf.réiales que establece cada 
subregión del centro occident~ y también de los, diversos núcleos urbanos que la conforman. 

Una primera descripción g~n~·ra(ri~s,~eÁ~;~;;~ ·~~e ~n el caso de ~ichoacán Morelia, además 
de capital estatal es la ºgran capi\~1.,¿o,'rlie~cial y·•.ry,íaritiene vínculos lde abasto casi en la misma 
proporción con Guada.lajaracil!,~C:?~ 1~·g¡~d.~fl .9~.M~xico; Colima.trmbién uti!iza esta dobl: vía 
de sus productos, aunquec en , lasocpreferenc1as de envio predomina Guadalaiara; 
Aguascalientes co~:órP,a,'l~u.n ;.e·s~·~é,i?~;·,;~.~c~·r,~al". d7 Guadalaja[a y por tanto se integra 
totalmente con aquella,' au~que/en• productos: espec1ficos como la guayaba y otros frutales 
mantiene. relación .iniejisa'_é.ort.(;E,D~\~iu.d~~~cÍ.e:f.Aéxico<, Jalisco! por su ubicación misma se 
integra a Guadalajara;·y,,.finalmentetl<qn,ayo.r,parte de las áreas agrícolas y núcleos centrales 
de Guanajúató mantieneri/úna'iííiegraciÓn más;definida con la dudad de México. Vale decir 

que la: int~~r~c)::r.e·~~:·~¡á:1·?P·t!J~)~}·~~~-1.~.t~1~e envía com~ enllo ~ue se recibe. 

La ub1cac1on privilegiada de la reg1on·dentro '.de las zonas de influencia de les dos centros de 
consumo niás grandes;del.'paisO:les permiteÜíenéficiarse de las p/eferencias de los envíos en 

.' . . . '· ... ' .•...•• •' "' ........... '' •••.• , .. ' ·"············· ' ' 1 
términos del pr,ecio deJe111porada}es'posib)e,qúe en ciertas époc¡ del año el precio de algún. 
producto horticola sea~_más:bajo'.:er(Guadal,ajara qüe en México, or tanto buscan colocar su 
producción en esta ci@a~;c; ~U~yés§~é'c:ü.a,1q-~i.er,!11~ne,ra manti ne relaciones importantes a 

~:!~~~~:~~~:~~;~~.=r.¡·º·:.~:.:.rn·~ .. f·í·~,.~.•.·.;.,_~1,·ª·e··d.·:··.m.,'.·.,¡· º.:.r .... ~-.º_·.r ..• r .. :.!,·¡·r.•.~ ... r.~;t._º.~-.·~.~ .•. ~.•.r.·.~'.p.r_·.·¡· .. : .. d.·.·.t·i·V······~.e .. ·.·· ... ':. u.' .. =.m.r.·e·b.~.e.~~ •. rc·i·m·º······n.ieº·n.~~s~ 
Así, la especialidad de· Cel~~~ y su :r~giÓ~ .e·s~ 1a:pr6~:u~06iÓ~ d~ hbrtáiizas ·y legumbres, en 
cambio es deficitaria en fÍútas'_lascuaiesse{otíifenen\'cie'.:regio.ne' ·.más"áíéjadas: por ejemplo 
plát~no de Tabasco, mango :~e .~.~Yél[Í~·' rría.hz~r:ia•9~,,Chi~1;Jª}iua;oafanja.de)Jer~crúz, C'.~co y 
melon d.e Guerre:o, et.e.; a caiyib10.,eriv1~_h9rtal1zas_a e,s,os.n~1smo51 lugares ~onde el t~ansporte 
se convierte en d1nam1zador.de las relac1ones:y,los transportistas en comerciantes activos; 

. , , ·:. i.;? r ·:./ , '~;; '2: • ·..... 1 •. .. . . • 

En este último caso, es co11'1ún que las relaciones:de_.abasto operen a través' de. centros de 
acopio int~am~~ici~alés:siri JT1ediacióri .d,e, <:el~ya; esto 'es posible ~ebi?o a la elevada. efic.i~ncia 
de comun1cac1on vi a.carreteras (ver. Cap.• 111); De esta elevada capacidad de comun1cac1on se 
sirven también· las agroindüstrias7ubicadas~en'(eL<c'oúedÓr· industrial, por ejemplo. Campbell's, 

'.• " , . ., .. ·. ·' " ' ' ·.• ·. 1 . ·, . " 

~:~:~¡~n~~¡~te~~Z86~Q~~;J~~:ia~~~~76~·~~~~~ :í;~~~6as~r:~º~11~c~~t:~¡~~r~~~~s · como un 

Celaya cu~rit~-~~~ d;{:¿,~~f~ai~~~~~;~~~~i/;:deJas cuales operan propiamente como tal, 

~.ªu~~.1.~~~~ºq····· .... ~ .. ª .. ef·u·d .... ~sc'.t.i.r~.;.b·n··~.·.~=.~.···m.ª.e.1:.··Í;.···.·.~.ª.·· .... e,d ... ·.ªiº.m.··: .... m.ª .. ·.Y.·ª ... ·º.~.· .. r:~ .. s·r.·.~.ª.o .•. -'.T.Y·i.·e.·.rn .. n··· .. ·.= ... ·.;,ª.u .. ·.~:::á!~. r::.;J.:e .. u··.r_1.~~d0·o· ~jb~~c~:~¡:~;:ne~ teneruria participa"ción muyimporiantelossúpeirriercadÓs modets .. ' ' . . ' 

El esquem~ de ~~~~t~ ~~ .· l;~P~~tJc~P~;/:c;~~{d~ manera, similar. al .. de Celaya, aunque su 
importancia como centro . comerdal :'es de· menores magnitUdes,' inclus6' en varios productos 
hotofruticolas y granos depende de la. reexpedición de Celaya Sin embargo sus regiones 
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agrícolas circundantes cumplen una función primordial en el abasto a supermercados y tiendas 
de autoservicio. 

lrapuato no ha logrado desprenderse del esquema de gran mercado municipal como eje 
distribuidor mayorista, medio mayorista y menudista; a pesar de que se encuentra funcionando 
una Central de Abasto de reciente creación, ésta no ha logrado operar completamente debido 
a viejos atavismos espaciales del comercio. 

La capacidad de comunicación de la región cumple de nuevo una función clave en las 
interdependencias regionales del abasto. Por ejemplo Salamanca presenta una jerarquia 
espacial menos importante que Celaya e lrapualo, dependiendo del precio y la especialización 
de los productos puede abastecerse de una u otra. 

Debido al bajo volumen comparativo de su demanda, Salamanca reproduce una irracionalidad 
espacial en el abasto. A pesar de integrar una súbregión agrícola importante, la mayor parte de 
su producción se destina a Celaya, lrapuato, león, CEDA Ciudad de México y Guadalajara, 
lugares de los cuales. especialmente. en los ·dos primeros casos tiene que abastecerse 
posteriormente. 

La ciudad de León es princip~lment~ un c~ntro distribuidor que cuenta con una gran fuerza de 
atracción sobre todo el entorno regional;'.detes:a manera mantiene reláciones de abasto con 
prácticamente los cinco estados dé la\re'gión.'ádemás· de /eexpedfr la producción a otras 
ciudades importantes como es el.caso'd~_Glía·r:ajúato: Su área de influencia más inmediata en 
cuanto reexpedición y acopio de la'. prod·u·cciénjsón: ··san· Francisco del Rincón, Pénjamo, 
Manuel Doblado, Remita, Silao y Leó~:; j/ ·. · º > · · · · 

Aproximadamente 60% de los IÍiayori~tai.ci~':CEDALeón són a la vez productores, o en su 
defecto, establecen sistema de contraio con los produétores. En esta central un grupo reducido 
de bodegueros controla el acopio y la comercfalización de dos y hasta tres productos, por lo 
cual tienen una influencia importánte. en la',óeterminación del precio final. Sin embargo, la 
producción regional no es suficiente,· pordo'•C:Uaféstáblece relaciones comerciales con otras 
regiones distantes a través de CEDA Ciudad :es" México que opera como punto de traslado 
intermedio fundamental. La ciudad de León Ópe~a·también como punto de traslado hacia otras 
plazas de la República de los excedentes re:;ionales. Los principales destinos son CEDA 
Ciudad de México y Guadalajara. 

Ciudad de Guadalajara 

La ciudad de Guadalajara constituye el núcleo articulador del abasto alimentario de Occidente, 
al menos en dos sentidos: por una parte' aglutina la ·producción proveniente de su propio 
entorno regional, así como de una propórció'ri imp.ortánie del norte; por la otra abastece de los 
principales a este mismo territorio de los·!principaies,'prcié!uctos alimentarios, lo cual incluye 
algunos estados del centro y sur dt?I p'ais:' En igúal sentido/'.fa ciudad de Guadalajara disputa a 
la Ciudad de México la .Pri~aéia ríacicínal.:en .cuanto,,a1,,:m,onto de flujo de productos 
concentrados y reexpedidos; in él Uso abastece .a esta última én forma directa de algunos de 
ellos, aunque también ocúrré uná relacióninve,r.sa: . .. ., 

1 • ' --



De lo que no existe duda, es que como gran centro regional constituye un espacio donde se 
determinan ventajas y desventajas para que un producto continúe su ruta hacia ciertas 
ciudades o permanezca en_ esa central y de ahí conectarse con otros centros de consumo. 
Desde esta lógica, Guadalajara ha venido ganando espacios de influencia a la Ciudad de 
México, lo cual es· sintomático en el caso de algunos estados del sur como Michoacán, 
Guerrero e incluso Puebla,-donde el volumen de flujo y el precio relativamente más bajo del 
producto, contrarresta el efecto de la distancia y el transporte. 

Junto con la Ciudad de México y Monterrey, Guadalajara complementa a los tres grandes 
centros distribuidores de jerarquía nacional que a la vez subordinan a diversas ciudades 
medias y pequeñas y aunque ocurren casos en que algunas de ellas conservan su propia 
independencia de abastecimiento y sólo se complementan de las grandes ciudades. 

Los mecanismos de acopio y distribución que utilizan los mayoristas de Guadalajara no son 
diferentes a los que emplea la Ciudad de México, lo cual hace suponer una afinidad entre ellos, 
más allá de las estrategias comerciales seguidas. Es decir, en el acopio se observa la doble 
función de productor-bodegueró:,y;{solo' de- bodeguero que recurre a las compras a píe de 
huerta mediante intermediarí6s>e-spérá:1os suministros que ofrecen productores directos e 
intermediarios, o bien surte su~b_9d~:gi:i''através de la producción obtenida en su finca. 

En este último caso ~Jcci~tr~l·~.6b~~s¡~-~l~tribQción no se ejerce a través de la Central de 
abasto, sino que'los>bódegUér.6s}éóntr61á'n desde lafinca, seleccionando calidades de !os 
productos-y definiendo:.'él'itírie'.farió;'dé-envíos:i1aciá)ás divérsas plazas de la República. Esto 
otorga una -nueva diménsió¡,' espacia(al abásio~donde'la's•jéra,rc¡uias de las grandes ciudades 
no son exclÚsivas y los bcÍdegúeros_:de'(a¡Vi)lazas'.m_ás_débiles'y que además no participan en 
la producción,:pÚedérí';; ab'asteéerse .directamente 'cie_ laiifincá sin':' la' intermediación de las 
grandes .ciudades;;, sin embargo; n.0'.sori ,todas•.·1as;.c¡udad~s;,médias:'_yeste tipo de estrategias 
son observadas apena's -por:los,'bódegüéros que' cuentan a l_a vez con un sistema de transporte 
eficiente; '--·-·:"-"•"" ___ ,, ·•«··;,~t-: __ ·- ____ , ___ , ____ ,._ ---- ·-·-------- ---- --- -

Una éonfigúrá~ió~:í~~lej~;:1_·:cdpÍo:y;d;s~~b:~i~r1 dé:~n~e~tbs-~n el_ caso de Guadalajara 
seria el siguienie:é1 )rééoleccióñ ;y_compra':en:el'.IUgárJde{la' producción, primera selección y 
empacado; 2) íntérmediario\qúe'comercializá fuera/dé la finca•·corí''ótros •acopiadores; 3) venta 
que sÚbasta en el)iánguís)érriana(;'A),,íntérrríédiaríos págados póribodegúeros para compra y 
traslado hacíél'iugáres níá's~dísfaíiies:'sfálmacénaijiieíito-y;Yen_ta aí_máyoreo; 6) distribución al 
medio mayore6.yméii\Jdeo dé/gran' escala y;~7)•distribÚcióri".'rñeíiuélista enmercados, tianguis 
de barrio y coÍÓnía-s:" :-.:. /(-' · ,; ... - · -- ·· <~-._ :- -- .:;,. 

De cualquí~er:rna~~;a·.>eÍ,;'si~·Í~;ma(,~ái cÓm¿~ e~_ fri:~~~a de_ influencia más definida de 
Guadalajara es. aqúella'qút{se·-ha'iin'púesto 'a nivel nacional y.qÚe utilizan los bodegueros de 
CEDA de la Ciudac(de.l\llé~icodesé:íe.princípi~sd~'~iglo.'.Es,decír, del productor al intermediario 
local, del cual pasa al;inieriñediárío}regioríal.-pará co'ñcéntrársefinalmente en el mercado 
regional: aqui. se mézCiarí'.también''fo'rrnasY.'directás'Íde_ccimeícialización del productor local al 
mercado regional á- tr~\,'és\d~,J~1adohe~j:ir.eé~táb1_ecidas 'o.' me_diante agentes empleados por 
los bodegueros de _la ~~pit_~-~-regil:)n,~.1. ;;.}>:t';'.~~ {:, 3; .1 · 

--'~ ._., ~' -A=' 

Una estrategia empleá'cia regúia~r-iiente'poLtiC>ciegLeros e i~terme,díaríos, _la cual se repite en 
prácticamente todos los 'cent[os':d!;!:'ábasto dél país;'; es aciuella que·corísiste en financiar 
cosechas desde el inicio de la pr'odúcción:· De: esta 'manera presíoná'rial prcié:íúctor a vender 
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bajo precios. inferiores al mercado vigente. El financiamiento generalmente va destinado hacia 
la compra de insumos que se emplean en la producción y también como apoyo a la cosecha, 
pero en ningún caso son extensivos al proceso de comercialización. De esta manera bloquean 
la posibilidad de que el productor concurra de manera directa a las centrales de abasto, e 
indirectamente tal crédito opera como una forma de concentrar mayor poder sobre las fincas 
por parte de los productores que ya venían funcionando a la vez como bodegueros. 

Un dato que da idea de la gran influencia que tiene Guadalajara en el abasto alimentario se 
desprende del destino de los camiones de carga. En Guadalajara existen aproximadamente 
300 empresas y grupos de transportistas regularizados: de ellos, se estima que el 49% de sus 
unidades tienen como destino el centro del país y principalmente la Ciudad de México, el 24% 
la zona del Pacifico, abarcando incluso Nogales y Tijuana: 16% el norte del país alcanzando 
Monterrey, Monclova y Piedras Negras: y, 11 % del sur especialmente hacia Morelia. Lo mismo 
ocurre en el caso del transporte ferroviario donde un buen porcentaje de los traslados son 
hacia Tlanepantla, Querétaro y Chihuahua. 

Sin embargo, una cuestión es.la forma en que opera el control espacial regional del acopio y la 
distribución, y otra cómo se establece á nivel intraurbano. 

La Zona Metropólitan~ ci~ Gu~d~l~jar: (ZMG) concentra _el 66º/o de, los _estableci_mientos 
comerciales· registrados en él Estado de Jalisco• que' ocupari ·además al i]3% del·· personal 
captan el 87% .del capital.in\lertido•Y.realizan.el.;7?%dé. las.véntás':·:En co~ÍrapartidaO,el abato 
intraurbano se.· encuentra. organizado' de manera. anárquic~ i:qúé~ e~ Jnucho ooedece al 
crecimiento explosivo de la lJ_rb.;_; ·:~J ;;. _"_;_: -.~.:; . / ·· ; \L 
De cualquier manera, la' d~traÍ· de A~~st.~s ~6i8a·;;c:o~é·'~rti~ul~~orL'de · 1a distribución 
intraurbana al menudeo, especialmente en el casó de. píoductos'pérécederos y abarrotes. 

-- --:··'' .. · =.:,.' - ~:~ " • . - .,;.~,-> -· _-

Un canal importante es el sistema de ~isc~láA~-ás~qlle;op¿ran a lo largo de la ciudad pero de 
manera pronunciada en• las•-colcinias'-'popularés;'.asimismo! el mercado público continúa 
teniendo una gran importanda·aunque taníbié'ntiénde•a declinar debido a que no han crecido 
al ritmo de expansión·. de' lá_ Zfv1G;\ pér.o 'también~anté · 1a proliferación de los tianguis, cuya 
estructura móvil, flexible' y en cierta medidadiif6rmal; permite acercar los productos al cliente 
con relativa facilidad. · ·' · ,.. · · · ·· · 

Como anota Padilla, 59 los tianguis si bier¡ considerados mal endémico por las autoridades, son 
tolerados porque proporcionan un.servicio a la sociedad y proporcionan un alto número de 
empleos. Los 200 tiañguis-existéntes pi'oporcionan 23 mil empresas y benefician a 111 mil 
personas y realizan el 50% de las ventas totales de frutas y verduras. Al mismo tiempo, la 
autora calcula un número aproximado de 109 mercados públicos, aunque algunos de ello no se 
encuentran funcionando u operan por debajo de su capacidad real. 

Como en el caso de la Ciudad de México y otras ciudades importantes del pais que hemos 
venido mencionando (ver Cap. V) en la.ciudad de Guadalajara el supermercado ha empezado 
a tomar la hegemonía del abas.to urbano al menudeo. · · · 

!o; Padilla, Cristina. E.1 consum::>··.de ahmen1os en _1~ ?~na Metro;:i:::ihtan3 de Guadalajara, Revisla Cuader:i:s 1-, y .12 .. Fácultad de 

Filosofia )'Letras, UniVerS-!Cao oe Guacala;ara, Mé,,.icO, 1990. 
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En Guadalajara, las tiendas de autoservicio aparecieron en los cincuenta, 60 con una serie de 
tiendas de capital local; sin embargo, el auge real comenzó en los setenta cuando se 
introducen los grandes capitales comerciales que desplazaron o absorbieron a las antiguas 
cadenas. A finales de 1970 llegaron tiendas todavía desconocidas para los tapatíos como en el 
caso de Comercial Mexicana, Gigante y Aurrerá. Actualmente existen 32 supermercados, cinco 
de los cuales corresponden a Aurrerá, tres a Comercial Mexicana, 21 a Gigante y tres a Blanco 
(hoy fusionada a Gigante). La explicación de este auge debiene también de la proliferación de 
un gran número de unidades habitacionales en condominio y del acercamiento espacial que 
estas tiendas vienen teniendo hacia las zonas más populares. Finalmente este es un esquema 
que se amplió a lo largo del país y cambia el patrón espacial tradicional del abasto. 

3.2.3 Monterrey: el norte y el noreste 

La ciudad de Monterrey constituye el gran núcleo articulador nororiental del abasto alimentario 
y tercero de importancia nacional. La influencia espacial de Monterrey alcanza, además de 
Nuevo León, los estados de Tamaulipas y Coahuila, pero mantiene también una relación 
comercial intensa con otros más·alejados, como San Luis Potosí a través de su capital. En la 
esfera de la distribución subordina a ciudades norteñas de importancia considerable como 
Nuevo Laredo, Saltillo,'.J:ampico, Cd. Victoria, entre otras>'/ ",: : : , , · · · 

Al igual· que' las'ot·r~s·d;~~i~ndes :ciud~desd~l~,p~rta:n,8i~fnacl6nalMÓnterre'/n6 cucinta co'n 
un hinterland··regional{éspecífico déabast.ecimié11ío~'<En·ígualdád'.,de{c'ondiciones.:·prefiere la 
producción proveniénte'cie·su entorno /egio[lal ii;imediato, péro 'ál 'mismo,tiempó~·é:oncurre bajo 
las mismas circunstáncias·:a(. las,r~'regióries' especializadas···,.en determinado· .. producto para 
satisfacer la demanda; interciá\indepen'dientem'eríte;de 'sú ,ubicación' geográfica; simplemente 
aprovecha la magnitud dé s'u influencia''. ' ' ' ' ' / i ., ' ' '\'.> ' f, ' ' ,·,' 

En tanto ciudad tipic~~~:~¡~ l~dü¡fri¡·l,(reqúie~e %~~'ú11:ah~stecimientci constante y de gran 
volumen, lo cual se complica ante•el tíécho:de'qüe Nue'vó t:eón río es 'un estado importante en 
1a producción agríco1a:~esto'.oiJ)i9á.!adeí:>e6éiér~erF6uena''meciicia éle ios suministros externos 
que se refleja en la 'gran· ca'n\ictad ,cié coñexiéines qú'e el núcleo Central con diversos puntos del 
país. Incluso su' poder;dé'!atracdón'es'taCfqúe(constituye ,la ú'nica' plaza de jerarquía nacional 
donde los propios productóres:é:oncurren en fo~ma cónsíante a comercializar directamente con 
los bodegueros. ~l':·;'.~~~ •. ;¡,J:L::~L · :~ ,;:~: · .. ' 

'-' " '¡.:-~~!:·::_ ;-;:.-.'~--i~~-7,--C-~-~~~ f=:-'-: -, ~j·- 20..,..:.0,.;-- .-

Otra característica imp6rta'riie',de r0onterr~y'es que(a. p~sar'de t':6T1tar con el mayor número de 
supermercados ·modernos'per)cápltá',(ver,Cap.'.V)•loscuales'é:ueritan é:on .sistemas~autónomos 
de abastecimiento;. la Central,'de AbastOs tiene Úna .• ir11portané:ia' reguladora considerable' en los 

~~~:ci~:d~~~~~~~rreb;:~¡~;#~:·t~.a1:;:r~n~j~.· 1:~:··1t~;~i?aci/de;1.1os;9r.!.~d~s.' ni;~Y.9.rista:~Y su 

El impacto ~sp~ci~l'n.~:2¡~·g~I, d.~~M,·~nt~~~e~:~e r~fl~j~ ·~·~ tciciÚ'1~s·~ro~~2ti~:ali~ehtari6~.·· pero 
especialmente'.eri,Jrutas ui. hor{alizas:<En.esie''caso;',las.·r'egioríes•proveé'cicirasTson:·casi las 
mismas . que abastéc~n a'. la; CEDA/Ciudad i'. de"¿• México:\•Guadalajai'a c'y ·'de ótras ' plazas 
importantes del país;· aunque eri product?s especificos del' ramo frúticoia'. mantiene. cierta 

E: ldem. 
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preferencia por zonas ubicadas en el norte y centro norte del país. Llama la atención que en 
algunos productos del ramo horticola dependa de la Ciudad de México, pero en estos casos se 
trata más bien corresponder a un proceso de reexpedición a través de mayoristas que 
controlan ambas plazas y que acopian primero en sus bodegas del centro del país para 
posteriormente realizar envíos hacia el norte. En otros casos se trata de la producción típica de 
algunos estados centrales cuyo volumen y valor no justifica envios directos a zonas alejadas y, 
por lo tanto concentran su producción en el centro del país a donde concurren los mayoristas 
directamente para surtirse en el anden de subastas, ejemplo de ello son el nopal, la cebolla, el 
nabo, la tuna, la calabacita, entre otros. 

Una situación similar ocurre en el caso de los granos. La ciudad es meramente receptora a 
través de bodegas localizadas en Matamoros que acopia y recibe. El maiz y frijol proviene 
principalmente de Tamaulipas y Chihuahua; el trigo de Sonora y Sinaloa; el azúcar del sur de 
Tamaulipas, Veracruz e importaciones directas de Brasil; el arroz llega directamente de la 
República Popular China; el sorgo y oleaginosas de Tamaulipas, etc. 

Tanto el abasto mayorista como la distribución al menudeo en el Area Metropolitana de 
Monterrey (AMM) no definen el comportamiento a las otras dos ciudades de jerarquía nacional. 
Los suministros externos se realizan a través de mayoristas que se abastece;i directamente de 
las regiones especializadas del pais y el extranjero. o mediante la concurrencia directa de los 
productores a la Central de Abastos, a ésta concurren distribuidores menudis:as que expenden 
en mercados públicos, tiánguis;:concentraciones, etc.; esporádicamente se surten también los 
supermercados modernos. : ·>· . ,, 

El AMM cuenta con tres. mer~ados: mayoristas,•, .doce mercados públicos, 33 mercados 
populares variados, 126 cént~osj.ice¿[cón.surn.o popular pertenecientes a CONASUPO
SOLIDARIDAD (a nivel . estatal); iinstaláciories; IMPECSA, un número indeterminado de 
mercados sobre ruedas, 938,562pequeños'c0mérciantes privados propietarios de misceláneas 
o estanquillos. Ello sin·ccíntar;,los~.süpermeréados modernos que constituyen un canal 
importante en la distribución 'al rriénúdeo' de _la ciudad.Jales como Gigante; Sonaira, Argentina, 
etc. . ........ ·· ·>~·-· ·;::::', •.·.:· .:· 'l: · .. : .. • .. 
A pesar de la importan.~iaf~re'~i~~t~i'cie 165,s'u'pe';rne'rc'ados modernos en la distribución al 
menudeo y de' qúe estos: cuéntán; :én sü mayoría/con· éanales regionales de abastecimiento 
propios, la hegemoniadel abastO"de alirri'entos' continúa•en el Sistema de Central de Abasto, 
controlada por bodegu'erós'.máyorista'si'·alguiios~ de los cuales presentan también la doble 
función de.,productoresy .. éomerciantés,:o:bien han erigido "bodegas sucursales" de otros 
mayoristas que'operan'a•la·vez·en;la·Ciudad•de México y Guadalajara. De los tres mercados 
mayoristas de alimento.s·exist.entes en Monterrey, el de mayor importancia y trayectoria es el 
Mercado de Ábas!Os Estrella; 
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PROCEDENCIA DE FRUTAS V VERDURAS QUE INGRESAN A LA 
CENTRAL DE ABASTOS DE MONTERREY 

PRODUCTO 

Aguacate haas 

Durazno amarillo 
Guayaba 
Limón con semilla 
Mamey 
Mango haden 
Mango manila 
Manzana golden del. 
Manzana red del. 
Manzana s1arking 
Naranja Valencia~a ch. 
Naranja valen_ciana gde. 
Naranja valel"!ciana med. 
Papaya amarilla 
Piña mediana 
Plátano Chiapas 
Plátano -Tabasco_: 
Tama'rindo, 
Tuna 
Uva Blanca· 
Ajci BlancO ·· 

Apio 
Calabacita italiana 
Cebolla bola 

Cebolla de rabo 
Col mediana 
Coliflor'· 
Chayote 
Chlcharo arrugado 
Chile jalapeño 
Ch. pimiento morrón 
Chile poblano 
Chile serrano 
Ejote 
Elote 
Jicama 
Lechuga orejona 

- LE!ChUga·romanita 
Melón contaloupe 36 
Nopal 
Papa alpha 
Pepino 
Rábano 
Sandia blanca 
Tomate bola 

Tomate saladene 
Tomate verde 
Zanahoria 

.· 

ORIGEN 

Mich. 
Importación, Chih. y Mich. 

Zac. y Ags. 
Col., Mich. y Oax. 
D.F., Tab., Chis. y Pue. 
Mich. y S.L.P. 
Ver., Sin., Chis., Col. y Mich. 
Chih. e Importación 
Chih. e Importación 
Chih. e Importación 
Ver., Son., Tamps. y S.L.P. 
Ver.; Son.;Tamps. y S.L.P. 
Ver:; Son.; T~mps.; .;; S.L.P .. 

Oax. y Ver. 
, Chis,· 

Son. y Zac, 
· Gto., s:L.P·: y Zac. 
Gt~.; S.L.P.; D.F. y N.L. 
D.F.'Jal.;: Méx.;· N.L·: Coah .. y S.L.P. 
Chih., lmP~-ríació·n·,,-M-o-r:~"T.~mp~~: ver., Gte., Si~ v 
Mich. . .e· ,. ... 
D.F., N.L .. Jal., Méx. y Zac." 

. Zac., ,N.L.:. y s:L:P; ,, , . " . . 
D.F., S.L.P., México, Coah .. y Pue. 
D.F .. 'ver:.Gi~'. y'Ja1:·, 
Méx., D.F. y S.L;py·. 

?in., Chi~.·.··~ª.~p~-;~·,yer .•. ·.oax. y Son. 
Sin., O.F: imponá"ción _V.zac. · 
Sin .. Gto:, Mich:; Za c.: Dgo:. S.L:P. y Ver. 
Sin •• TamPS~í.cOah/-y N-.L.~-
Méx .. D.F;' y S.L.P.: , .. , 

N.L .. sin.: co~h:· v lliav. · 
Nay .. Gto. V M

0

éx;' , 
D.F .. Gio;y Méx: \ ; • '· . .' , 
S.L'.P.; Gto:; Zac;, .. lmponaci6n. y Mé"c··c ... 
N.L., Gro;;Taníps.;' Coah;,' Col.;· Mich. y Sin. 
D.F,:, Mé.; N:L; v:Jál.';'· '" :·, ,.,, 
Gro.; N.~~.-so~_;_~_Si_l')}::.coa~:·-·Mich .. _-Chih. y Tamps. 
D.F.; Sin:; N.L:;-·Pue::· Méx.··v· Mor. 
N.L., Coah:;Dt~;v.Méx: · 
Chih. y Nay,. · ,, ;" • 
Sin;, B.C.'; N.L;,'S.L;P;;Jal: V Tamps. 
Sin:·. _N.L.~;·:·caá_~·'.·-s.~:~P:;:Ja_I. y ·Tamp~. 
O.F:, Mé~.; Siñ.;_Glo»·;·,M0roy Jal. 
Gto. y Zác'. • .. . . 

Fuente:--lnves\i9ación directa y Servicio Naci~nal.de lnfofmaci~n' ~·~~,;..,,e,~~dos, 1993. 
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ARTICULO 

Arroz 

Avena 

Cártamo 

Cebada 

Har. Pese. 

Oleacino 

Frijol 

Frij. Soy 

Mafz 

ESTADISTICA DE CARGA CLASIFICADA POR 
ESTACION RECEPTORA. REGION MONTERREY 

CARRO 

234 

6 

35 

959 

15 

276 

366 

1569 

2292 

ESTACION 
REMITENTE 

Nvo. Laredo 
Matamoros 
P. Negras 
Culiacán 

Nvo. Laredo 
C. Colorada 

Manuel, Tamps. 
El Monte 

Nvo. Laredo 
V. Santiago 
Pascuafitos 
etc. 

Tlaxcoapan 
Nvo. Laredo 

Nvo. laredo 
Cd;Obregón 
etc·. 

Nvo. laredo 
Matamoros 
Manzanillo 
etc. 

Nvo. Laredo 
Matamoros 
Guamúchil 
Guasave, Sin. 
etc. 

Salinas Vict. 
Nvo. Laredo 
Rfo Bravo 
Matamoros 
Guadalajara 
Tampico · 
Miramar 
Metepec, Méx. 
Tepic, Nay. 

No. DE CARROS 
REMITIDOS 

200 
7 

26 
1 

5 
1 

4 
31 

195 
102 
72 .· 

12 

" 3 

159. 
41 

230 
32 
78 

797. 
371 
110 ; 
63 

58 
296. 
66. 
.75 

·131 
1164 

116 
144 
100 

(Continuá en página siguiente) 
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ARTICULO 

Trigo 

Varios Agric: 

Aceite Veg. 

Alim. Prepar. 

Azúcar 

Harina 

H. Maiz 

ESTADISTICA DE CARGA CLASIFICADA POR 
ESTACION RECEPTORA. REGION MONTERREY 

(continuación) 

CARRO 

1323 

211 

41 

67 

2272 

21 

2 

ESTACION 
REMITENTE 

Tampico 
Las Delicias 
Mexicali 
Cd. Obregón 
Navojoao Son. 
etc. 

Nvo. Laredo 
Matamoros 
Tampico:--

. Nvo. Laredo 
Matamoros 

-, Veracruz --

Nvo. Laredo 
Matamoros 

·.Cortazar. 
'P; Negra_s 

Nvo. Laredo 
. Tampico· 
'Tala,' Ja!. 
Tambaca, S.L.P. 

Nvo.- Laredo 
Bamoa, Sin .. 

- Cd; Obregón 

FUENTE: Ferrocarril_es_ Nacionales de Mé~ié:~. México, _1992. 

149 

No. DE CARROS 
REMITIDOS 

690 
72 
99 
81 
64 

27 
2 

182 

27 
12 
4 

46 
12 
4 
5 

1474 
282 

92 
97 

9 
3 
9 



El Mercado de Abastos Estrella se encuentra situado al norte de la ciudad enclavado en una 
amplia zona industrial. Se conforma por 21 bloques de bodegas mayoristas y cuatro 
menudistas; cuenta además con edificio de administración, salón de eventos y un banco. Este 
mercado tiene como. antecedente el mesón Estrella que operaba en el centro de la ciudad y 
había provocado ya problemas urbanos (tal y como ocurrió en La Merced de la Ciudad de 
México), al nuevo proyecto se sumaron bodegueros del Mercado San Carlos; comenzó sus 
funciones en 1966 con un total de 140 bodegas. 

La Estrella mantiene una expansión constante. En 1966 se anexan 70 bodegas, 140 en 1982 y 
140 más en 1991. Actualmente opera con 350 bodegas de mayoreo y 140 que distribuyen al 
menudeo y medio mayoreo. Este mercado permite la introducción directa del productor, pero 
también utiliza una amplia proporción de intermediarios. Este mercado surte a centrales de 
abasto más pequeñas, al igual que a mercados públicos ubicados en el propio Estado de 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chihuahua; también reexpide a la 
Central de Abastos de Monterrey ubicada en el municipio de Guadalupe y el mercado de 
abastos poniente situado en Santa Catarina. También se surten aquí buena parte tianguis y 
mercados sobre ruedas, mercados municipales. pequeñas fruterias y misceláneas .. 

El régimen de propiedad de las bodegas es similar a CEDA Ciudad de México; es decir, se 
estableció bajo el régimen de condominio do~de un bodego puede trabajar su propia bodega, 
rentarla o venderla. ·•·· · 

De cualquier manera, lo importante para los:propósitos de estudio, es que el mercado tiene 
una influencia espacial nacional, ya qúé lo mism¡:¡•se ábástece de manto y plátano de Chiapas, 
que de tomate proveniente de ME!xicali.;l_a maycir:>Parte'dé)a verdura tiene como origen el 
Bajío, Puebla y Estado de México; pérn según la iemp'oradá de alta o baja de cosecha puede 
abarcar estados disímbolos en términos de;distané:ia·talesj;coríip;:coahuila, Jalisco, Baja 
California y Sinaloa. ~·-x:· · , , :.·: · · · ,, 

La Estrella también tiene influencia internacional, ya que importa manzana directamente de 
Washington, pera de Oregon, ciruela de Chile (kiwi de Nueva Zelanda. 

CENTRAL DE ABASTOS MONTERREY 

Constituye el segundo mercado mayo~ista de importancia en el AMM. Se ubica al sureste de la 
ciudad entre los municipios de fv16nterreY y Guadalupe. Cuenta con una organización similiar al 
mercado Estrella pero el movimie'nfo 'comercial es menos intenso, al igual que el número de 
bodegas mayoristas (aproximadamente 15 módulos). 

El antecedente de la Cent~a1.d~~18~stcis de Monterrey es la Unión de Comerciantes de Frutas 
y Legumbres que se creó'para búscar·un nuevo espacio comercial ante la imposibilidad de 
conseguir nuevas bodegas en el.mE!rcado Estrella. 

La Central de Abasto de Monterrey comenzó a funcionar en 1983 con 118 bodegas. Sus 
alcances en la distribución son más limitados. generalmente no trasciende el nivel estatal, 
aunque sus mayoristas han comenzado a atraer clientela de Cadereyta, Reynosa e incluso 
Saltillo. 
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DISTRIBUCION DE LOCATARIOS, CIUDAD DE MONTERREY 

Aguacate 
Abarrotes 
Chiles secos 
Cebollas 
Cereales y semillas 
Dulces 
Frutas 
Giros diversos 
Lácteos 
Limones 
Legumbres 
Naranjas 
Papas 
Piñas 
Plátanos 
Papayas 
Plásticos 
Tomates 
Zanahorias 
Carnes 
Manzana 
Chile 
Melón 
Mango 
Sandia 
Especies 
Huevo 
Pescado y marisco 
Intermediarios 
Materias primas 
Importaciones gral. 
Articules p/hogar 

Total 

MERCADO DE ABASTO 
ESTRELLA 

17 
32 
4 

11 
11 
2 

58 
20 
o 
6 

21 
17 
11 

5 
39 

7 
16 
38 

3 
3 
7 
7 
7 
6 
4 
8 

14 
1 

38 
o 
o 
o 

417 

FUENTE: Investigación directa. Monterrey: México, 1992. 
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CENTRAL DE ABASTOS 
MONTERREY 

3 
24 

3 
o 
9 

19 
56 
10 
4 
o 
1 

16 
7 
1 

14 
1 
6 
3 
o 

20 
1 
o 
o 
o 
1 
4 

11 
2 
o 

13 
. 1 

4 
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Sin embargo en la esfera del acopio, la Central de Abastos regiomontana tiene impacto 
espacial nacional y ~e adapta a los ciclos regionales de cosecha. Por ejemplo, en la papa se 
abastece de Michoacán entre enero y febrero; de los Mochis Sinaloa, de febrero a abril; de 
Guanajuato de mayo a julio; de Nuevo León, Coahuila, y marginalmente de Chihuahua de julio 
a diciembre. 

El comportamiento espacial anterior se observa en la mayoría de los productos hortofrutícolas. 
El plátano y la piña provienen del sureste del pais; el tomate de Culiacán; la cebolla de 
Morelos, Tampico, Chihuahua y Guanajuato; la naranja de la región citricola del Estado y 
también de Veracruz; limón de Colima y Aguacate de Uruapan, Michoacán, etc. 

MERCADO DE ABASTOS SANTA CATARINA 

Se localiza en el extremo oeste de Monterrey. Surgió en 1985 a instancias de productores 
regionales y foráneos que buscaban otras formas de comercialización directa para evitar 
relaciones directas con los mayoristas tradicionales. 

El Mercado de Santa Catarina fue impulsado por productores de aguacate de Uruapan, 
plataneros de Veracruz, mayoristas del tomate de la Ciudad de México y productores de papa 
de Sinaloa. Los prod.uctores enviaban directamente sus productos a este mercado mediante 
representantes específicos; sin embargo no lograron consolidar su clientela, lo cual se tradujo 
en pérdidas inmediatas y cierre de bodegas, llegando a operar únicamente con 65 de ellas. A 
partir de 1989 inicia una etapa de recuperación, de tal manera que para 1992 había 
incrementado a 93 su número de bodegas; cuenta con un fideicomiso de apoyo al mercado. 

En síntesis, las formas espaciales bajo las que estructura su abasto la ciudad de Monterrey, 
asume las mismas características de las otras dos grandes ciudades del país. Es decir tienen 
una influencia nacional en el acopio pero una delimitación regional más restrigida en el caso de 
la reexpedición y la distribución. 

Por lo tanto no existe una dependencia entre las grandes ciudades para el caso del abasto sino 
más bien una interdependencia y no en todos los casos. Guadalajara mantiene una relación 
fluida en la Ciudad de México y también de Monterrey hacia la capital del país; sin embargo 
Guadalajara y Monterrey son casi nulos. ·La concurrencia directa a las regiones productoras 
comienza a convertirse en tendencia dominante entre las ciudades medias, pero esto depende 
de la fuerza y de la consolidación de los grupos de mayoristas locales que mantienen algún 
tipo de relación con los grandes mayoristas nacionales o bien constituyen "representaciones" 
regionales de aquéllos. 

En tal caso, los supermercados modernos están determinando el nivel de las delimitaciones 
regionales en el abasto alimentario y los propios sistemas de distribución mayorista a medida 
que consolidan sus canales de abastecimiento regional autónomo y controlan en forma cada 
vez más amplia la distribución intraurbana al menudeo. En este caso también se observa un 
"reparto espacial" del mercado entre los grandes grupos: Aurrerá controla el centro del pais, 
Gigante el Occidente y Comercial Mexicana observa una distribución espacial nacional más 
equilibrada. En el noroeste y noreste, así como el sureste, son los grupos de capital regional 
quienes han consolidado su influencia, aunque pareciera que no por mucho tiempo ante las 
asociaciones con capital extranjero de las grandes firmas nacionales. 



Esta última circunstancia, junto con la apertura de la economía a partir de la firma del TLC, 
alterará en forma profunda los patrones espaciales tradicionales del abasto alimentario ante la 
debilidad mostrada por la agricultura nacional, el atraso de los grupos comerciales del país y el 
escaso desarrollo de la infraestructura para el abasto; situación que se complica también con 
las modificaciones al articulo 27 Constitucional donde el destino de la producción agrícola ya 
no se rige por las prioridades de la demanda interna, sino por las posibilidades aunque 
inciertas ventajas del comercio internacional. 

3.2.4 El sur, sureste y la península de Yucatán 

a) El sur 

Los estados del sur son los más intensamente subordinados a la CEDA Ciudad de México, 
tanto en los envíos de la producción regional, como en los requerimientos de suministro para el 
consumo. Los .e.stados del centro se comportan del igual manera, pero su ubicación geográfica 
les permite ma'yores ,opciones de diversificación comercial, tanto para los envios de la 
producción, éomO'en la satisfacción de sus necesidades especificas de abasto. 

Lo anteíior'.noisi~nlfi·2~'queoiho:exista una relación comercial autónoma entre los estados del 
centro y sur: Por ejéni'pio cié' Puebla con Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Veracruz, pero estos 
lazos son comparatjvamfinlé',débiles debido a la influencia espacial hegemónica de CEDA 
Ciudadde Méxiccl;\Esta'.infllieqi::iá es tan intensa, que a pesar de haberse venido consolidando 
otros centrosdistrib'úidorés'i:lerriagnitud considerable como Tepeaca en Puebla o Cuautla en 
Morelos la·· misiiia CEDA 'de' PÜebla, éstos dependen en alto grado de CEDA Ciudad de 
México. · ... : ... J.· .. · · ' ' 

Sin embargo, ;ii e~rac:fb~:~'és·"~ró~Í;,,os al D.F., observan, por efecto de la distancia, o bien la 
especialidad productiva' y los 'reqGerimientos de suministros, una relación más estrecha. En 
este último caso destaca el Estado de México (papa, cebolla, jitomate, maíz, frijol, trigo, carne, 
leche, huevo, aceite, azúcar, arroz) sobre la cuantificación ·de la oferta y distribución y que se 
relaciona con el abasto del Estado. de México arrojo, los .resultados siguientes:61 la oferta 
comercial de cebolla asciende a 66,816 toneladas de las.cuales el 13.9% es de origen estatal. 
Las importaciones provienen de Chihuahua; Morelos,'~uebla, Guanajuato y Guerrero .. En el 
caso del jitomate el 92.5% proviene del exterior, se importa del noroeste de la República y de 
Puebla. La producción de papa cubre la oferta comercial en un 100%, la cÚalasciende;a 115 
mil toneladas anuales: Sin embargo en algunos meses se presentan transferenéiás 'cie:sóríóra, 
Guanajuato, Morelos, Puebla y Michoacán. · · "'" ""' 1 

''"" 
'{:~: 

En cuanto a los canales de distribución, el mercado mayorista de estos pródllbió's'muestras 
rasgos oligopsónicos ya que nueve mayoristas de la Central de Abasto de lztapalapa; cinco de 
Ecatepec y siete del Mercado Juárez de Toluca desplazan cerca del 70% dit.las · 23 mil 
toneladas de cebolla, papa y jitomate que se distribuyen mensualmente en la entida~.< • 

/·.- · .. 

El Gobierno del Estado de Méidco, Secretaria e Desarrollo Económico, Dirección General de Abasto y Comercio.· Centro Estatal 

de Servicies de Información para et Abasto y el Comercio, Central de Abastos Ecatepec y CEDA Ciudad de· México. 
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El 47% del volumen de estos productos llega al consumidor a través de tianguis y mercados 
sobre ruedas, el 25% vía mercados públicos, el 17% por tiendas de abarrotes, lonjas, 
tendajones y misceláreas y el 11 % se distribuye por tiendas de autoservicio. 

Los márgenes brutos de comercialización son más altos a nivel menudeo. Para la cebolla 49%, 
en el jitomate 59%, en la papa 29%; en tanto el mayoreo son de 31.16% y 9%, 
respectivamente. 

En el sistema de abarrotes (aceite, azúcar y arroz) sólo este último muestra alguna presencia 
estatal de poco más de 2 mil toneladas anuales; sin embargo es poco importante la demanda 
interna asciende a 65,664 toneladas. Tres empresas arroceras, ubicadas en el Estado de 
México, Morelos y Sinaloa, abastecen en conjunto el 82% del producto a la entidad. 

El Estado de México no cuenta con industria refinadora de azúcar y la industria aceitera y 
arrocera dependen de la materia prima proveniente de otros estados. 

Tres empresas abastecen el 81 % del aceite comestible que se consume en el estado cuya 
oferta comercial anual asciende a 64.5 millones de litros. 

La Central de Abastos de lztapalapa juega un papel importante en la distribución del aceite y 
azúcar; los bodegueros independientes manejan gran parte de la distribución; de': azúcar y 
arroz, no asi en C!Ceite. Los mercados municipales .manejan un volumen. signific'ativo en la 
distribución de aceite al mayoreo. El 80% de la oferta comercial al menudeo de·esté producto 
se canaliza a través de las tiendas del pequeño comercio, el 15% por mercados municipales, 
tianguis y mercados sobre ruedas ·y el 5% por tiendas de autoservicio. 

El mercado de estos productos"refl.eja. la intervención estatal en la medida aún con productos 
de precio oficial y los márgenes·:de comercialización son relativamente bajos. Para el aceite 
(menudeo) 2.87%, azúcar 8.43%;:arroz .. 6.54%; mientras que al margen las proporciones son 
7.36%, 1.81% y 1.s%réspectiva·mente?{ ,• .. 

El sistema de granos básicioi(:·~:5~~i~tmente el maíz, el Estado de México es uno de los 
principales productores)íaéiónalés: Cubre la oferta comercial de 542,052 toneladas anuales, el 
excedente de producción se destina a la Ciudad de México y otras entidades limitrofes . 

. · .. ; ,/.~- - ,. . 

La producción interna' d~ frijol se destina el autoconsumo por lo que la oferta comercial en un 
100% proviene de Dürango, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosi, 
Sonora e Hidalgo. En la producción de frijol tampoco es autosuficiente. Su oferta comercial 
asciende a 227,796 toneladas. La producción procede de Sonora, Guanajuato y Sinaloa. CEDA 
lztapalapa juega un papel importante en la distribución de frijol, asi como otros bodegueros 
independientes que no están en la central, estos últimos aunque en menor escala, 
comercializan maiz, grano y trigo. DICOEMSA o IMPECSA.tienen un impacto secundario en la 
distribución al mayoreo de frijol. El 80% de la oferta comercial al menudeo se canaliza a través 
de tiendas de abarrotes, misceláneas y lonjas: Los mercados municipales, tianguis y mercados 
sobre ruedas distribuyen un 17% de la oferta de.frijol y las tiendas de autoservicio menos de un 
5%. ;(·i 

El 30.8% de la carne y el 21.2% del, huevo q¿~'se consumen en la entidad provienen del propio 
estado, sin embargo deben re.alizarseirnportaé:ionés de Veracruz. Chiapas, Guerrero, San Luis 
Potosi, Tabasco, Oaxaca y Aguascalientes :e· inélúsive de Guatemala y Estados Unidos. La 



oferta anual de carne asciende a 231,840 toneladas. En este caso juegan un papel equilibrado 
los introductores estatales y de la Ciudad de México. 

En el Estado de México se producen anualmente alrededor de 334.9 millones de litros de 
leche, de los cuales 60 millones fluyén por. canáles formales; la diferencia consiste en leche 
que se envía a la industria de lácteos'y la'que se distribuye al boteo. La oferta anual comercial 
se estima en 766.4 millones de Jitros:·~G.rán 'parte del consumo estatal proviene de Querétaro, 
Guanajuato, Durango, AguascalierÍtes;,CIÍihuahua y Puebla. Sin embargo lo más significativo 
son las importaciones de leche désdé'ofros paises. UCOSA juega un papel fundamental en el 
abasto popular. '·' ·' · "··"·' '"'' · ·• · 

¡ ,· ·, - ._;~~:. 

En el caso del huevo, para cubrir)á ofert'a'colTlé°r6ial:merÍsual (14,574 toneladas) se importa a 
Puebla, Sonora, Jalisco y 'Güa'najúalo/sus aportaciones representan un 90% de la oferta 
estatal mensual. ;.~.-,_ :·::.-~·--..:··_:,f '':' -_ >:~.:,~-

, ,r._, ~-- .:,·._ • .'_;.;:·· '.~¿¿_~·'.:.<:i.;:. n· .. ..,;,,>· 

Por lo que respecta~ l~'dist'rfbl.JcÍó~.:~·e p~oc:lUCto~?p~Cua'ribs,•'.cEDA lztapalapa juega un papel 
importante . sólo "en \Ja C:listrfbución dei" huevo;';asi :: cc¡'mo '.los······ bodegueros independientes 
(mayoristas odistril:luidores):i11áñejan'un\ic¡1umen:inÍport-.3'nte<cie·éste producto: DICOEMSA e 
IMPECSA' tienen•u'n impáctci':secu'ndari6"er{1á':C:listritiuciéin'ii:íé'·'próducios pecuarios. En el 
renglón ,de~ia;distribuci5J~;á1;:menudeci,:é.lcBOº/o;~s~ realiza á ·,trav~s .. ·de. tiendas ·de abarrotes, 
miscel ánéas,/cacniceri ás ,W1CiilJ~s}tos~'rñercadós ··níunl.cipales/;tiañg uis c. y''mercados sobre 
ruedas distribuyen. el'J 4%\i' las tiendas.de' autos'ervicio el.'.1 Oºk· : : ,. X* ' :>, ·. '.·· 

En iérmi~osJeA~i~ii:s. :~1M~tHii¿f fa:~icés.~ :ª¡;~~i~¡;~·.~~~ riia~~rá·1:rngb·rta~ie:con .·productos 
alimentarios'. provenientesº d~Yotrás}entidades· de; la} Repí:Íblícá; '. pará :íos·~ produ cios. anteriores 
tratados,.el 88%. de':1ó'éon's·umido·a'nualmente es·de'origen externo!'Esta)dependericiá es casi 
total en abarrotes; 62%en· pecuarios; 52% e¡i hór1alizas y 38% én,granos,; aúnqiie el punto de 

::~ri::::::ie:~d~~:~1r~~~::~!1·¡~tL··~~tf io:~~t;l~iJ~~ei~Wt~inri~~LJ~as ·por .1ª central 
de Abasto de ·1ztapala

0

pa;•:{especialment~'( enc'.lá?distribució,n'; párat•.la 'zóna·· conurbada, 
principalmente _porésta.icercánía·y,.po~que~el Estado·.11o·'esjgral1prodúctor de .. básicos. Este 
propicia que el acopio.e~ grai"<esc'ala ciüe'r~"aliza.CEDA'lzfapaJapá''nOsea superado por las 
centrales del Estado:·· .... , .:;" ····· · '"·' •;, ,) '· · '•'/ .:.:· ,,:\'' · ·• .. ·' ... · .•.. : · 

·. : .. ;i;;; ·:.;; ···~~::.;",~,, .. ,:,-, .¡\:<·: O>- •• -· ' ' ''t~; .--

En el Estado de:MéxicÓ,'~sp~~iall11e~l~:e'n 1~.zo~~.~o~ufb~d·a 'y~ci~T1"láscentros urbanos 
importanies;:: 1a céJi.strÍbUclón~ i:ie Lbásicos\'se'.'reali:Za 'prin1or'a ialme.rite ,·porteL pequeño_. comercio 
tradiciorial;' représentado . P,orJas: tíé nd as'~ tipo aba~Íotes:i·los !tiánguis:,y. 'm'efcadcis ·. mLmiéipales. 
Los ·merca.dos e de1•\ienta 'al 'detalle,han. C'cumplido 'las f'.yeces i·~e, éentfós\'de áccipio y 
comércializa~ión' reglonaies:~ toda' vez qÜe ~en ellos' sé~'encuerifra' ún' Úniver'so ''cie áctivídades 

::::~~::::~.:ªi¿Tl:1t{f~tg:.~·:1~rc~:zf,;cie(;1o~;·cu~1d.~;~4~~~;'.~J;i:~.'en· .. ~17.·.·municipios 
conurbádoS°'al .D,F!iy11 S .én'49munícípiós ,que "éuenian,con· estainfr~estrucíura,•lci:·que• nos da 
uná idea 'de' 1á·.~xce.s.íva''conceriiración de.:actividades écirriércialesen,déÍérrriiñada"régión; 

\ '-;.,/..._ _·< :_:· :'.. '.'":'~<',;,"·. '.-:;~':~;º_--_';··<· ·. ! :·· .• -. ..· ._·.:' ,; ~~:. ~:~ '. .::·':." .· :~.:~·~:: • '~~- ~.·:.;:.· ?·~·~{::~ :•·" • • ' .. :·1;.~~-/ ·,,:,· .. ~ ... o.;·"'•!•;/._';.'·.·c · · :.-' 

Del total de .mercadós.;régistrados; .. 255é::uentan :córi<edifido y, 125, son:. asentamientos 
permane~tes y/o .·.régulares~·de/coinerciantes; ;identificadó~ en una área especifica d.e la 
comunidad;: qu'") 0o cuen,tari ~~_con .. edificación alguríat pafticularmente ·,estos •• ·. núcleos de 
comerciantes, tieneri sú mayor presenciá eri zonas 'rurales de··1a''é'ntidad:· ' ·.·o •.. 
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Los centros de abastecimiento juegan un papel importante. La Central de Abasto de lztapalapa 
mantiene una preeminencia mayoritaria, suministrando productos a 191 mercados (59.26%), 
siguiendo en orden de importancia la Central de Abasto de Ecatepec con 42 mercados 
(11.05%) y el Centró de Abasto de Toluca con 16 mercados (4.21%); (el número restante de 
mercados mantiene relaciones comerciales con diferentes módulos de abasto de Atizapan, 
como Cuautitlán lzcalli). 

Por otra parte, cabe señalar que la infraestructura de abasto instalada es escasa: en las zonas 
de producción y movimiento comercial prácticamente son inexistentes; está desarticulada con 
respecto a los mercados regionales y su ubicación ocasionan en algunos casos la 
subutilización. La cercania con el Distrito Federal motiva que gran parte de la oferta se 
comercialice en la Central de Abasto de lztapalapa, para luego ser regresada al Estado de 
precios más altos. Paralelamente no cuentan con servicios complementarios como recepción, 
almacenamiento en fria, acondicionamiento y sistemas de información que permitan la 
realización de una actividad más eficiente. La ausencia de estas instalaciones propicia que el 
consumidor pague una onerosa intermediación en tanto que el productor reciba una retribución 
insuficiente. 

Por otra parte, la infraestructura de mercados públicos no h,a cumplido eficier:itemente su 
función de distribución local, ya que los 380 mercados existel"ltes presentán~problemas de 
ubicación, edificación, deficiencias de equipo moderno y escasa cóbertura:'" i' .. '· .. ' •. 

Los 60 centros de sacrificio instalados, observan en géner~l;J~a'i~~;p:a'cidad de, operación 
subutilizada, condiciones de higiene inadecuadas é instálacionés'y~equipote-cniéominimo. 

' ' ;; .' •• • •• •• - ,. ' ":!. ~.O'. .,:,_ '. .•· ',-{.;:_.'c.·; ¡-,;.·:;- - ··: ~ 

Los sistemas de información han tenido un escaso desarrÓ110'·~:~'2Ü~g'ÍÓ'a la donformación de 
la oferta, flujos de productos, identificación· de agéntés,, ·precio's';';;volúmenes, calidades, 
márgenes de comercialización, tendencias del mercaéfo';~"infrá'est~uchfra· y requerimientos lo 
cual propicia movimiento inecesario de productos, lá limitada cómpéteni::ia y concurrencia entre 
los agentes, contribuyendo a la especulación y-.fo'rmación:errónéa de los precios en el 
mercado. · ' ' · -- ... ,· 

La actividad comercial se caracteriza por una estructura bfnodal coexistiendo comercios 
modernos que operan a gran escala que abaten costos, eón un comercio tradicional que 
funciona con métodos obsoletos y altos costos que se traducen en precios elevados. 

-· -- . - --··.· -

La distribución •. de.· los. establecimientos se encuentra concentrad~ p~incipalmente en centros 
urbanos, quedando' zonas con limitada infraestructura . de ese -tipo. Existe insuficiencia de 
canales de ábastecimiento, debido a la sed de intermediación y monopolización de la oferta a 
la que se suma la insuficiencia en los medios de transporte que provoca mermas y por 
consecuencia costos mayores. 

La red de lecherias sociales y tiendas no alcanza a cubrir los requerimientos del total de la 
población de menores ingresos. La may_or;)arie de .esás lecherías cuentan con capacidad 
instalada disponible para incrementar la distritiudón diaria·; no obstante, existe desabasto con 
algunos productos básicos y se registra ·cierta 'rotaí::ión . de concesiones las que afectan el 
desarrollo del programa. . - .• : ..... 'r_.:-.·':: :.. • ( '. '.. : ... 

Las imperfecciones en el mercad~ ti~~e~ G~ ~rig~~ e~tr~~tUí~(que comprende desde la unidad 
productiva hasta la comercial, gener,ándose una serie'd_e problemas de precios acaparamientos 
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de la producción, concentración de productos en unos cuantos mercados, excesivo 
intermediarismo y triangulación comercial que eleva el precio del producto y genera la 
existencia de mercados paralelos. Estos fenómenos y el movimiento en la producción 
agropecuaria ocasionan el surgimiento de puntos criticos en el abasto y los precios, lo cual 
incide en fenómenos transitOrios· de escasez o saturación del mercado, cuyo origen es en 
muchas ocasiones, ficticio. 

El Estado de Oaxaca cuenta ú'nicamente con una central mayorista ubicada en la capital; esta 
cumple a la vez la función de centro de acopio de la producción estatal y distribuidora de los 
suministros externos hacia centros de consumo de menor jerarquía. A pesar de sus dificultades 
de accesibilidad y su lejanía:relativa del centro, Oaxaca depende en alto grado de los envíos 
de CEDA Ciudad de MéxicO y Puebla, lo cual se complementa con una producción local 
errática. Sin embargo reáliza también envíos importantes de papaya y otros frutos de origen 
tropical. · 

'' 

Una vez que los productos ·11egan a la capital del Estado se distribuyen a través de puntos 
secundarios, principa12.e'rite de la región de los valles: Ocotlán, .Tecolutla. Mihuatlán, Etla, 
Zaachila que a la· vez s'e conectan con otros de tercer orden: Zimatlán y San Pedro Apóstol, 
Ejutla, quienes :cumplen• una importante funci.ón en el. abasto de una. serie de pequeños 
poblados·· quienesitocavíá • .::encúentral'l~en el tianguis"semanal.··ül'l sister:na\ eficiente para 
satisfacer sus reqUérirnierítosbásicos,que no'á1cánzal1 a' cubrir 'con láprOducción'mayoritaria. 

'.-'.· . ;--- . ' .. -. . ' . .. '·:'·':":: . . . . ·, '.. !;-:;·:: ... >.;.,; ·.· -i~: .. "~ .. ~-.-. - ;~.:,,. .. : :.-,:~ - ;. -. J 

Algunos cent~os• qJ{s~:·:Gbfc'kn\;;;· í~ periferia dé' lo~}ja'1íes '.C~htrale~ a¿tÚan· de los' mercados 
regionales,··podeje'rn'p10''.Mit1Dál1ári .. acopiajl rédistribüye'lla'éia\ia.icó'sta 'y. la' región sur del 
Estado, a .. 1a·vez'es'e1 principá1.·'puntó·cie\acopio'.cie·''café''.~oti'"o"puntó'importante es· Nochixtlán 
que conecta: a la MJJ<tec'á A1focon:16syalles Centrales: ,Tlacoiula, abastece a la Sierra Zapoteca 
y Mixe qUe alá vez conceritfael Qé!n'8dó'deJ8 Sierí(t:Jorté (Zim8'tlárítzaachila y Ayuguezco). 

El sistenia d.el 1st"m~.íli~~;i~~:~ ·;;~~~-ind~p~ndeñC:i¡:~·~1isv~Ú~~~cil~idó á que se integra más 
con Vera cruz·,• que cumple)'á '.la· vez 'una'. funciór{= iinpoitanté'i'én;':süc:'abasto: ·Sus centros 
hegemónicOs son :jÜchitánj:\¡.Saliná\cruz.'iA' pé'sar':,cie· que.mantiene uríá i relación comercial 
importante con CEDA 08xaca; esto no le impide establecer.cvíricÚlós .autónomos con CEDA 
Ciudad de México para lá reCépéión de granos yhcirtali~as/ala vez'énvía productos del mar y 
frutas tíOpicale~~ ,· .tr ·'';?•···'·;:\}· ~· ·>. ~." )[ :i;'.Y>;>,:.:·:~;,;; ::c.· : ; ·. ·• 

1" ' ·_.·;-:.: , 

En la Mixteca, Tlaxiaco funciona°' como ,el principal centro de aé'opi~ y ,distribudón; mantiene 
una inflúéncia • iñfráífegiona1; iijíl:iortaníei'frilacionáridose~ incfuscí~éory 'Huá}uapan:• En. la Sierra 
Zapoteca esta .mismafunCiÓ'nse:cUn)ple a.fravés de'.la pobladóncdeZoO'gaého~.La SierraMixe 
cuenta con·el mércadocentralregíOnal deAyúua:Eri cambio 1a'cosÍa' no cúenta•cci'ri'Lm,centro 
aglutinador importante, 'salvo 'en'lá zona·éJe influencia de' lsirrío 'via Saliria''cruz;:' •.·.··' ' ~ :··' 

· ·.· _:· ,_. : .- -~· ·.··-_;:::: . ..__ "--~ ~, :-.· · -··1:~- ~7 . '-.: r:, ·: ·_,·¡~::" - . ·'···. · -·r~'" -~- ,-::·_;;'· ·.,·-.; :.-.. ;._;-{:' ·:' '-; :~--~~-- . -::.:.~- ,. ·:- .- -- :::..; ___ ·: .: 

Finalmente, en la región P~paloapa~: ,Tu'xtepec'~e .·~bi¿a como'·~í .. frierc~do;hegeinÓ~icd .. Este 
mercado fortalece' 'un.: sistema~; de r plazas? semanales ' que operan -:en ,: las:icorríunidades 
mazatecas alrededor de;la.'.~reia, fvÍigue1·. 17-1e;,:;ári:·g'ábé' acó'taÍ'que)a~'ñqu~'tci~as'las plazas 
funcionan sobré: las, mismas b~ses'. c:omerciáles;', m'a.ntierjen'algunas'; diférenciás'.'enir'é sí en 
términos de . la. exist'éncia o 'no de 'mercados; permarié'ntésf o del riürTléfo~y tama~Ó •. de sus 
tianguis, aunque é110 esta sUpeditad~ a su proxirriiciaci'C:cin;un· graiíce¡ntró de.abasto"iegiónal. 
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Como producto de las condiciones socioculturales particulares que existen en todo el Estado 
de Oaxaca, cada región cuenta con un multivariado sistema de "días de plaza o tianguis" 
semanales donde se integran todas las poblaciones. A través de dichos mercados se realiza el 
intercambio entre cada pueblo cumpliendo una importante función en la distribución de la 
producción regional, lo cual beneficia a los espacios más inaccesibles. Los Valles Centrales 
nutren a los demás subsistemas regionales; sin embargo algunas de estas formas de 
comercialización tienden a desaparecer ante el avance de los sistemas de comunicación y la 
modernización misma de la economía. 

Un esquema de comercialización diferente es organización intraestatal observamos en el caso 
del Estado de Guerrero. Si bien el sistema de tianguis similar a Oaxaca opera en la región de 
la Montaña, el resto de las poblaciones del Estado concurre directamente a un centro regional 
distribuidor; este puede ser el caso de Acapulco. Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Arcelia y 
Ciudad Altamirano o Zihuatanejo en la costa. A la vez estos centros generan lazos autónomos 
de abasto con CEDA Ciudad de México, de lo cual dependen en alto grado, sin que exista 
ninguna otra intermediación regional. Adicionalmente se surten estos núcleos de la producción 
estatal, por lo cual operan también como centres de acopio, aunque esta no es su función 
principal, estriba más bien en redistribuir los productos que provienen directamente de CEDA 
Ciudad de México. · · 

b) Sureste y península de Yucatán 

El sureste y la península de Yucatán constitüyen, eri conjunto,: un .caso. ti pico donde la 
naturaleza y la accesibilidad Intrarregio.nal impone limites a la autosúficiencia alimentaria. 
Dichos límites, junto con una agricultura poco desar~ollada.~provocauna amplia dependencia 
de los suministros alimentarios.:externos::priricipalrnente a trayés',déla:CEDA de la Ciudad de 
México. En el mismo caso se ubica' la' P!3ninsulá de Yucatán; además' del Estado de Tabasco y 
el norte de Chiapas. · · · · · 

A pesar de la elevada dependencia y su subordinación comercial mayoritaria a la Ciudad de 
México, obligado en buena medida por su mayor lejanía de otros centros hegemónicos a nivel 
nacional; no impide que la región sureste establezca vinculos comerciales diversos que se 
expresan en una doble via. En primer lugar no todos los mayoristas son originarios de la región 
sino que provienen de otras plazas comerciales importantes; por ello cuentan con gran 
experiencia comercial y capacidad de movilización que les permite conocer ciclos regionales de 
cosecha, estableciendo contactos directos con productores. Asimismo, una buena proporción 
de mayoristas nativos cuenta con bodegas en otras centrales de abasto importantes del país 
que les sirven de "centros de acopio", pero también como una forma de colocar en el exterior la 
producción excedentaria local, por ejemplo citricos y otros frutales. Por tanto, constituye una 
región dependiente, pero al mismo tiempo con capacidad para imponer condiciones en Jos 
suministros y en la reexpedición de productos como el achiote y algunas variedades de chiles, 
difíciles de conseguir en otros puntos del pais. 

La estructura del abasto en la región sureste ha evolucionado aceleradamente desde la 
perspectiva espacial, lo cuaUiene rel.ación con diversos.asentamientos económicos. En primer 
lugar el rápido crecimiento de algunos puntos turísticos, especialmente de Cancún en Quintana 
Roo, que conforman canales independientes de abastecimiento, especialmente con la Ciudad 
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de México y también del exterior. En el mismo caso, aunque con características diferentes, su 
ubicaría en Villahermosa, Tabasco, cuyo auge petrolero rebasó las dimensiones regionales y 
se obligó a buscar también relaciones directas con el centro y et resto del país; igual situación 
observamos en el norte de Chiapas. 

A pesar de lo anterior, la ciudad de Mérida constituye el vértice hegemónico del abasto 
regional; aunque sus nexos tienden a ser cada vez más débiles hacia los polos de desarrollo 
turistico y otros puntos ubicados fuera del Estado de Yucatán. Dichos puntos han acelerado su 
tasa de crecimiento urbano y paralelamente se consolidan algunos grupos comerciales 
incipientes que buscan nuevas relaciones comerciales espaciales, incidiendo en una mayor 
autonomía del núcleo central. Ello se corresponde, asimismo, con el hecho de que en los 
centros urbanos importantes, el sistema de supermercado moderno ha ganado un considerable 
terreno en la distribución al menUdeo, contribuyendo de manera notoria a romper el equilibrio 
espacial tradicional del, ~basto sustentado en una sola capital regional, como es el caso de 
Mérida. De cualquier manerá' y nó'podemos hablar de que esta tendencia sea dominante por 
ahora. ;=;,·,. '>'~; · :CJ' ;::-,· ::,,:; •· ·. 

';,-,::·:.;' ::~· i 

La centralización comercial (:¡~·. r~érida.contínua imperando en el caso de la zona henequenera 
y el Estado de Yucatán,6~'peró fo'erade e'ste radio su influencia se debilita, entre otras razones 
porque no está definida'· ta•• lucha;• córiíercial entre el capital regional y et extrarregional 
(Comercial Mexicana ha.irnimpido én'el escenario regional y Chedraui intenta afianzar su 
poder regional) por contralar,los rn=ercaclos en expansión de los estados de Quintana Roo y 
Campeche; en ·el mismo casó se utliéa a,t norte Chiapas y Tabasco. Si como parece previsible, 
se imponen los grupos de alcanéé nacional,'.fVlérida vería aún más debilitada su influencia y los 
puntos hegemónicos del abasto fonderia'a atomizarse pero con un mayor control del centro del 
pais. > \e . ... · 

Hasta 1985 Mérida concentró el 4~ofo d~I valor de las ventas realizadas en et conjunto de la 
Península y el 83% de los realiz,ad~s;.én,todo el Estado de Yucatán; sin embargo su 
hegemonia como capital comercial de:toda la región comienza a cambiar; incluso a nivel de 
Peninsula pierde fuerza. Por ejemplo; en:años más recientes Cancún63 concentró el 17% del 
valor de las ventas; Campeche el 9'.3%;:cíúdaddel, Carmen 7.6% y Chetumal 7.5%, lugares 
donde la estructura para el abastcijse'18a)'.ri'i.ode(rÍizado. De esta manera la competencia se 
establece entre grupos comerdales/qi:.ie· iritentan :defender o controlar espacios regionales 
mayores y ya no entre grupos por tá~hegerrio.nia intraUrbana de una capital regional, sabedores 
que a partir de ésta dominab~r<et .c_orn.erciÓ' d,e,toda la región sureste en la medida que se 
habia inhibido et aparato .comerciát!de"'6íros ¡i~ntos. "Cadenas comerciales como Comercial 
Mexicana y Cadenas deLCentro'tiáR'1tegado·~a ta'región compitiendo por et mercado de Mérida. 
Por su parte, los gr~.ndes[capX!,ál~sJ:rn,c;í:iop~lic?s !peales responden a esta competencia con 
inversiones. regio11ales;'El;<;túpó;Abrahá111:~stableció supermercados en Cancún, Chetumal y 
Ciudad del Carmenii:iára:i;19,93)ib,rirá;'úno'.en:~ampeche y otro en Villahermosa. En Cancún 
es quizá· el .1ugar:Oonde"'más'.étá}arri'e11te'se'ex1:i'resa ·esta lucha, sus supermercados enfrentan 
ya la competencia de dos grandes e'stabtecfíl,ientos de Comercial Mexicana". 

De cuatquie;:~~~~/a·.-~~nJ~i~~·z·:~J1or~r·~~~~.:;~·eran tos vincules funcionales del abasto a 
partir del carácter. qúe\asume 'i¡,¡ comercialización de· 1os diversos productos alimentarios, el 

"" . ·,• '· ' .. '" --·· .- ·-"~. ·.--·.··.. '· .. -~'...- ,'"' " ·- , . . ~· - .· . : :: 
E.2 , , . · .. ·.:: ',. . ·-:'"- ,>--' •. " ,,;. __ ." .•• ·.,, ~' .· ... ~ :;., , ,;·'. .' , ·; . . . ,:. 

Garcia Ana. Comercio~ mod~rri~.ació_n ·~ proceS.os territoiialeS:::~.1 caso 'de Mérida (inédit.o)." 
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más representativo es al igual que en otras plazas importantes del país, el rubro de frutas y 
hortalizas. 

En Yucatán existen - varios mercados en los que operan varios intermediarios finales, con 
características y exigencias distintas, en cuanto a calidad de productos demandados, surtidos, 
oportunidad en el abastecimiento, servicio, forma de pago, mecánica de fijación de precios y 
lugar de compra, que reflejan las características y formas de operación de los consumidores 
finales.64 

La producción estatal de algunos productos no es suficiente, debido a este déficit han surgido 
subsistemas comerciales a través de los cuales se realiza el abasto de productos 
hortofruticolas. Ambos subsistemas son muy diferentes pero tienen puntos de convergencia 
que por lo general se unifican en uno sólo, ya sea en el mayorista bodeguero cuyo itinerario 
final es Mérida u otros centros urbanos de Yucatán antes de llegar al consumidor final, o el 
medio mayorista que acopia la producción regional o realiza intercambios con mayoristas 
foráneos. 

A través de uno de estos subsist~rr¡as se introducen a Yuc.atán aquellos productos 
hortofruticolas que no se producen ·e-n'.'el'Estado, o cuya producción en el año es insuficiente. 
El primer subsistema se conforma principalmente por mayoristas bodegueros de la Central de 
Abastos de Mérida y por algunos productores que trarisportan.sús mercancías para venderlas 
directamente a locatarios de. los mercados municipales~·,Ia)p'r·ociucCión recibida es vendida 
directamente a intermediarios finales de los mercadós. turísticos, tiendas de autoservicio y 
mercados públicos (de Mérida y otros centros urbanos·estátaies)/o indirectamente a través de 
los locatarios asociados del Mercado Lucas de Gálvez donde'acuden igualmente compradores 
y restaurantes, pequeños locatarios de los mercados mUnícipáles de Yucatán, del mercado 
sobre ruedas, dueños de tiendas de barrio y vendedores ambUlantes. 

Los mayoristas bodegueros cuentan con comisionistas que compran directamente del 
productor en la huerta, en el Mercado 20 de Noviembre o en La Casa del Pueblo. Estos 
mayoristas distribuyen productos que traen del interior del país y los que producen en el 
Estado, aunque en este último caso el destino es casi exclusivamente hoteles y restaurantes 
ya que a locatarios y tiendas de auto servicio les surten productos provenientes de fuera del 
Estado. 

En el subsistema que maneja la producción estatal participan comisionistas rurales y 
productores que venden a La Casa del Pueblo, los productores que acuden a Oxkutzcab y la 
nave abierta a los mediomayoristas y transportistas. A Oxkutzcab fluye la producción de la 
zona sur del Estado, que, entre otros comprende municipios tales como: Santa Elena, Ticul, 
Tzucab, Dzan, Texax, Akil y Oxkutzcab, Sacalum y Akil. 

Al Mercado Lucas de Gálvez, ubicado en la zona de Chetumalito, acuden los productores de 
los alrededores de la ciudad de Mérida, de municipios tales como: Mérida, Caicel, Ucu, 
Kanasin. 

f.I Departam~~t~ .~e De.SarrO"no.DiÍig~dÓ 50MEX. El mer~ado de pro~uctO~ hor1ofrUt.icola·s y l~·s·.nece~idad~s de instituciones de 
financiamiento .. Mérida. México; 1959 . · . . · 
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Ambos subsistemas, el que maneja productos que se traen de fuera del Estado y el que 
maneja la producción estatal convergen mayoristas bodegueros y tiendas de autoservicio de 
Mérida, los medios mayoristas y locatarios del Chetumalito en Lucas de Gálvez, los grandes 
locatarios de los mercados municipales y ,_de DICQNSA,. y .. los pequeños tiangueros de 
mercados sobre ruedas. · · · >; ..... · ; :· .. · _ .•.. ,;, ......... .. 

' ;,·~"- ::~ . 

Cabe destacar que en los últimos;1s}~ños'Ía1Tr)r6"ci1.id'ciÓ~oyi.hortofrÚticola estatal se ha 
diversificado considerablemente: introi:il.íciérido'cúltivos~pómcíJ~ 2álabazá;7erpepino, el rábano, 
cilantro, col y colinabo. Asimismo las frutas ;como•plÍitár¡CÍ; ci~uefa"y;sobr~Jodo papaya, entre 
otros, han cobrado importancia. Eptre'.1970y'1981_ ,lá producciéinJíórtofruticola se. multiplicó 3.3 
veces. Sin embargo este crecimiento au'rl' resulta insúfidenté p'áa~saÜsfac'er el consumo de la 
Peninsula. . . •.k' : :?· .. ._, .... ;: .. ... ; .. ·• •: crY -········ ·» . ";""· ;,:,'. ... ::";"'" ... 

·'.:;.'.J_:· /-;-,_., _J/t ·-:·Ti . .'' -~·:::·<s·:~. · "• 

El mayor porcentaje .hortofrutic~la 'se. ciistribuye.'ia'. !r~vé~ cié{~~rc'~é:lC>s':p(ihncos .·(mercados 
municipales, mercados:fsobré · ruéélásc'y<.tieridas·.·•01CONSA):'EI 'ség'liiido; ll:igar} lo,•iocÚpa la 
agroindustria (que. demanda la ináyor,cantidád de· frutas;rprincipalmenti{ñaranja)'.destaca. en 
este último. caso lajuguera· localizada~en•Akili~ plantas\ qué preparan y •erivasar{frúíás y 
hortalizas y fábíicas,.de. salsas, concenfrádos; jar-abes 'f coloraníes 'par~ alinientos:: En orden 
decreciente Íes sigueh l_Ó·s.,mercadó's"dé tiénélás de:aútOservicio"/turistiéo:'';. ';. .·: ' ·,. 

,-, ·' ·-. ; •• ',:: •• :, .--. 1y-_,~ ~ --" .:: - --;, ·.i" ---;;~-.·~.:::- .· ,,~,--'·=.~-;.,~_'._ -'-.. -.. -,:~,'..:.-_ ,; ~. --~.- ;~i'.: ~·_;_ ~~·· ,,_,_· _._ .. -.:::.: :'_,'' '., :;.- -:• -·-~·· .. ·, ·: .. ,. ··. 

Aproximadamente_·-~n20%%é{fí-uiás yf:h"6~~1iia:s~ºci~Hq'1J~'-háY8is'pue'sto 'fYúcafán''.pará· su 
consumo en los' últimcis"añó's proviene de· ()tÍos.'~stádos 'y -se'distribuyén en vía.~la Central de 
Abasto de Mérida: 'Eloriéiende;1ás'-hortalizas,';·aproxiriiaé:lameníe>e1.•.30% del · .. voluinentotal, 
provienen del Distrito_ Federa1,>:pero' tambiéh' eS:•' significativa~ la-~;proélú.cción;écuyo'""origen. es 
Puebla, Sinaloa,_•Guanajua!O;~Jaliséo;criihuahíJa', · Mictioácá~,·.VelracruZ:;·T1axca1a·'y¡ s:c .. En 
todo caso la Central de Abasteis de' laiCiudád 'dé: Méxici:i'és sitia' de'. reexpedición.y -no de 
origen. ·: '\:'::,• -¿;- :'<':'_:~ ... , .. ,; ·'::--·'.">":-:- r·-.'','r':O:·,,, · .. >·•'/· 

'' . -~- ~ 

Por lo que toca a las~t;Gtai, 1bsjprln~i¡:Í~1es·a6~st~deciCÍres ~on.~1 D:F:,cól6m~; Míchoacán, 
Sinaloa, Vera cruz; cliiapasiTab~scC>;:GúerrerO;_'oaxáca"y campeche:' ·· · · ' ' '' · · · 

.,. ~' ~;::,¡:.-; .. --.;-,;_• -- ~->. -;·.-;,.<~;-; "i-~"/~::~. ::.~1--

Las hortalizas de may~~yolurn~n'dé'.'corTI_e_r:cializaciéÍn són;1ord!=lh decr~'cié0te. cebolla/ papa, 
tomate, zanahoi'ia y col; entre 1as trüfasé'destáéa':e1 marí9o, sandí_a;}1aranjá Ypiña; 105 ·montos 
de introducción son superiores á,100 y'so toneladas. mensualéis;:respeetivaménté:·~ \ . · 

•.. .. . ' ' .. ,, - ' ~ :'.: i~ ... : 

El Estado se ha dívidicló en ocho zonas deproélucciÓn hCÍrtofrutíéola:<Mérida'.Progreso, Norte, 
NE, NW, SW;Cérítfo,"SE;}ÍSur'~o::f;.;;)':'.:,'.'::.:.:': )~~,;:.~]:~'.:cE:;\ ',:;: ¿·- ;,•;;:;/¡ ::~·:;_;, 

... ,_, -- -· .. , :¿l:. . ~·;..· ·.; 

En cuanto a··· I~ prciduccíó~; hotofru'cticoia; ~statal .'destada}ei; sur •que; ~p~rta 'ei-SO% de la 
producción ..• estatal;)lefsigue·. ,en -~importani:ia\la' zoná·>~orte'üyitambién' )uega{un<papel 
trascendente. la. zona pro'ciuctora ·de\ Mérida; PrCÍgreso.":Sólo •éL6% de,la;sUperficie es:ocupada 
por pr()ductos, hOrtofrutícola_s, siri e[ntiáfoo: ápor;tari el50%: del'.' való_r tota_I de: la·. producción 
agrícola· del Estado¿}: '.!:; :0•:' ''' ' >;e: :::·;: 'i;/.i·_,_·~_·_:';_._._ •. _.·.·.'.-.-'.'.•.•.J ... ' ' ' ''''y.-: ';"J.: :."i:.:-c: ::'J;i: _·>e::: ;.,·::1· '-::-r:· . .-.·' •:;,;·: 

·., ,~:~i. ;·, •>-"'r.-';-.·'.·,J"· :'iE:'~•i·;·J.~";'· I/< -, '~'-. -~,;:··.-:~'.'~,;'~';';• • ,.•.,!, 

En la ciudad de)~érida'éxisten.f~es:·~erc~d_()s.e,n_dopde ~ier1elugár·I~ con_ce:ritraciÓn'.acopio de 
los _productos fructic:;ol_asl1~°. es;el)lamcido,c;he,tun:ialít();cúyasir:istalaciones fórman parte de 
Mercardo Lucas_ de:Galvez_.Y algUrías bodegas;9e ;lósalrededor~s!éptra ,es el ;fiangüis 'Víctor 
Cervera Pacheco _de La Ca,sa ,del ,'f'~Ueblo. y .. él , Íe,ri::ero es la _.nave, abierta de:'Ja .. Central ·de 
Abastos dé la _Ciudad, Esto~esJo quei.~espe_cta;aEnorte:ya qÚe,al:surihl Estado,existe otro 
núcleo "importante de 'conCéntraciéÍrí en Oxkutzcáb donde só1c:í'exlsíe ú'n mercaé:lo'dó'ncie se 

. ,- '' , . "'" . .,_ .... ' , ' 
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realizan las operaciones del acopio respectivas este es el Mercado 20 de Noviembre, el cual 
sin embargo tiene una importancia estratégica. 

El mercado de Oxl<utzcab tiene importancia en la comercialización de alimentos a nivel 
regional, estatal e incluso nacional. Su construcción fue una respuesta del gobierno del Estado 
ante la necesidad de crear un polo comercial de desarrollo intrarregional. Actualmente 
concurren más de trescientos campesinos de la región que puede comercializar sus productos 
en dicho centro y se ha convertido en una alternativa importante para mayoristas regionales. El 
campesino y el comerciante siguen lógicas de comercialización diferentes, el primero busca 
resolver las necesidades básicas familiares mientras que el segundo la máxima ganancia; 
ambos intereses se mezclan en este mercado.65 

Este mercado regional. además de acopiar la producción de distintas zonas agrícolas y 
pecuarias del Estado de Yucatán, también recibe productos de otras par.es del país cuyo 
origen es la Central de Abastos de la Ciudad de México. 

Existen diferentes canales de comercialización según el grupo· de productos que se trate 
(perecederos y granos). Dentro del primer grupo se. distinguen dos tipos de comerciantes, los 
que se especializan.en un soló·producto.y)os'~comerciantes de productos diversificados: el 
primer tipo está constituido por los gra1:i:des'' ma'yoristas que provienen en su mayoría de la 
Ciudad de México (47%), aunque un:porcen\ajeqmpórtante (33%) son de la misma región; el 
resto se conforma •de acopiado.res;:'y .distribuidores cuyo. origen son otras ciudades como 
Puebla, Guadalajara y Veracruz:y)é caracterizan por compras directamente en las parcelas . 

. --- - - -'¡::-: -·-.---· . 
""" '·' - _, __ .,,. ·-

Los comerciantes provenientes de la}Ciudad de México son grandes intermediarios que se 
surten de diferentes paites'de?la:'.República, quienes cuentan con medios de transporte. 
Cuando llegan a Oxcutzcab; apróvechan para abastecer a Cancún y a la Central de Abastos 
de Mérida de algunos produdos;i:omo:cebolla y papa. Al mismo tiempo reexpiden productos 
originarios de la región como.nai:anja';''chicozapote y aguacate. Otros comerciantes que llegan 
a este mercado provienen de Campechéi Escárcega, Chetumal y Ciudad del Carmen. 

El auge comercial de algunos pr.odi:i'é:tos como el chicozapote y los cítricos, ha dado como 
resultado un cambio en el patrón' productivo de la región, promoviendo entre los agricultores 
una tendencia a sembrar estosicultí~os de más alto valor comercial; con ello se da un proceso 
de sustitución de cultivos tr.~:didO,nales; ;,;•• k~ :,': .. 

Una gran parte de 1ci.s:~rÓducto~•qué~rnanejá'r1 IosJntermediarios de Oxkutzcab, como naranja, 
aguacate, chicozapotei limon-y;rs:añ'9ía;·0105Trevenden'a los grandes comerciantes que los 
destinan a la Ciudad:de;MéxicoHaliigúal qué á Gt.iadalajara. Además de estas dos ciudades 
que tienen comercio con OxkÚticab,ciesde};1983; también se comercializa con otros centros 
urbanos de importancia'.co'.mo ·· f'.'uebla11;Tuxt1a,(3Útiérrez; Villahermosa, y San Cristóbal de las 

Casas. .. , o: .· ·:.:; ;;:· .• f E., f >:·;. '_,,, },· ;:. \.< , ;, :;.• , •·' 
No obstante; qúé en 'Oxkutzcab, sécórnércializan los pr()dú'cíos'de. ta región, últimamente se 
han introduc.ido productos· agi'iéolasde,otroslUgares: céímci 'el ji,angode Villahermosa, sandia 
de Torreón y plátánó de .Chiapas'.Los;may()ristás de produC:tosSdiversificados. en su mayoría 

-... ,~'--·· ;: :.,...,,· .. . :·'',··:·· . -·. 

" Lagos Ch .. Elena: La estratifi~ación soci:I y el Mercado de O;kutzcab, Yu~a1an: T~~is licenc,iatura U"1versidad Aulónoma de 
Chapingo. 

16~ 



son originarios de Mérida o de la región sur, expenden productos que se cultivan en el sur del 
Estado. El destino de estos productos es múltiple y en muchos casos, aunque el comerciante 
sea originario de una región, puede llevar el producto a otra. La gran mayoría de estos 
intermediarios son pequeños y medianos comerciantes que compran regularmente dentro del 
mercado de Oxkutzcab, evitando.ir dif~7!amente.a las parcelas. 

Los mayoristas originarios de'l~:é:Íudaíf de Mérida compran preferentemente productos de la 
región sur, aunque empiezan;.a·ínclinarse. por aquéllos cuyo origen es la Ciudad de México, 
debido a su menor precio con~respecto~a· los lócales. En Mérida, los puntos de venta en La 
Casa del Pueblo, el MeréadÓcGálvez''y:;la Central de Abastos, aunque a ésta última llegan 
también en proporciones 'considerables productos de la Ciudad de México. Algunos 
mediomayoristas llevan sús:\produétós·::·a ;los p'equeños mercados e incluso algunos los 
comercializan directamente. ~~.f~~m~;'.;n~~la~i~ .• , · 

A los centros turísticos de'CozU¡,:,el;'c:::arrillo Puerto y Cancún se canalizan productos a través 
de comerciantes de la regiórÚUr. ' ··:e • · ' 

La comercialización de 1i'~r6~u;~ió~de 'granos d~I rriunicipio de Oxkutzkab se realiza a través 
de tenderos ·.Y>a~apaíádores''aeJ>inúnicipjó que· se'c911ceritrán·en,.i:>roducfostáles··.corno. maíz, 
achiote y cacatíúate'.•'Cá,CONASUPO'participá también en la comerciálizaéi6n' del malz> · 

Los precios·.de.10:.··~r6d~6to:.~~rt~bl~~·.e~·~1'.~Zr6~·~;€·d:wj~~G;JJ~~;~~u~r~n·'AÚ~t~:ciones que 
dependen del .·n.ivel de 1(·ore11ay laféleríianda; los. éualés ~se·,manifi~stan)(en 'la:temporada de 
escasez o de abundá'ncia dé'í.in.pródúéto; pero' incli.lsivefüega'.á;mariifestarsé en'un solo día. 
Estas fluctuaciones se registran por temporada. Enc6Qtr~!Tios·que'.'al inicio y ál final de la época 
de producción,·. los: preí::ios"son · más''áltcis~;:és!O:· genera;; ingre'sos(desiguales; sin embargo 
existen productos', éú'yo:· preciocnof súfren'i;fli.Jdúaciones/ aceleradas/ d~bid6 a' que tienen 
demanda y producción cónstant~~:· :· '"'' ''" '' . '., ',' .. >,;;,.: e:,' ,. '" :(;:'.» '' ' ' 

. ~.;<': \ " ;:.:,-',¡' ,. .. .'.·.:!.:, 

El abasto de . carne»ún~ntÍehe\una·,lógica ~.esp'~ciál; más 2 autobenfrada ··regionalmente; sin 
embargo el .. avance:: de :1á '.g'ánilderia<a;·pesartde :.1.a impórtaricia .cde Tabasco; no• ha sido 
suficiente para salistacer:iur;ia demaridá'creciente' :{con tódo ,y las barreras que' se habían 
puesto a las importaCióries éxirarregiñales, adualmenté,co'mie'rizaá>modificarse ese patrón. 

La producciÓ~ bb~i~'~:~~t;~~~:da/al i6~~i~~6··1~·c~I ª~~~%tri::n~~tes·~~~dldo. a.•.co~pradores 
locales. La ganadería. yuéátecat.se'carácte~iza,C:omci. criadora odenlada:a;la producción de 
carne sujéta ·a la''éstacioñalidad productiva. ,·. '.'.:i '\ .·:· . ;f' :· '.'. \·.•· ··~· ; '· .: · .·. 

'.".,- "":·."'·e·.··.:~!,'_·' ·~~:~:~;'·('~' .-_,·'.'. ,,, ___ ..,·~--~~::~::·."'~·-.:~ .. ·., '···_::_::'._>':irº·-~·'.. :.·::., __ ;;·,.-~<-~.::. 
El mercado~de ; 1.a ·carnefén ·cáná I,•; está ,:orient~da ;¡¡ ~ sáiisfa.cer;-el: mercadcí'.'iregionaÍ~ aunque 
también• volú in en. importante· sé: de ~tiná: al '. at3a ~fo; de, la; Ci Ud.ad :de; México ;ipa~a-satisfacer la 
demanda,; 1cicaL~.e~ist~n\:s3úasfrósi;en; 'eliEsta'do.'{ademásifdel ~~··ába.st6s~i.dei~Merida0 ;; que 
mantienen vínculos con,intérmecliarios 'y én form'a':dirécta.'éo~'á19,t.1riosm€íicados:municipales. 

•( :..:-, •' .·: ', -~}': • "., e' •o-, ::.:.7 •- - :>•• o,''~.:.•: ,.. • ''' 

En el caso~ de;la.garjaderia ,éxist~;en·~.yué~táQ'''.un°grGi'bxri;'()~t;;¿1ibo 'r~p~~seA!ácÍbs ·~or .la 
UGROY; don:de'participa la;; olig.~rqúi a; ágrári a; sús ·•1.azos';eéonóiliicos: y' pol!.tjéos ¡~con' el .. grupo 
gobernante;f ácilita el• m6riopolio•que ,ejerce sobre 'éi.mercaclo'de la ,ca'rne•enYÚéatán,~6 

_:·" ::'-~, ·::r¿-,-::·,::-,':_:.; :·-.:':·:'::/·.: ;=;:,, .-., .. ~-.,\·· ;~.----~:::.t )~~-~';.·- '.~·~;- "·-~· .. :.; :';>-~'.·:·;'.-~" <--~·f:_ . .,_:-: --. . :.-,> 
6e . -. ': - :·.> .· >.·:> .· </< ,_..:' _:'-_:... '-~:· .. _ ,<'.:··.:,·: ... :\-_>'' : . .,..._. ,_- ;:· .. ·,· ·:._,- .< 

Flores, Jorge._ Abas~O y comefc~al1zadón d_e alin:)entos erÍ el Es:ado' de Yu:at~~. _Centro_ Regional,-jizimi~ UniVe'isidad Autónoma 
de C~apingo. Méri~a. Yucat.án, Mé~i:o. ~ 990:__ · - · 
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La UGROY comercializa más de 100,000 reses al año y cubre aproximadamente el 75% del 
mercado local, cuentan con grandes extensiones de tierra, tecnología avanzada así como de 
apoyos oficiales. Asimismo existe un frente común representado por el sector ejidatario y el 
privado, contra otros· grupos extra locales intermediarios, a los ~ue prácticamente se les cierran 
las fronteras estatales, para que no ingresen al mercado local.6 

La UGROY participa desde la producción de ganado hasta la fase última de industrialización de 
carnes frias; empresas como IASSA, Noreña y Empacadora Yucateca pertenecen a este 
grupo. 

Las procesadoras de carnes mantienen tres vertientes: 

a) La rústica y/o artesanal. 

b) Industrias medianas, como el rastro TIF de Tizimin. 

c) La gran y mediana industria de los grupos económicamente más fuertes que 
además de ganaderos, son grandes empresarios prestadores de servicios 
turísticos y participan en .otras'ramaºs económicas ~egionales. 

·.·~:·-,,-. :::_- ::5< ·::·~~:{}':_.~::~~-.·· --~-¿~-~'.: .:.~~~·:::: ~ .. ::;{:. ;" ~:-:-::. ::_.·.·:~·~·:' '-;'.'.{;·/ ::.~:/~.·:. ·._·· : . ·.-:··.: . .>'; :, 
Dentro de la industria de los cárnicos:. ap:S:rec~n. las -llamadas carn'es'fr(as y longanizas, sin 
embargo es mayor el comercio de cames en:frasco~,°Dentro'de'la rama de los jamones y 
pastas destacan las industrias IASSAy No.reña! oénfrci' dé 1a:Penirísu1a; ;{ui:atán consume el 
60% de la producción estatal. Las longanizas'tieriºen su principáí 'deman.da en el oriente del 
Estado. · · ., · ... :,-:::: ·· · · · · -· · ., · « - · 

Un problema que ha surgido desde inicios de lo~ J~~~-¡o'a'r~i~ d.e la caída de la demanda de 
productos cárnicos en Yucatán, es el desabasto pardal del inerc.ai:lo local donde además los 
consumidores de estratos bajos y medios sólo alcanzan>a ·disponer de productos de mala 
calidad, debido a que los ganaderos han destinado sus productos a la exportación, en 
detrimento del consumo iocal, esto es algo que de hecho se da a nivel nacional, originando 
incluso que SECOFI haya tenido que retirar permisos de exportación, de manera temporal. 

En Yucatán existen tres tipos de producción pecuaria comercial, según las técnicas que 
utilizan: 

1. Producción bovina intercalada en parcelas cultivadas o en zonas de agostadero 
natural para la producción de carne. 

2. Avicultura comercial para la producción de carne y huevo. 

3. Producción de cerdos para el abasto local de carne y grasas. 

Existe una cuarta que no se integra al circuito fÓrmal de: mercado; ésta es la ganadería de 
traspatio de autoconsumo y de producción familiar,Las zOnas 'de producción más importantes 
son: Tizimin, Panabá, Bu::zotz, Tekax,; Ticuly \Eito. · · · · · · 

67 ldem. 
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Debido al impulso que ha tenido la producción lechera en los alrededores de la ciudad de 
Mérida se localiza un buen número de explotación de ganado estabulado. 

Las empresas que intervienen en el proceso agroindustrial d~ la carne en Yucatán, son: a) 
Rastros municipales y el Tipo de:lnspecciónFiscal (TJF);,b)'la empresa IASSGA, dedicada a 
producir jamón y pastas, y c) los longaniceros'delforiente{é!~;;'(ucatán; todos ellos ofrecen 
servicio de matanza y maquila; utiHza11 m.ateria.prjina producida en elEstado y tienen proyecto 
de diversificar 1a producción hacia'car'ries'ati\Jñiácfas Y,éciiidirljenios'.' · 

·. ~ >?··:'- º.~':.·~~''. · ':-.1--.. '.·:.·;: :-¿?:-.~.-·-:.Ó~(- :·· ::·.-,:;:-; ... ::·:o.:.'c: '":'~ -iS't(:r,_:~:.<r '·"' 

Existen asimismo rastros y mat~deros ;,,unicipales qLe .se, lo~~li~~n en el Estado de Yucatán 
de acuerdo a la distribución de la; población¡? PO,f~~deYa la existencia de servicios e 
infraestructura. ·· · · / · ",.~ :.·.: ,·,, ~; :','' ,'. \:./ >- ·~: ·:· ' 

:.--:. •":' 

La mayor matanza de ganado;; se ::~ncuentra ;ri Méi:¡d~·. (Grin6'ipalmente), Umán, Progreso, 
Kanasin, donde se sacrifican'pocO más del 60°/~ de bovinos y cerdosf ~or' otra parte la mitad de 
los municipios del Estado no cuentan con i:asÍros; alli'la'mataríza''de'éganádo'es al aire libre, lo 
cual responde aúna tradición (prin'cip~lnient~en el.suresiedefEstado)>>:z: ·', ,.,< 

· .:;-· :·'· · _ -.<º -.·:-t'.~~ ~:.:(}},,_~-~--:~L~>:.~;::\· :)~~<;,~::. ·/<:;~~> ~~:-~_;¡; -.;.<¡;-: -. :>::::( :~ 6~\:.: _:: ;::-~r;-ft~:~;:;-::.~.:~.:~.'~¿1-~-::.\: ;~_;_ .:::\ . .. .. 
El hábito del~ c~nsúnio;,pres.enta dosLniodalidades.~que~ condicLorian\los,;mE!canismos de 
comercialización::: loS'"é:aílibiantes"~ pafróries:'úrbario5:·y el éoñ.súmO'fradicionál ide las· áreas 
rurales con as·entairiíf=.nfOS':SUbúiban·os~ :;.·.~~;<~·~:,i~~ -_ .·;-· ~ ~::-;:~--.;~~~-e-_-· s_,;_ :!~~~ ~:~:~;:~;,-:.~.~~-:,~,'.:: -.. - -' .Cº.--._:~ 

:,-:.-~·(: ... :/_~\\ ·~· ['.}~: ... :-_ ;'.~1,-~- ~:_::~;>_,_/:-:::~,:-~->~~~~ ~- .:~:-:;:; --; '.~~ -·: · ;e::_·_~:.:·.<~·-'. . (:~~-~~: __ >.:\ .. _:~- ;_~-~-,-·~~-;-~_--:,:-:e;~ -.. ,: :_ ; __ -.::.---;e:~,·;~-'.---:,(:·._; 
En los grandes. y ,medianos centr.o.s urbanos de ,Yucatán se. m.anifiest.a una. tendenci.a hacia el 
consum.oaecarne'cóíls~ivadabáió'ccir19e1aCión.:Y ex'pedida~.eri)ie~das~~·súperp1eré:ados de 
autoservicio; sin•érn~8,rg~;1o·~rniercadós rurales y sut:iurba'nos~:x~~~d~~·~~ f~:scÓ; ) , 

En los. supermercados. de' autoservicio se.ofrece .. ál público expendio de;carnés. friasj frescas 
(aves, cerdo . y''bo.vinosf.'que'. se'•obtien8íi · 'eri 'canal' de los 'priríéipales ;'rastros> Los 
supermercados ;se' '.ené:árgafí ;del tciestázá'rriieñfo ;y .• cortes ;esp'eciales; y, seiri ies'peciales; .· püede 

conseguirsec;;r~:t ~!l~t•i~;~;~:~~te,:!(~:.~a.e,rñ~~•cª~.~.·.: '•·· .-;> .·.:·,. ,- .,';< .:· •.• ·.~.: •• :.: •.. ·······º' . 
A partir'de los añ0s:70 losmercados pÓpúlai:esVexpendibs dé.carne}rescaéomeñzaronaser 
abandonacÍo's .'pó'r las'i.clases .. sociales: regionáleis ,de ;¡,1ás•;a iio5 •. i rigresbs;f. in ientríiú{ que . en las 
clases, popUlares,secmaniiene ·la tradición;' c0[1lprando'.la'carne' eii los'mercado's•'municipáles o 
directamente al sacrificacier.".:·· .• ··c '·'•'····•·.· >~•• :· <t'>Wi • ,:> ' • ·•i •.··.• ·· :;··.:'• '\ · .·.:· · ·· 

_, .. _ --':.;".: ·,i .. ;; 

Alguno~ de .los.2~ntro~ ~~c~~gadós.·d~I d3rÍ1~~éi~,de ~ay6r,.rele~a~~ia en Yuc~tán en el abasto 
de productos cárnicos son Surner Maz;; San Frari'cisco.de"Ásisy Blan'co. (hoy Gigante): 

-·-:C: ~ -~ ·":-.:- -"'.:.··' ;• -~ ;" ,-~ - ._ -:-,-" '::;';~;~ ,-,'::.: 

En el ca~o de. la Je che la torMia .en tjGe.~~iste'A 1b~.!)i6du6t~r~~ ~i:rn~~éaéi6~H~'.~;d~a'través de 
los rned.ianos. productores qÜe han órganizado la.comeré:ialfz"áción. via "Soé:ledad,Cooperativa 
Peregrina", una fábticade quesos,y"deri~adcisl~.cÍeós que:ca.pta,1á''pÍ,od!Jcciof1_tánt6 de socios 
corno de Otros productores: La empresa ~úé'rita con '¡rifraesfructu'rá y).de;cerit~os ·9e. acopio en 
las principales: áreas productoras .. de¡; Estadóf.Otiotip.~ .'de :i:>rociud.óres :i::óíicurren .directamente 
al rnercádo, ya sea rnediá,nte la ,_ienta' de:1éct1e fn3sca'í~i":procesada:, En éi .'primer: caso, destaca 
la lechería tropical que: participa en' el éabasto a, tráv'és~de/los{grandes\ali:nacenes de 
autoservicio. En el•· segundo: caso~ .existen :prodúclores: qÚe\éuentan con talleres de 
procesamientO y ofrecen parte de su producción en forma de qúesos y ·derivados lácteos. Gran 
parte de los productores venden directamente a domicilio.'' , , 
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En cuanto a la leche industrializada, los principales volúmenes corresponden a la leche 
rehidratada, distribuida directamente por LICONSA. En mucho menor volumen pero con 
distintas presentaciones aparecen la Compañía Nestlé y la Impulsora del Pequeño Comercio 
(IMPECSA), con volúmenes más bajos las tiendas de autoservicio San Francisco de Asís, 
Gigante y DICONSA. 

Por otra parte, la carne de res enfrenta una fuerte competencia con otros productos que catan 
una gran demanda como es el caso de la carne de pollo y de cerdo, al igual que el huevo. 

La carne de res y de pollo se han alternado en los últimos años en el primer lugar de consumo. 
Por su parte la producción de huevo .ha sido reportada como deficitaria máxime que su 
volumen no es tan considerable dentro del total pecuario. La demanda que tiene los productos 
avicolas se debe al preci_o qu~ ~fm.~nor_con respecto a la carne de res. 

Por otro lado la carne de é~~d6'dr~~é~Ía un alto consumo per cápita (12.4 kg/afio lo cual 
supera al 6.9 kg/año del indiéé nacion'alf . . .•... 

,, '. ", ~;.;_::..: ~:>·tJ. ~.·,;' ' ·'. ,; 

En cuanto al consum·o de láctéos•¡:r 63%:del total de la oferta estatal, de leche Jluida fue 
aportada por. e1<01~:Yu~átán,·. mediante. leche· rehidratada introducida. Existe erí'el 'Estádo el 
consumo preferen)e~dé leche én:polvo ci' deshidrátadas por problemas dé.'consérY,aé:ióri. < · 

- -- '. . . . -· .,"-... - 'º;-~ - '· ~-, - ·--co·-' - -- - . . . e • ' • ,' • - . ·• ' . • •' . - . . • ~ - • ,., ,. ' '· ' ., ' 

El consumo ~p-af~nt~'~¡j~·~af~~-. d~·rei·y~~ l~fh¿-¡;-~3;ve;Íciof i!n ~.sc~n"$~y $'~'¡,a··¡~:c~eméntado 
a una tasa anUaf de' 3~23%; y e:3%''ie5péctivanienté; toina'ndci"en''cuenta •sólo la. producción 
estatal. La producción ·estatal és réduc:;ida,¡io clial trae'como consecúencia la necesidad de 
importar leche para satisfacer la ·derrúilnda'.e: ·.;;.. :70: +:.:- ?, · .. · · 

La intermediación en la ganadería perm,~a a,todo '.el sís¡~ma la distribución, iniciándose desde 
la venta de los productos intermédioS (bécerr'ój,·: hásia .los finales (carne en mercados). Los 
tipos de intermediarios también. variá;¡;de~de'.~~cópiadpres locales, hasta introductores a 
mercados. Sólo los productores más Júe'rtés ;se· han organizado para acceder al mercado 
directo vi a supermercados. · -· · · · · 

·~ . -' 

En el caso de Tabasco, la ciudad d~Yillahermcisa es, además de la capital política, el centro 
de operaciones de toda la actividad éomérCial y de abasto del Estado, aunque en términos de 
jerarquia espacial aparece sübo,rdinadá'~a· Mérida, no necesariamente realiza el gruso de 
intercambio con esa ciudad .. Actualmente compuesta por dos naves de 40 bodegas cada una y 
se construye la tercera nava cori_lá misma capacidad. -- ... --· ---- - ;'--(':·-". ' -·" .. 

-:~-,-,:;o-:"COo;;--c.:-·-:;o~-o-o·-•,~,·-·~--

La primera nave se utiliza principalmente• para comercializar frutas y hortalizas y la segunda 
nave para abarrotes:. '¡, . , \ / 

El origen de los' pro~uCtos,~li~ent~rids:,cíueJlega a esta central es Guadalajara 15%, Puebla 
15%, Tabasco y regiones vecinas '30°/o; y;.D.F;/'40%. Por tanto cuenta con gran influencia 
espacial aunque desde'Íaperspectiva dé ios suministros externos. Sin embargo se considera a 
la Central de Abaste) éom'oún m'cinopoliopoblano'pór la fuerte presencia de bodegueros de ese 
Estado. En contrapartida·; es un'. impor:tante abastecedor de carne bovina a nivel nacional. 

~~·.~:~ .'';:·: ~~·:'."- \--

Actualmente penetran k CÉo.(vmah~r~,~~é·~6iré cinco y diez traileres diariamente, cifra que 
se ha incrementado sústanéialmente a partir de 1985 que se fundó ante la insuficiencia del 
antiguo mercado mayorista Pino ,Suárez. También la influencia espacial se ha venido 
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expandiendo de tal manera que ahora no sólo surte a Villahermosa, sino también al sur de 
Veracruz, norte de Chiapas y del Carmen. 

Como en todas las-ciudades importantes del sureste, también en Villahermosahanvenido 
guardando un importante. terre110 .los supermercados m_odernos. Actualmente_-destácan firmas 
como TUCASA, Chedraúi yBÓnariza, Gigante y Supergular. · · • 

En general éstos se ubic~~ ·en :zonas de-~1-Ío ~ ~~di6· i~gÍ~sc>: o ~~)~fa~so; tr~fici'"'peatonal o 
vehicular. Blanco ·(ahora 'Gigánte: ha·· declinado •Y la '(caderia'~qÜé'1 ti'a'f c'réé:ido'·es: TUCASA, 
establecimiento propiedad.de inversionista~·de.BSH, ganadér()s',· etc:: Sin embargo Chedraui es 
la cadena que más demanda tiene yac¡ue;: ade;ná~'Ae'capfür;~~~0.~1~C:j~riªe)6gí~s'os/1Tledios, 
tiene gran influencia de familias de trabajadores'•y'hastafde1person~s pr-ove11ierítes de los 
ranchos y municipios cercanos debido a su cef,cania'coii la'.céntÍ'ál'dé autÓbÜses?Seha notado 
que mucha de Ja población flotante de Villahérmósa que\Írabaja ;~ñ. la11 C:iud'ai:Wéritre sémana, 
hacen sus compras y regresan a su localidad ~l~fin:.de ::S-emaria.J¿r,?r,:'sú!'partéJérí fines de 
semana acude a Ja ciudad mucha gente de loca¡lda.dés aleda'ñas pai:.a'atia.stéi::e'r'se'.~AI parecer 
Jo que atrae a la gente a Chadraui es la posib!i:'adicie'ofertáriliariosprodúctos'a'precios muy 
por abajo del mercado ya que las compras'dé\Ja cadéná s'ereálizari'pára todás süs)ierídás a 
precios preferenciales. ·• :;.:f,~ :: · • - ' ' ~ S: .: .. ,· .... " 
Por otro lado existen varias tie.ndas ilé1_se8íÚ;s~éial • ~~trétJas''qUé'Ysé 'e'~6C~n~i~~:;SNi"E ( 1 ); 
SEDE NA (1 ), · 1sssrE (2) _.-.y ;fSégurofac)cial -(1 ). las Jiendas delJSSSJE}sorí,' las. más 
frecueniadas. Además;; Ja ,Ciudad cUei1ta 'coñ sú¡)ermerca~os\' men_ore'.sjmi~i_súpers):.:se. ha 
detectado un fenómeno. iríteresaríté de• diversiiicádón; de0 Ja';'ofertá,én 'algúfios?grup6s •de 
farmaciás comci~carítc{'Fériix'y/Caballero en;ios qUe'sé expe11cierí'ab~frrates'y)irticúiosde 
limpiezáy de usopers~n!:!Lj; .. ,· '.· · ¿ ' ' · ' •· .·. '-'' ,_,,,,, ... ' , .. ,·;: ~,- ·•·"- . 

Los mer6abbs ~úbli~6~i6~ otrdi:an~J ,¡,uy frecusnt~cio:¿n ~~p~ciai'~i_no's~~?ez';'ÜbÍ~ado. en el 
centro _de· la' capital.': Efi la: parte,tr~será ,de; és:s se'. eni::ue~_frá: el: MercadoLcariipesino. al. que 
acuden- productorés'Jocale~'a :vender yui::a,•á.aya,',camóte;'calabaz'á/aguacate' chinin,· chile 
amachito, cáirríito/chico zapóte/ zapote;mamey;'pitaya; piña;y sandia:":·· ;;,= ; •' ' . 

-,. 'i'-'· ·.' '':.;> ~ ! ' .. '¡- (·'.~, ;:,,,·~:; >';:-::-·. >',;..: 

Tales productores, ya rio 561() s~ C:oloc~n en eLÚea_origÍnal~ente d~stinad~! sino que ocupan 
Jos alreiiedores\y calles aledañas' al Pino:Suái'ez'. FenÓmeno-;simHar;s·e da en el Mercado 
Atasta. Su venÍ~' es. exdusivámenfe:ia¡ menudo :y;éornpiteÍl'muchas veces con los· locatarios 
establecidos· formalmente. · • '• .,.. · -.: ... ' :-< ~-'-~'>'(:,', 

Una gran .~ro~6rc'ióA de .:~roductoré~,i'pr~fier~·ri;~é96biar~ suc producto en los mercados 
municipales de VÍJla_hérmosa;ante la ins.Úficiencia•de'i::an~les a los cuales puedan acceder. Es 
por esta razón' qúe enfeiméré:'ado;'f"ilJ~i Suáréz.'se': concentran diariamente vendedores de 
frutas y hortalizas:> E si o i fiív_oréce\ müctiás ;\;eces Ja competencia con los productos 
comercializados. a partir mayorista,· porJo que un gran porcentaje de consumidores acuden a 
estos mercados'.•; minoristás; logrando, óbteriér;'mejor precio, especialmente en cuanto a 
productos de\)¡:¡99;,· JoéaJ:•EJ Estado)a'.fraiado;'sirí éxito, de descentralizar el mercado Pino 
Suárez. · ·. · ·• .. ·, _, .... ;¡;;•:·:.····· ... ,., .. , ·' ;.·; · 

Existe unti~ngui~én .. 1a'.~0J6n;a·:2as~bl~~cabero·más bien el fenómeno que ha predominado 
ha sido el de ve~'dedpres campesinos en' tórro a los diversos mercados y' en menor grado, los 
vendedores ambulantes de h"ortofruticolas, en ~ol:mias pobres. · · · 



CAPITULO IV 

ABASTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA 

4.1 Aspectos relevantes de la geoeconomla sinaloense68 

El estado de Sinaloa cuenta con una superficie territorial de 58,092 Km2 equivalentes al 3.0% 
del total del país; su forma alargada recorre una franja que se extiende en dirección noroeste
sureste entre las estribaciones de la Sierra Madre Occidental y el litoral del Pacifico. Sus 
costas se pronuncian a lo largo de 656 km. de playas, bahías, esteros, penínsulas e islotes; 
221,600 hectáreas conforman las lagunas litorales y 57 mil las aguas continentales que en 
conjunto representan un gran potencial para el desarrollo de la pesca y la acuacultura de 
importancia regional. 

Las condiciones de su orografía son producto de las estribaciones naturales del eje 
montañoso, formando considerable número de serranias que separan los extensos valles y la 
planicie costera sinaloense. Este factor de relieve geográfico determina a su vez las 
condiciones de la hidrologia regional, con la presencia de 11 cuencas hidrológicas que dan 
cabida a más de 15 importantes ríos que surten de agua a las doce presas generadoras de 
energía eléctrica, mismas que representan la infraestructura básica para el riego hidroagrícola 
y posibilitan el desarrollo de una agricultura tecnificada y de alta productividad. 

Las condiciones climáticas varían a lo largo del territorio estatal de acuerdo a su orografía; el 
clima cálido se registra en la faja costera, templado-cálido en los valles y en las faldas de los 
declives, el templado-frío en las montañas de poca elevación y el frío en las elevaciones más 
altas. Las temperaturas fluctúan entre los 22.9ºC y los 43.2°C. La temperatura media anual es 
de 25ºC y predominan lluvias en verano, periodo en que se registra una precipitación media 
anual de 830 mm3. 

El estado de Sinaloa con una población total de 2 millones 242 mil habitantes (2.8% respecto 
de la nacional) y densidad equivalente a 38 habitantes por km2, se divide administrativamente 
en 18 municipios; por su actividad económica y concentración demográfica destacan los de 
Ahorne, Guasave, Culiacán y Mazatlán. La participación de la población urbana mantiene una 
tendencia de crecimiento medio; a principios del siglo el total de población urbana era del 
14.3%, para 1950 ya.representaba el 27.9% y en la actualidad ha alcanzado el 64.2% del total 
de la poblacióÍ1 en el estado. 

u_ La informaéión contenida en el Presente apartado se consultó en las siguientes fuentes: Sinaloa: Hori::uite Industrial, Culiacan, 
Sin., México, 1992; Sinaloa: Pan~rama Económico, Consejo Mexicano de Inversión, Culiacéln, .Sin., México, 1993; Invenir es 
México, México, 1994; Secretaria de Promoción Económica y Fomento Industrial del estado de Sinaloa: Gobierno del Estado de 
Sinaloa: .Primero y Segundo Informes de Gobierno (1993 y 19;•). lng Renalo Vega Alvarado; Gobierno del Estado de Sinaloa: 
Primero y Segundo Informe de Ejecuc16n, Plan Estatal de Desarrollo 1993-1998; Sinaloa, Una Visión de Futuro, ITESEM-Campus 
Sinaloa. Fundación de Desarrollo Econom1co de Sinaloa, 1995. 
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SIH.ALOA 
CARACTERISTICAS DE SU FISIOGRAFIA 

SIJfBOLOGIA 

PRDUINCIR SICRRR MRDRE DCCIDENTIL III 
SUIPRDUINCIR PIE DE LR UERRR ~ 
SUIPRDUINCIR liRRN MESETR V ERÑDNES OURRNliUEN5E5--~ 
5UIPRDUINCII MCSETl5 V CIÑIDIS DEL SUR ('h• ,,_, 

5UIPRDUINClll GAJIN MESCTll V CRÑDNCS CHIHUllHUENSES- -

PRDUINCIR LUNURR CDSICRR DEL PRCIFICD VII 
SUIPRDUINCIR LLRNUkR CDSICRR DE MRZRTLRN ~ 
5UIPRDUINCIR DELTR DEL RIO !iRRNDE SRNTIRliD---- c:J 
SUIPRDUINCU LLINURR EDSIERR V DEL!RS DE SDN. V SIN •• - ~~~·.~·J 
LIMITE DE PRDUINEIR FISIDliRRFIER __, 

LIMITE DE SUIPRDUINCU FISIDliRRFICR ___.-' 

Fuente• Consejo de Recursos minerales de Sinaloa.1994. 



SIMA.LOA. 

TIPOS DE CLlllA.S 

SlllBOLOGIA. 

seta ULIDD--IS. (h') .w ____ (;J 
5EMl5[[D tRLIDD -- 151 lh•> MW __ li:] 
ULJDI IUIMUMEDD - RWo' RWo' RWo IW>-~ 
HMJUILIDI HlllUMIDD- 1 he> W• --~ 
TtMPLRDD SUHUMlDD-- t IWZI --~ 

lDI" lDI" 1D1" lH" 

Fuente• Consejo de Recursos Jlinerales. 1994. 
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El 32% de la población total se considera económicamente activa y su distribución por sectores 
es el siguiente: sector primario 36.7%, sector industrial 12.2%, servicios 35.3%, comercio 
12.1% y actividades no especificadas 3.7%. 

La orientación del crecimiento demogrÍáfico e~tima que. ~n 1995 Sinaloa se acerca a los 2 
millones 500 mil habitantes, man.tenierido·;uná'.teridencia;similar a la nacional en cuanto a la 
estructura por edades; el grupo de O'a'14 años;;s~ reduce y el de 15 y más se incrementa 
significativamente. · . '. -~ · '" · · 

El Producto Interno Bruto>(PIBr~~tat1¡Í,'e~tiÍrl~d~:~~ra'1994, es de 30,242 billones de nuevos 
pesos a precios corrientes; fpór'. séctórés!.sú 'partiijipadé>n se distribuye como sigue; sector 
servicios 58.6%; secfo¡.:ágropecuarioh5.6°/o:y;sectorindustrial 25.8%. El producto real creció 
durante 1993 a una tasa'de~sólo 1.5°k\\ la1'activida'd agricola mantuvo su tendencia decreciente 
que la ubica en la aétuálidad '.eri úria difÍcH'~ituáción/no:.obstante, dentro de las actividades 
primarias ocupa el píi!Tler,:,1ugar de 'participación:-~1e~~igue él1Jmportancia la ganaderia y la 
pesca. Del sector inclusfrial'sobresálen;las;áétividai:les de manufactura y la industria de la 
construcción; en el séctor'ser\iiciC>s pórordé~cde iíllpórtancia se ubican el sector comercio, los 
restaurantes y la hot~l~r\g;,:~~)~_j;'.:t:. \. ' •·· · ·._ ' · ' · ·. ·. · 

El potencial agríc~la'd~ ~~¡-~-al~~·;~\~u~ieota eri más de,1 "1rnón 450 mil hectáreas susceptibles 
al cultivo, de las que actualmente'.'se aprovechan~1 '334[165 heCtáreas. De la superficie que se 
siembra, el 56.7% (756;12s hecfár'eas(cuenfa'con''sistémas de riego y tecnología avanzada,69 

lo que permite rendimiehtos'múy'sUperiÓres/a la/media nacional. En cambio, en las 582,521 
hectáreas de te111por~l las'p~sibilidadés:se,reducen'élebido al tipo de terrenos accidentados y 
uso de técnicas'dé~-~-ltivó trádicióiiales; 1~;_que'sé tráduce en una menor productividad. 

Por las carac¡~ristic~s\ pr~pi;rd~;I~ ;~t-iv[~~~\1as condiciones naturales del estado, con el uso 
de la irrigación én im'pórtantes extensiones y la siembra de cultivos propicios a la geografía 
regional, se logran hasta'1dos'Í::iCÍos pÓr'aÍio. El volumen de la producción agrícola participa en 
función al tipo;. de. cullivoTy·al.'clima;;,I~ producción total en el año agricola 1993-1994 fue de 
7'663,912 toneladas6Cifra¿q'úe}incluye'itodas sus modalidades y cultivos, y cuyo volumen 
satisface plenámente)a 'deníarida'.lo'cal Y,' aún dispone de grandes excedentes para el mercado 
del restó del país y. pára,el exíráñjero,'> ¡/ 
Los principales• cultiyos:e,n el;est<!dO son: maiz, arroz, hortalizas, caña de azucar, frijol, soya, 
trigo, cártamo y frutas:· produ~tos enJós 9ue se apoya la agroindustria de alimentos humanos y 
de engorda-animaL~En términos"del,volumen de la producción agrícola, en los últimos cuatro 
años (1991-.1994) 'los cultivos señalad.os ocuparon los primeros lugares en la agricultura 
naciona 

e• L~ Comisión Naci?nal -del Agua_cons1dera como area su~eptible al riego· en el esta~o de Sinaloa, una supeñicie de 1"028,150 
hectareas. cifra oue oe alcanzarce. requer1ra incorporar 2i2 mil he::areas más respecto -de la actual. 
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SIH.ALO.A 
PRIHOIP .ALES OORRIEKTES Y CUERPOS DE .AGUA 

SIKBOLOGl.A 

Corrientes de agua_~ 
Cuerpos de agua __ 4:1 
Localidades • 

Fuente• IHEGI• Estudio Hidrológico del Estado de Sinaloa. 1992. 
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SINALOA 

RESULTADO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SEGUN 
CICLO AGRICOLA Y CULTIVO 
AÑO AGRICOLA 1993/1994 

SUPERFICIE 
CICLO AGRICOLA Y CULTIVO PROGRAMA SEMBRADA 

{Hect6rees) 

TOTAL 1 068 947 1 200 827 

OTOÑO·INVIERllÍO 1993/94 626 994 623 865 

Afraz·· ";F 1 000 3 264 
:: ' 

Algodón 4 390 1 583 

Cánamo 26 758 16 225 

Frijol 105 701 123 047 

Garbanzo 34 155 20 092 

HoManzas 64 652 56 312 

Marz-· 256 827 303 241 

Papa 8 730 9 036 

Sorgo· 5 585 6 580 

Trigo 81 340 63 246 

Otros 17 856 21 239 

PRIMAVERA VERANO 1994/94 357 205 475 50.1 

Arroz 14 500 12 846 

Ajonjolí 7 595 3 907 

Frijol 1 075 

HÓnalizas 12 038 4 244 

Marz· 154 916 173118 

Sorgo 65 886 172 614 

Soya 71 755 106 382 

otros 30 515· 1 315 

PERENNES 84 748 101 461 

-caña de azúcar 37 054 19 074 

Fr.UtaleS: 24 389 27 638 .. 

PaStos 20 305 51 737 

Alfalfa 3 000 3 012 

FUENTE: Sei:retaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Delegación Estatal. 
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PROOUCCION 
IToneledes) 

7 663 912 

4 403 196 

18 372 

2 352 

12 238 

178 624 

28 180 

1 214 092 

2 222 362 

202 393 

9 184 

287 948 

227 451 

1 336 924 

64 230 

3 126 

860 

84 672 

719 063 

258 921 

202 764 

3 288 

1 923 792 

1 266 693 

16 345 

624 989 

15 765 



Para el mismo periodo, la producción ganadera se duplicó como resultado de los programas de 
mejoramiento genético, clasificación de carne, asistencia técnica para mantenimiento y 
engorda, así como la reconversión de zonas de alto riesgo para la agricultura en áreas de 
agostadero y pastizales; en 1994 la existencia ganadera de bovinos rebasó el millón y medio 
de cabezas y la avicultura se situó en los primeros lugares nacionales con más de 30 millones 
de pollos de engorda. Se han realizado fuertes inversiones en investigación y en la 
modernización de los sistemas de matanza, instalando en la ciudad capital rastros TIF (Tipo 
Inspección Federal), que cumplen con las normas internacionales para el tratamiento de 
productos alimenticios. La capacidad instalada permite sacrificar 240 bovinos y 300 cerdos por 
turno. Además se cuenta con unidades de matanza en las ciudades de Mazatlán y los Mochis. 

SINALOA 

PRODUCCION DE LOS RASTROS TIF Y MERCADO DE SUS PRODUCTOS 
1994 

PRODUCCION DE 
CARNE 

RASTRO ESPECIE {Toneladas) MERCADO 

TIF No. 99 Fapsa 60\'lnO 14 088 Soncta. Na',•arit, Jalisco 
y Sinalca. 

Porcino 2 332 Jalisco, Nayarit, ~uebla 
Coahuila y Sinaloa. 

TIF No." 111 Vizur Bovino 8 278 México, Baja California Sur, 
Jalisco, Nayarit; Sonora". Y 
Sinaloa:' -:··, ,·,.~\~/''''., "::-'.< 

Ave 42 733 México, Sonora, Baja· CalifDrnii 
.TIF No. A·l 24 . Non e, Baja California Sur, 

Nayarit, Jalisco, Nuevo León, 
Guanajuzn:o, Coahuila y Sinaloa. 

TIF No. 87 Chata Porcinos 12 346 Guadalajara, Tijuana, Mexicali, 
Carnes Hermosillo, Ciudad de México, 
Frías Ciudad Obregón, Sinaloa y para 

Exponación. 

NOTA: Producción real a septiembre, estimada octubre·diciembre. 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero: Subsecretaria de Des1mol10 

Agropecuario y Forestal: Dirección de Ganaderia 

Sinaloa ocupa un destacado lugar en la industria pesquera nacional; el primer lugar por el valor 
comercial de los productos y el cuarto lugar por su volumen de captura. La captura de camarón 
es de particular importancia ya que representa más de la tercera parte del total nacional en los 
últimos cinco años. En el estado existen 36 comunidades pesqueras, de donde se han 
constituido 413 sociedades cooperativas que agrupan a 24,623 socios. La flota pesquera se 
compone de 11,907 embarcaciones de las cuales 11,368 son menores y 539 mayores. 

La pesqueria estatal es fundamentalmente abastecedora de alimento fresco; aproximadamente 
el 95% de la producción se destina al consumo humano directo y el 5% se industrializa. Existen 
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119 plantas industrializadoras, de las cuales 104 clasifican, empacan y congelan camarón, 4 
enlatan atún, 5 enlatan sardina y 6 producen harina de pescado. 

El estado de Sinaloa cuenta con excepcionales condiciones naturales para el desarrollo de la 
acuacultura: clima apropiado, localización geog¡áfica, infraestructura adecuada y recursos 
naturales en la forma de una serie de esteros costeros. Esta importante actividad ha registrado 
un crecimiento espectacular en los últimos años; mientras que en 1987 existían sólo 27 granjas 
acuícolas, en 1994 el número ascendió a 157. En el mismo período, la producción de camarón 
cultivado creció de 585 toneladas a más de 7 mil 400. En las unidades camaronícolas del 
estado de Sinaloa se produce actualmente el 80% del camarón cultivado del país. 

Respecto del sector comercio, Sinaloa se ha caracterizado por la cantidad de productos 
agrícolas y pesqueros que exporta principalmente a los Estados Unidos, su balanza comercial 
se ha mantenido favorable. El año de 1990 fue excepcionalmente bueno para las 
exportaciones, las que alcanzaron 1,046 millones de dólares contra un total de 112 millones de 
dólares de importaciones. La balanza comercial en 1992 fué de 500.8 millones de dólares de 
exportación y 157 millones de dólares de importación. 

En el contexto nacional.el es.tado .es líder en exportación de hortalizas frescas, mango, 
garbanzo, pasta· de tomate y camarón con-gelado. Por su valor, las exportaciones de la 
actividad- agrícola representan el 68.1 %; la pesca;' eL27.5%; la industria, el 2.0%; y otros, el 
1.4%; Los principales productos comercializados-_ en'. otros paises son: de. la rama agrícola, 
tomate; chile;• pepino y calabaza; de la .. agroindusfrial, chile deshidratado, ajonjolí 
descuticulizadó; .. fomáte .• deshidratado, pasta· de\ tomate, puré ·de tomate, café y .flor de 
cempasuchil;~ dé. la. industrial, malacates;• bombas; refacciones, bolsa pigmentada, ataúdes y 
prendas de vestir y de la pesquera, camáróri, ahiri'y jáiba. 

Las importacione~ están constit~idasJunda~~ntalmente de insumos para la agricultura, la 
pesca y la industria.)?ara;1a1actividad agrícola se importan semillas certificadas, herbicidas, 
fumigantes, equipp y}rr1aqúinária'-á'grié:oia; para la pesca se importan arreos e instrumentos 
para embarcaciones dei áltamar y para la industria; partes, piezas y equipo industrial. 

•"::;; - ;;;.;'. (j~c ~ -

La industria se localli~á ~lred~dor de:10~; centros urbanos más desarrollados, entre los que 
destacan los Mochis;,'.Cúliaéán y Mazatlán. Las procesadores de alimentos, cuyas materias 
primas son producidas'. en el estado/constituyen el 80% de las industrias estatales. Alrededor 
del Valle de Culiaéán)erilo que sé conoce como región central, se localizan procesadores de 
alimentos, enva_sadoras cie'verduras:Y)rutas, congeladoras de hortalizas, aceiteras e ingenios 
azucareros. En Mai~tlan;'~[desarrollc)industrial se ha concentrado en el proceso y empaque 
de productos- pesqúeros · y]f1T1ariscos:•' lái: fabricación de embarcaciones menores y el 
procesamiento dealirnentos?En él Mú'íiié:ipio;de Ahome, predominan el refinamiento de azúcar, 
las harineras, el procesamiento de

0

.aliméntosj1,aceiteras; en general, en estos tres municipios 
se concentra'el73°AJ;de la i11d1.Sstria estátai: ;;;:. 

El proyeéto_~,d~;-c:r~firiii~11Í~-~-G~~~~6 i¡~-e /i~s ;'prin~ipales ciudades del estado impulsa 
paralelarnente,el,desarrollo dé' zónas'.in'dustriales:'j)arques y áreas de apoyo para el avance de 
este .seé:tor\materia/aün·''péndiente df¡ ver' resultados importantes. Cinco de esas zonas 
espf¡Cializadas !:;e loCaliz~n ei:i'la)égión norte;''siete en la centro y una en el sur del estado. 

- . • . . . • ~" 1 ' .. - ' ' 1 • ,, 
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La red carretera de la entidad es de 16,512.2 km., lo que le permite a Sinaloa una excelente 
comunicación con la mayor parte de sus 5,247 localidades. De estos caminos 3,044 km. son 
pavimentados, 6,216.2 revestidos y 7,251.7 de terracerla y brechas. Dispone de poco más de 
600 km. de autopistas de cuatro carriles que comunican a Villa Unión, ubicada al sur de 
Mazatlán, con la frontera norte del estado de Sinaloa y el sur de Sonora. El estado está 
comunicado con Nogales, Arizona, con una carretera que atraviesa todo el estado de Sonora. 

SINALOA 

INVENTARIO DE CAMINOS POR TIPO SEGUN MUNICIPIO 
1994 

MUNICIPIO 

ESTADO 

Ah o me 
Angostura 

Badiraguato 

ConcOrdia 

Cosalj. 

Culiacén 

Choix 

Elota 

Escuinapa 

El Fuene 

Guas ave 

Mazatlán 

Mocorito 

Navolato 

Rosario 

Salvador Alvarado 

San Ignacio 

Sinaloa 

(Kilómetros) 

TOTAL PAVIMENTADOS REVESTIDOS TERRACERIA 

16 512.2 3 044.3 6 216.2 7 251.7 

3 005.5 298.4 1 843. 1 864.0 
1 068.0 139.0 524.0 405.5 

565.4 50.0 120.4 395.0 

425.9 144.0 91.2 190.7 

377.1 31.o .... /;52.1 • 194.0 

2 554.3 560.6 i:i 20.7 873.0 

824.2 

689.2 

380:3 

1 215.0 

1 292.4 

642.8 

711.7 

745.8 

415.3 

376.8 

421.6 

790.9 

153.4· 

194.2 

. :i85.8' 
221.0 

·.94.3 •• 

258.2 

107.2 

135.8 

105.7 

64.1 

31.4.3 

.'237.6 

.·:74,5'.. 

38Ú 

283.6 
·,.' .. ,. ··-
·c93.8 

1.70.4 

137.6 

99.7 

93.0 

145.6 

332.B 

497.9 

334.0 

152.4 

639.0 

651.0 

328.0 

447.0 

350.0 

208.4 

148.0 

170.3 

404.0 

FUENTE: Secretaria de Comunicaciones y Transpones: Delegación Estatal. 
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Las vias de ferrocarril se extienden a lo largo de 978 km. y comunican a 56 localidades; la red 
tiene 26 estaciones. De esa extensión, 696 km. corresponden al Ferrocarril del Pacifico que 
cruza a Sinaloa de norte a sur y que corre paralelo a la carretera internacional Nº 15. Esta vía 
une a Sinaloa con la frontera de los Estados Unidos y el centro del país. El ferrocarril 
Chihuahua-Pacifico tiene 199 km. de vías en el estado y une el Puerto de Topolobampo con el 
estado de Chihuahua. Esta linea conecta el norte con la parte norte-centro de México y con los 
Estados Unidos; es la ruta más corta entre el Pacifico y el centro-sur de la Unión Americana y 
de algunas partes del Golfo de México como Galveston, Texas, U.S.A. Cuenta además con 
cinco ramales que prestan servicio de carga entre las poblaciones de El Naranjo y Guasave, 
Culiacán y Navolato, Costa Rica y Culiacán, El Dorado y Quila, y Mazatlán y su zona portuaria. 

Existen tres aeropuertos; dos internacionales en Mazatlán y Culiacán y un nacional en Los 
Mochis, entre los cuales cubren en total 132 rutas. El estado también cuenta con 133 
aeropistas de terraceria, principalmente en la zona montañosa. • 

Dentro de la infraestructura para la generación de energía eléctrica, se cuenta con 12 plantas 
generadoras de electricidad, ·con. una: capacidad instalada de 1,399.4 : megawatts. ·Esta 
infraestructura forma parte del sistema eléctriéo'.Soiiora-Sinaloa.\.:, .'. : . . · 

' . ~·-: ~"'~ . -'-~ ... -. - -.. ,_ .. •.:,,.' .,. _,:' .:;•/>·· -;,•.;__:_;' -.,!:;_, . 

El desarrollo de infrae~tructur~''hidiéTiirt~ ;~g ~~r~·~~li;~~ri{;i·'t~·~óf~-cfci~·· pgr I~~ ·~~ndié:iones 
naturales y su ubicación geografica'en'la vértiente .dél pácific-o~·~elirnitada'-~~r la Sierra.·Madre 
Occidental que posibilita la :.·presencia ,de\ün(a!Tlpli?[sistéma~~ de)cúen·casÚÍidroiógiéas.··se 
originan en esta Sierra numerosos árroY°os que se convierten énJ1 .ricis:~ará forrna'í!o'que se 
conoce como las regiones hidrológicas" nú.fr¡~ró~;,1o;[y ,.1:1;de: ÍafR,épúbliéa;¡Mexicana;. La 
captación promedio anual de'lá~cúenccí'-sinaloerisé·és·deJS;2óo -rriníor1es~oerríetr6s·éúbicos. 
Con el apoyo de esta infráestrGctüra' hidráulica'que coiisiste(en';'di:íce·présas en':óperación, una 
en construcción y 6 distrifos de;-'desárrollo}rural; Sináloa dispone'; de agüa:;suficienÍe para sus 
distintas necesidades. Al. términarset:la construéció~ de•.1a Bresa1Húites localizada'al. nórte•del 
estado, Sinaloa suministrará·a1estado:~ednodé .. sc)ií?ra'~agua para'irrigaf35'mil.:tíéctáreas .. La 
capacidad de almacenan:i\~ntól adúai dé lasnúéve '.presas ~'es superior a' los 17;.T'milmillónes 

de metros cúbicos, ~~~~t',.\~;(~~ ~Vpi·~:~ ;/J:_ª,t~&~~-,P~¡~i 7~;j-.T~'}t"0E'.?~H ]{-' · t~HJ(i _; . 
Los principales puertc;is:del:estado,son Mazatlány'Topolobampo,•Elprime:o seJocaliza al sur 
del estado y por muchós a·ños tia sido lá principal terminal maritim'a'°dé la''costa'ciel Pacifico de 
México. Cuenta con •• infra'estructÜra de: servicios para la ;industriá'i. pe'sque;r·aH:el turismo y el 
comercio. Tiene grandés posibilidades d.e ampliar sUs servié:ios:en''e!'1.tl.Jtur6;y éónvertirse en un 
puerto de mayores; posibiÍidades éóinpetitivas: El puerto:.de:Mazatlán\.tiene,'un-''·caládo de 
operación de ·1 ó metro's:de~¡lrc:ifunoidad,. cinco-muelles· para -cargá,com'erda1,;;1.(993°métros 
cuadrados. de, álniaée11es>2;:,300 ·metros cuadrados de áreas',de·,,abrigó;y_.67,564' metros 
cuadrados de espaé::ios'abiertos para el almacén. ..j( ~:'' ]•".'· ~·,·. ,,, ,.,. 

Topolobampo·r~g~~~:faa',, un importante punto de desarrollci;¡,ortJi~io•' estatal,: ~Ón, una 
proyección ·de.;.j,,ovifr¡iento, que forma parte de un megaproyec!o\inco11cluso,q1Je pretende 
ubicarlo corno uno· de los más importantes puertos. de, altur;;{:/a ;nivelin:iundial: Opéraba 
inicialmente como i:íüerto de. cabotaje y se acondicionó. como j:lüerto"A~/a1tu'iá)i''paflir cie 1.991. 
Este puerto está prc;ivisto de una excelente área de' abrig'ó.; natural: confra :tormentas y 
borrascas, y se le considera un puerto estratégico conla'éápacidad de prestar, el ser\iicio a los 
estados productores de Sonora. Chihuahua y la prÓpia entidad sirialoense. así como, también 
para servir en las operaciones comerciales de la región del nornest~ mexicanó eón la. región 
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oriental de los Estados Unidos. A ello se debe también su importancia por ser el medio idóneo 
para servir como una opción al puerto de Long Beach, en Los Angeles, E.U.A, situación que 
prevalece con el interés de las grandes compañías ferrocarrileras y navieras de los Estados 
Unidos. Actualmente continua el proyecto de asociación multimodal con la empresa ferroviaria 
Burtington, South Oriente y Santa Fe, que permitirá la comunicación y transporte de carga a la 
región del medio-este estadounidense. 

4.2 Producción de alimentos y abasto interno 

El proceso de transformación y modernización económica que se impulsa en México dentro del 
marco del actual modelo de desarrollo tiene su manifestación en una política agricola que 
demarca nuevas formas de desarrollo de esta actividad, al mismo tiempo que define las reglas 
actuales de funcionamiento que se caracterizan por un marcado proceso de desregulación, 
una nueva actitud hacia el campo, selectiva y excluyente, impulsada por las instituciones y 
organismos públicos y privados relacionados con el sector, así como una politica de inversión 
pública y de subsidio que busca en su asignación una mayor eficiencia y productividad.70 

De acuerdo con este modelo la producción de alimentos en Sinal(!a obedece al esquema 
agricola del pais, concentrando los apoyos y el crédito en aquellos cultivos donde las ventajas 
naturales y tecnológicas los hacen más rentables y de alta productividad, incluso en demérito 
de la autosuficiencia alimentaria regional. 

Se reconoce al estado de Sinaloa como una entidad de elevada productividad agrícola 
producto de la tecnificación regional y las ventajas naturales que ofrece para la producción, 
especialmente por la base hidrológica que posibilita amplias áreas de cultivos de riego; esta 
situación ha permitido que un número importante de empresarios del campo desarrolle y 
multiplique las actividades del sector, con el apoyo de inversiones regionales, impulso a la 
tecnificación y modernización sectorial. Las ventajas productivas les ha permitido a los 
agricultores incursionar en el mercado exterior en términos de competitividad. De entre los 
principales productos destacan hortalizas, maíz, soya, arroz, trigo, frijol, frutales y caña de 
azúcar; para 1993 la superficie estatal abierta al cultivo fue de 1'334,165 hectáreas de las que 
749,538 se destinaron al riego (56%) y 584,627 has. fueron de temporal (44%). Del total, 
347,167 has. se encuentran en poder de particulares (26%) y 986,998 son ejidales (74%). De 
las hectáreas de riego 34% están en manos de particulares y 66% son de ejidatarios; respecto 
de las de temporal 16% son particulares y 84% ejidales. 

Por la forma en que se encuentra distribuida la infraestructura hidráulica en Sinaloa, se 
aprecian seis distritos de desarrollo rural que corresponden a las principales zonas productoras 
de alimentos. 

'
0 Al respecto véase Plan Nacional de Oesarrollo 1995-2000; Sinaloa: Plan Estatal de desarrollo 1993-1998. 
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DISTRITO 

133 Los Mochis 
134 Guasave 
135 Guamuctin 
136 Culiacán 
131 La cruz 
138 Mazatlán 

TOTAL 

DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, 1994 
(hectáreas) 

RIEGO 

280,642 
112,506 
41,909 

. 285,494 
. 11'653. 
•1Ú34 

74S,538 . 

TEMPORAL 

84,725 
59,523 
118,107 
70,612 

141,074 
110,586 

TOTAL 

365,36T ·. 
·172,029 
160,016 

•·356;106. 
152,727. 

. '127,920 

1'334,165 

Destacan las regiones centro y norte del estado, lugares donde se practica una agricultura de 
mayor rentabilidad con un mayor número de héctareas incorporadas al riego. La producción en 
el año agrícola 1991-92 ascendió a cerca de 6 millones de toneladas, de esta proporción la 
producción en distritos de riego representó 5.4 y en los de temporal sólo 0.6 millones de 
toneladas. Para el año 1992 el valor de las exportaciones ascendió a 501 millones de dólares 
(incluyendo productos no agropecuarios), entre los productos de mayor valor generado por 
este concepto destaca el renglón de hortalizas. A nivel nacional, Sinaloa se mantiene en su 
liderazgo en la producción de alimentos. 

Para el periodo 1993-1994 la actividad agrícola estatal alcanzó una producción de 7'663,912 
toneladas, de las cuales 2.2 millones fueron de maíz, cifra que se sumó a los 16 millones de 
toneladas producidas en el país y que permitieron la autosuficiencia del consumo nacional del 
grano para ese año. 

Por sus características geográficas y el uso intensivo del recurso hidrológico las mejores zonas 
productoras de alimentos se encuentran en los valles del Fuerte en Mochis, Guasave, Culiacán 
y Guamúchil; esta ventaja que les da el uso del agua permite que la producción alcance altos 
niveles y especialización, como se observa en lo·s siguientes cuadros: 
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SINALOA 
USO DEL- SUELO SEGUN DISTRITO DE DESARROLLO RURAL Y MUNICIPIO 

1994 
(Hectáreas) 

SUPERFICIE AGRICOLA 

DISTRITO Y EXTENSION 
MUNICIPIO TERRITORIAL RIEGO TEMPORAL PECUARIO FORESTAL OTROS 

TOTAL 5 809 200 766 128 582 521 2 697 616 936 439 936 496 

001 Los Mochis 1 370 3•1 281 161 84 206 457 570 186 876 360 528 

A home 434 289 146 856 22 433 20000 50 194 194 806 

Cnoix 451 240 30 804 257 570 77 821 85 045 

El Fuerte 384 302 33 795 30 969 180000 58 861 80 677 

Guasave 88 158 68 158 

Sinaloa 12 352 12 352 

002 Guasave - 855 310. , 24 794 51 719 359 720 56 163 262 914 
Guasa ve 249 017 -94 951- _- ~ 838 5 124:'-_ 13 445 1 34 659 

Sinaloa 606 293 .29 s<3 so 681 128 255 

003 Guamúchil 950 861 41 909 ·110 101 230 610 
Angostura 18 571 

Badiraguato 586 475 12 540 167 488 

Guasa ve 9 266 - 9 266 

Mocorito 234 862 409 69 037 87 152 38 421 39843 

Salvador Alvarado 101 707 13 663 36 530 - 15 671 12 364 23 479 

004 Culiacin 610 517 275 156 80 950 383 648 33 117 37 646 
Culiacin 432 095 122 084 80 950 -195 151 14 901 10 009 

Navolato· 228 500 82 B•2 131 424 14234 

Angostur1 126 192 46 500 57 073 -- 18 216 4 403 

Me corito 21 7S7 21 737 

S11lv1dor AIVarado , 993 1 993 

OOS La Cruz. ,927219 15 774 138 953 406 922 329 855 35 715 
Culi1cin - 43 795- 388 __ :~_~43 407 

Cosai. 266 512 50 18 130-, 130447 '109 043 8 8•2 

Elote 151 815 12 078 - 53 607 
'.:'. 

: _35 978 36 276 12 876 

San lgn1cio 465 097 3 258 21 809 242 199 ie.:: 834 13 997 

006 Mnatlin 894 932 17 334 110 586 606 580 151 5•9 6 683 
Mazatlin 306 8•8 8 707 43 612 200 930 52 790 809 
Concordia 152 434 1 076 17 096 107 048 26 690 524 
Rosario 272 328 3 •37 27 117 191 949 46 321 3 504 
Escu1nap1 , 63 322 4 , 14 22 761 106 653 :s 748 4 046 

FUENTE: Secretarla de Agucultura v Recursos H1d16uhccs: Delegación Es1a1111. 

180 



SINALOA 
OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

PARA CONSUMO HUMANO 
1994 

(Toneladas) 

PRODUCTO OFERTA DEMANDA EXCEDENTE 
O DEFICIT 

TOTAL 5 749 393 1 406 099 4 343 294 

AGRICOLAS 4113 800 933 334 3 180 466 
Arroz 1/ 82 602 18 554 64 048 

Azúcar 111 914 55 156 56 758 

Cártamo 12 238 12 238 

Frijol 178 624 41 546 137 078 
Garbanzo 28 180 520 27 660 
Maíz 2941425 399 945 2 541 480 
Sorgo 2/ 268 105 293 690 (25 585) 
Soya 3/ 202 764 .••. 36 771 165 993 

' - ,,. 
Trig_o 287 948 ;··s1·152 

;-,,:-·_' ~~;:>~:-·i~~:~~:··-:·; ._-
200 796 

FRUTICOLA 115 600 . ·:25.3fo 90 290 
Mango 110 000 ·-· : ·.' ~::-::_; 21.967 88 033 
Melón seoo -:.: :3:343 2 257 

'::~-,- .. 
GANADEROS 206 281 ; 

.. 
''..351;421 (65 140) 

Avícola 43 563 ··15·427 
,., e ,- ,'~ 

28 136 
Bovino 43.286 8 664 

"-·-' 
10:302 Huevo 48 330 30 028 

Leche (miles de litros) 127 715 (133 741) 
Porcino 22123 4 518 
Otros r254 4009 (2 745) 

HORTALIZAS 1 233 712 96 034 1 137 678 
Chile 117 206 7 736 109 470 
Papa 202 393 26 981 175 412 
Pepino 125 268 1 385 123 883 
Tomate 788 845 59 932 728 913 

1 / La oferta está convertida a producto procesado o terminado. 
2/ La demanda es consumo animal; asimismo tiene como sustituto al maíz y trigo, con los cuales se 

complementan los requerimientos, ya sean de compras internas o externas. 
3/ La demanda es industrial. 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Dirección de Planeación y Apoyo a la 
Producción. 
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La producción total en Sinaloa en relación con su volumen de consumo es altamente 
superavitaria en la mayoría de los productos básicos como maíz, frijol, trigo, soya, 
garbanzo, azúcar, productos horticolas, fruticolas, asi como en carne y productos 
pesqueros; el excedente se destina al procesamiento industrial o se envía al mercado 
internacional y en menor medida al nacional. 

Los productos en los que es deficitario son arroz, sorgo, carne de ovicaprino y leche de 
bovinos, a pesar de que el estado presenta una vocación natural para la producción de 
lácteos. 

4.2.1 Relevancia de la agroindustria estatal en los productos procesados 

Para el caso de los productos procesados se cuenta con un alto potencial regional, mano 
de obra disponible, materias primas abundantes (agrícola, ganadera y pesquera) y en 
general con condiciones adecuadas para llevar a cabo un proceso intensivo de 
industrialización. Sin embargo, este sector presenta un desarrollo que no se corresponde 
con su potencial ni se equipara con la evolución que presentan otros sectores de la 
economía. En parte la explicación se debe al poco interés de los empresarios agrícolas 
por invertir en actividades de procesamiento agroindustrial, con lo cual el capital 
acumulado a través de la última década en las¡ actividades primarias se resiste a cambiar 
de sector de inversión, entre otros factores por el temor a las expectativas económicas 
poco claras y por el carácter irregular que muestra la recuperación de la inversión, que 
en este caso es a largo plazo. 

La industria de transformación participa en la economía del estado con el 9.3% del 
producto estatal bruto, muy por debajo del peso que tiene la industria a nivel nacional que 
lo hace con el 22.8%. El sector alimentario es el de mayor peso en la transformación 
estatal generando en conjunto el 59% del valor de toda la participación industrial; un total 
de 3,248 establecimientos industriales integran la planta productiva de la entidad, de 
éstas 90% son micro y pequeñas empresas, en tanto que sólo 313 industrias de diversos 
giros son realmente representativas por el volumen de su producción. Más del 70% de la 
planta industrial se conforma por agroindustrias que tienen asegurado el abasto de 
materias primas locales; entre ellas los giros que sobresalen están referidos a plantas 
envasadoras de frutas y verduras, bebidas, azúcar, productos alimenticios 
semiprocesados y pescados y mariscos. El 73% de ellas se localizan alrededor de los 
principales centros urbanos: Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis. 

Las plantas industrializadoras de productos del mar (más de 120) se concentran en 
Mazatlán y algunos otros campos pesqueros; de ellas 104 clasifican, empacan y 
congelan camarón, cuatro enlatan atún, cinco sardina y seis producen harina de 
pescado. En el valle de Culiacán se ubican procesadoras de alimentos, congeladoras de 
hortalizas, aceiteras y envasadoras de verduras y hortalizas. En el valle del Fuerte, al 
norte del estado, predominan harineras, empacadoras de alimento enlatado (puré de 
tomate, verduras, extracción de pulpa de frutas, entre otras) y aceiteras. Además hay 
que agregar la presencia de cuatro ingenios azucareros: los ingenios Rosales y Eldorado 
que se ubican en el municipio de Culiacán; la Compania Azucarera de Los Mochis, S.A. y 
el Ingenio La Primavera, S.A. 
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No obstante el creciente perfil agroindustrial que presenta Sinaloa, é!;te se caracteriza 
por sus bajos niveles de participación en el procesamiento y la transformación de la 
producción agrícola regional, y poca participación en los mercados internacionales. Sin 
embargo, se producen diversos productos intermedios con alto potencial de integración a 
la cadena productiva agroindustrial; los eslabones intermedios, aunado a las materias 
primas que salen de la entidad ofrecen importantes oportunidades de inversión, entre 
estos productos intermedios que salen de la entidad con bajo valor agregado, se 
encuentran los siguientes: harina de trigo, aceite vegetal crudo, lecitina, pasta de soya, 
arroz blanco, sal, pieles saladas y vísceras. La mayor parte de la producción industrial se 
destina al mercado nacional. También es necesario señalar que ciertos renglones de la 
agroindustria sinaloense presentan signos vulnerables por efectos de la apertura 
comercial y debido al atraso tecnológico reflejado en la baja productividad. 

La problemática en general de este sector se debe a la baja utilización de la capacidad 
instalada, escasa transformación, baja competitividad, entre otros factores. Algunos giros 
agroindustriales deprimidos son: la industria del azúcar, cuya producción ha ido 
decreciendo; la industria de oleaginosas, la cual se ha_ comportado a_ la baja; la industria 
arrocera, seriamente afectada por:, los•/· altos , cóstos_,,del campo y los precios 
internacionales que han obligado al;derre'defiriitivo~ de 'algunas de ellas; y por último la 
industria harinera. Por otro lado; se'/observa cun ÚeéÍmÍento(dinámico en: algunos giros 
industriales que además de tener consolidai::iónien "é1i'm~rc-ado, han logrado generar 
excedentes. permitiendo la expórtacióri-a otros es'tadós cie-;1a~República; el envasado de 
frutas y verduras creció 56.6% en el peri()do'. de, 19B6''a' í9e~; igual crecimiento se 
produjo en el renglón de preparación y ·emvasado'de pescados y mariscos._ 

Para el caso de la leche pasteurizada los gana~erosl~~ales hán o~er'a'do con déficit en el 
abastecimiento de este producto, ya que. la demanda interna supera enormemente a la 
oferta del lácteo, provocando la introducción de leche de estados vecinos como Sonora, 
Chihuahua, Durango e incluso de pasteurizadoras estadounidenses. 

4.3 Integración del sistema estatal de abasto y comercialización 

4.3.1 Infraestructura para el abasto 

Tradicionalmente en Sinaloa se ha practicado el desarrollo de dos tipos de agricultura: 
una cuyo destino via exportación son los mercados internacionales y otra· orientada al 
consumo estatal y nacional. La primera es una agricultura altamente subsidiada y 
tecnificada, que se especializa básicamente en legumbres y hortalizas, además de que 
tienen por mercado preferencial a los Estados Unidos. La segunda, es un tipo de 
agricultura preponderantemente minifundista, altamente dependiente del crédito 
gubernamental y su producción por lo regular es de granos básicos destinada la mayor 
parte al consumo nacional, ya sea_-· como materia prima para procesar productos 
semiindustrializados o pará el consumo humano directo. 
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El sistema de acopio de productos representa uno de los principales problemas de la 
agricultura sinaolense. La compra directa al productor se realiza por agentes conocidos 
como "coyotes", que al funcionar como intermediarios hacen elevar los costos del 
producto, ademá·s :de adquirirlos en condiciones ventajosas de los productores. Otra 
forma de acopiar los productos se realiza mediante empresas y organismos 
descentralizados del sector público como Conasupo, ANDSA y Boruconsa, cuya 
capacidad de almacenamiento se ve restringida por los elevados volúmnes de 
producción que en temporada se registran en la entidad. 

SINALOA 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA GRANOS 
CEREALES Y OLEAGINOSAS 

MUNICIPIO 

ESTADO 

Ahorne 

Angostura 

Concordia 

Cosalá 

Culiacán 

Elata 

Escuinapa 
/•'"~ •. ;. e,. 

El Fuerte 

G~asave . 

. <Ma:iai1án. 

'. Mocorito 
',' : .. 
Navolato 

Fi8sar'i~ 
sa1vaé:Íor Alvarado · 

sa'~ lgnacip 

SEGUN MUNICIPIO 
1994 

CAPACIDAD 
ALMACENAMIENTO 

(Toneladas) 

2 803 230 

916 000 

195 000 

2 000 

2000 

851 780 

41 000 

9 500 

6 000 

351 000 

55 500 

29 000 

92 000 

13 000 

235 500 

3 950 

FUENTE: SecreÍa~ra de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Dirección de 
Planeació_r¡ y·Apoyo a·1a produ_cción •.. 
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Para el acopio el estado dispone de una capacidad de almacenamiento superior a los 2.6 
millones de toneladas, distribuidas estratégicamente en el territorio sinaloense; de esta 
capacidad el 34.6% pertenece al sector industrial, el 31.6 al sector privado, el 21.3 al 
sector agrícola y el 12.3 al oficial. Sin embargo, la disponibilidad de recursos financieros y 
el desarrollo de las·conexiones comerciales en los mercados nacionales y extranjeros se 
ha logrado gracias a la organización y desarrollo de la agricultura. · ·· · · 

En el estado operan las siguientes organizaciones exportadoras: Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), con una participación del 
21.5%; la Unión Nacional de Productores de Garbanzo, con un 0.7%; y la Confederación 
Nacional de Productores de Hortalizas que participa con el 54.3% del total de las 
exportaciones. 

A nivel nacional Sinaloa ha destacado como principal productor de hortalizas y granos. 
La colocación de excedentes de la agricultura se enfrenta a diversas barreras 
proteccionistas en el mercado internacional, rigurosas especificaciones de calidad y 
presentación del producto por parte de los demandantes, y por el exceso de oferta y falta 
de canales de comercialización. Ante ello, la industrialización regional de un volumen 
mayor de los excedentes mediante procesos de deshidratado, productos en almibar y 
otros procesos de conservación, se podrán incrementar los volumenes de exportación y 
competir en estos mercados. Por lo pronto, el producto no comercializado se destina 
como alimento al 

MUNICIPIO 

ESTADO 

Ahorne 

Culiacán 

Mazatlán 

SINALOA 

MERCADO DE ABASTO SEGUN MUNICIPIO 
1994 

MERCADOS DE ABASTO 

4 

2 

FUENTE: H .. Ayuntamiento de Ahorne y M~wáán .. 
Gerencia de la Central de Abastos de Culiacán. 
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510 

186 

200 
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El sistema de transporte está asociado con el manejo y almacenaje de los productos 
agropecuarios. Para una producción récord en 1994 de más de 7 millones de toneladas, 
en Sinaloa existe una capacidad fisica de almacenamiento que soporta sólo una tercera 
parte de ese volumen, lo que convierte en un "cuello de botella" su necesaria 
transportación por la red carretera y ferroviaria. En este renglón se aprecia uno de los 
absurdos del estado ya que el gran potencial productivo que muestra no se acompaña de 
un buen sistema de red carretera, y modernización ferroviaria. Los dos tipos de carretera 
son poco accesibles para la circulación de los alimentos; la de tránsito libre por 
encontrarse en malas condiciones y la de cuota por los altos costos de peaje que 
representa su uso. 

En 1993 el estado trabajó sobre un total de 1,410.94 kms. de carretera en construcción, 
ampliación y conservación, destinándose más de 93 millones de nuevos pesos de 
inversión. De esta inversión, 34.8 kms. corresponden a la ampliación a 4 carriles de las 
carreteras Culiacán-Navolato y los Mochis-Ahome, canalizándose un monto cercano a 
los 60 millones de nuevos pesos. Con ello se le dio prioridad a las regiones de mayor 
potencial productivo, sin embargo, aún prevalece un deficiente sistema de comunicación 
transversal que permita hacer llegar con mayor fluidez los productos de las zonas 
serranas y de la planicie costera. 

En cuanto a la infraestructura ferroviaria, ésta presenta deficiencias y limitaciones aún 
mayores, de carácter técnico, físico y organizativo. No se cuenta para el traslado de 
productos con un servicio ferroviario agil y eficiente, aún se utilizan los mismos carros, 
mismas oficinas, reglamentos y escritorios que legó el Gral. Cárdenas al estado. Al 
parecer el tiempo se detuvo en las oficinas ferrocarrileras, la modernización no ha llegado 
a este medio de locomoción, de ahí el deficiente servicio y limitantes para una 
distribución óptima de la producción alimentaria. 

El estado cuenta con 978 kms. de vías de ferrocarril que comunican a 56 localidades; la 
red tiene 26 estaciones. De ese kilometraje 696 corresponden al Ferrocarril del Pacifico 
que cruza el estado de norte a sur y que corre paralelo a la carretera internacional 
México 15. Esta vía une a Sinaloa por el norte con la frontera de los Estados Unidos y 
por el sur se comunica a las regiones del centro del pais. Los puntos de conexión básicos 
para el abasto alimentario lo representan la ciudad de Guadalajara y el Distrito federal. 

El Ferrocarril Chihuahua-Pacífico tiene 199 kms. de vías dentro del estado y une el 
puerto de Topolobampo con el estado de Chihuahua y se prolonga a los Estados Unidos. 
Es la ruta más corta entre el Pacífico y el centro sur de la Unión Americana, y permite 
también la comunicación con algunas regiones del golfo de México como Galveston en el 
estado de Texas, Estados Unidos. Cuenta además con cinco ramales que prestan 
servicio de carga entre las poblaciones de El Naranjo y Guasave, Culiacán y Navolato, el 
poblado de Costa Rica y la ciudad de Culiacán, Eldorado y Quilá, y Mazatlán y su zona 
portuaria. 
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OBRAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSERVACION DE LA 
RED CARRETERA SEGUN PROGRAMA, 1993 

SUBPROGRAMA 

Modernización y 
ampliación de la red 

Construcción 

Conservación de la 
red estatal .1 / 

Reconstrucción de la 
red estatal 

TOTAL· 

KILOMETROS 

34.82 

15.92 

. 701.00 

659:20 

1,410.94 

INVERSION 
(miles de. nS) 

54,ss1.9o · 

10,525.90 

6,462.30. 

24;502.2Ó_ 

93,348.30 

Existen tres aeropuertos, dos internacionales ubicados uno en el puerto de Mazatlán y 
otro en Culiacán, y uno nacional en Los Mochis; en total cubren 132 destinos. Durante 
1994 Mazatlán movilizó 1 millón 227 mil pasajeros; Culiacán 469 mil y Los Mochis 215 
mil. El estado también cuenta con aeropistas de terracería ubicadas en puntos de la 
región montañosa que dan servicio de transporte y para el abastecimiento de las zonas 
más remotas. 

Los principales puertos marítimos del estado son Mazatlán y Topolobampo. El primero se 
localiza en la región sur del estado y por muchos años ha sido la principal terminal 
maritima de la costa del Pacifico de México. Cuenta con infraestructura de servicios para 
la industria pesquera, el turismo y el comercio. Tiene grandes posibilidades de ampliar 
sus servicios en el futuro y convertirse en un puerto moderno que compita con los del 
resto del país. Actualmente cuenta con un calado de operación de diez metros de 
profundidad, cinco muelles para carga comercial, 15 mil metros cuadrados de alamcenes, 
2,300 metros cuadrados de áreas de abrigo y 67,564 metros cuadrados de espacios 
abiertos para almacén. Se complementa con otros muelles en operación que prestan 
servicio a embarcaciones de pesca y mantienen instalaciones para maniobra de carga. 
También tiene cuatro muelles acondicionados para recibir barcos atuneros, uno para 
camaroneros, uno para pesca industrial y una planta de congelación y empaquetado. 
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Por su parte, el proyecto del puerto de Topolobampo se encuentra en espera de lograr 
generar un sistema integrado de movilización de carga multimodal, que conectará en un 
futuro al mercado del norte de América, a través del ferrocarril Chihuahua-Pacifico y por 
vía marítima. Por.· lo pronto se ha avanzado en acuerdos internacionales para la 
transportación de frutas, hortalizas, carne y productos del mar congelados, con 
compañias de Estados Unidos, como Marmex Line, empresa que movilizará 
contenedores entre Long Beach, California y Topolobampo, y de este puerto sinaloense 
hacia las costas occidentales de Estados Unidos como enlance para los mercados de 
Japón y Nueva Zelanda. 

4.3.2 Comercio y distribución de alimentos 

La producción de alimentos que se realiza en el estado de Sinaloa tiene dos destinos, la 
exportación al interior de la República o al extranjero y el consumo interno estatal. En el 
caso del consumo interno la producción es acaparada por un tipo de intermediario 
agrícola de capital privado que generalmente se le conoce como "coyote". Este controla 
la mayor producción posible sirviéndose de una bien dotada infraestructura de acopio 
como son bodegas, básculas, transportación, y todos los servicios que le permiten operar 
de manera ventajosa. Como regla se localizan en lugares estratégicos cercanos al lugar 
de producción, lo cual le permite acaparar el producto a bajo costo. Aprovechando esta 
ventajosa condición se adueña de la producción, hace pagar flete de transportación al 
productor, costos de almacenaje, descuentos por basura presente en el producto, 
humedad y grano en mal estado; en general el precio pagado al productor una vez 
descontados los costos mencionados, es menor que la cantidad requerida para cubrir los 
costos de producción. 

El intermediario también participa en el proceso de abastecimiento para el mercado 
nacional y extranjero y es un puente abastecedor entre el productor y el subsector 
agroindustrial. De cualquier forma, obtiene jugosas ganancias representando ésta la 
actividad más redituable en la cadena de comercialización. 

Una característica más del intermediario sinaloense es el control de la distribución de 
productos a través de agentes de comercialización en los sistemas de menudeo y 
mayoreo por igual, ya sea en zonas urbanas o rurales, lo cual le permite determinar los 
precios de los productos e incluso encarecerlos para su propio beneficio, constituyéndose 
en el regulador formal de los precios regionales. Ante esta situación que no es privativa 
del estado de Sinaloa, el gobierno estatal contrarresta el papel del acaparador a través 
del sistema oficial como son las tiendas rurales Conasupo (en Sinaloa esta tarea le 
corresponde a las tiendas de Distribuidora Conaupo del Pacifico S.A. --DICOPSA--); 
mediante 1,098 tiendas rurales y 214 urbanas se ofrecen productos básicos a precios 
más bajos, eliminando parte de este efecto de intermediación. Complementan el sistema 
de abasto social del estado 11 almacenes centrales que benefician a 1 millón 400 mil 
habitantes de zonas rurales y urbanas. 1 

, Sinaloa: Segundo Informe de Gobierno, ~9S4. 
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Para el abastecimiento y acopio se cuenta con bodegas rurales Conasupo (Boruconsa), 
bodegas a nivel nacional administradas por ANDSA que recogen gran parte de la 
producción con normas de calidad más flexibles al productor. La participación que tiene 
el sector ofical en la cadena de comercialización se expresa en el volumen acopiado; 
para el año de 1993 fue del orden de 2'456,869 toneladas de las cuales se pagó un 
importe cercano a los 2 millones de nuevos pesos, representando este volumen la 
tercera parte del total registrado en la entidad. Para el acopio de productos del campo, 
particularmente de granos, cereales y oleaginosas, durante ese mismo año se 
incrementó la capacidad de almacenamiento en 23,230 toneladas más. 

Otros esfuerzos del gobierno estatal en materia de comercio se expresan en la 
actualización de la reglamentación para la comercialización y el abasto de alimentos, a 
fin de ir avanzando en la eliminación de obstáculos presentes y en la modernización del 
sistema estatal de abasto, tanto del orden legal como administrativo, que dificultan la 
integración de las fases de acopio, transporte, almacenamiento, industrialización, 
distribución y comercialización.2 Destacan las acciones coordinadas con productores 
agrícolas para la creación entre 1993 y 1994 de cinco empresas integradoras que buscan 
el beneficio en la comercialización de los productos del campo y agroindustriales. 

De acuerdo con información oficial, el resultado de las acciones emprendidas en la actual 
administración gubernamental y para el conjunto del estado dan cuenta de un nivel de 
abasto que cubre el 96% de la demanda en productos básicos, lo cual coloca a la entidad 
por encima del promedio nacional y lo ubica en estándares internacionales considerados 
como satisfactorios. 

En los últimos años se ha acentuado y ha crecido de manera considerable el sector 
intermediario y el comercio informal en general, en detrimento de una mejor calidad de 
productos a un precio más alto para el consumidor. En la regulación del abasto falta que 
las autoridades locales controlen el desmedido aumento del sector informal que afecta 
las capas más desprotegidas de la población y el recaudamiento fiscal de impuestos por 
parte del gobierno estatal. Entre el productor y el consumidor final puede haber varios 
intermediarios, cada uno ganando 25 a 30% del precio de adquisición del producto, de 
manera que si hubiera cuatro intermediarios un producto doblaría su precio desde que 
sale de la empresa productora hasta el consumdidor final. Sin embargo, mientras el 
estado no logre equiparar la infraestructura y eficiencia que el intermediario presenta a lo 
largo de la cadena, su presencia se justifica en beneficio de la población consumidora.3 

De esta manera el intermedario juega, junto al sistema oficial, un papel preponderante y 
estratégico en la cadena de comercialización y abasto de productos alimentarios en las 
tres regiones del estado de Sinaloa. 

2 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Planeaci.Ón y ·~;ayo a la P~oducción, 1994. 
3 Algunos de los roles que juega el intermediario son: a) asignan a l~s .p.ro.duc\os-el sitio y el momento adecuados·para Ser 
consumidos oportunamente: b) corycentran grandes volümenes de .diversos·pr.oductos y d!stribUyen grandes volúmenes de 
productos diversi~cad~s: ~aciéndolos llegar a lugares :lejanos; .e) salvan. grand~s distancias Y. asur.:en los. riesgo.s de la 
transportación acercan:do el· me~cado a cualquie~, tipo . de ·.consu!Tlidores: · d) .sostiene:' a. la: empresa ·al comprarle sus 
volUmenes de producción, lo que -no podría hacer la empresa si vendiera· al. menudeo,, es de:ir, directamente al 
consumdidor. · ' · · · ·- _, 
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4.3.3 Comercio y sistemas de mercado 

El sector comercio es el que mayor aportación realiza al PIB del estado. Según el padrón 
de contribuyentes de 1990 existen en la entidad 48 mil establecimientos comerciales y de 
servicios diversos. Los mayores ingresos los generan las ramas de actividad del 
comercio de productos no alimenticios al por menor en establecimientos especializados; 
le siguen, comercio de productos no alimenticios al por mayor que incluye alimentos para 
animales; comercio de productos alimenticios y tabaco al por mayor; y por último, 
comercio de productos alimenticios y tabaco al por menor y establecimientos 
especializados. Destacan en estos rubros las coinversiones y asociaciones comerciales 
para el establecimiento de empresas de comida rápida; en el año de 1994 estas 
inversiones alcanzaron cifras cercanas a los 5 millones de dólares representados con la 
apertura de las cadenas trasnacionales McDonalds, Jack in the Box, Domino·s Pizza, 
Pizza Hui, Mail Boxes, Burger King y otras menos relevantes. 

El 66% del total de los establecimientos comerciales y de servicios se concentran en los 
municipios de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, siendo los giros más importantes el de 
artículos alimenticios y bebidas, artículos de vestuario y uso personal, alquiler, servicio de 
reparación y restaurantes, entre otros. Para el mismo año de 1994, se inviertieron en 
estas ciudades más de 760 millones de nuevos pesos en la expansión de tiendas de 
autoservicio y plazas comerciales. 

La actividad comercial ha venido enfrentando problemas de diversa índole y su 
comportamiento es heterogéneo; por una parte se observa el surgimiento de grandes 
centros comerciales integrados y el desarrollo de pequeñas empresas de venta al 
menudeo altamente especializadas, y por la otra, un desplazamiento creciente del 
comercio tradicional. 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 1992 

CONCEPTO 

Establecimientos comerciales y de 
servicios particulares 

Establecimientos de comercio social 

Tiendas rurales ·· 

Tiendas populares u~banas 
- . -

Tiendas populares ()ficiales 

Mercados municipales 

Centrales de abasto : 

NUMERO 

48,817 

1,696 

-1.092--

519 

85 

51 

4 

FUENTE: Dirección de Apoyo a la Producción Agropecuaria, Secretaria de Promoc1:-n Económica, 
Gobierno del Estado. · -
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El comercio organizado ha sido el que ha sabido sacar mayor provecho de la utilidad 
práctica generada en el sector agricola. Se han creado grupos de poder que controlan el 
abasto y el comercio en la entidad como producto del modelo económico practicado a lo 
largo de 50 años en el que se ha beneficiado más al capital que al trabajo, un desarrollo 
que favoreció a la industria sobre la agricultura, y al desarrollo urbano que al rural. De 
esta situación se han edificado estos grupos de poder cuyos orígenes se encuentran en 
migraciones de familias extranjeras, son representativas de ellas los Demerutis, 
Clouthier, Del Rincón, Tamayo, Ley, Coppel, entre otras más. Controlan gran parte de la 
actividad económica en el estado, básicamente la comercial y de servicios. 

En Culiacán sobresalen las siguientes empresas: Corporativo Casa Ley (una cadena 
amplia de tiendas de autoservicio que se ha extendido en los últimos siete años a lo largo 
del noroeste del país), Almacenes Zaragoza y la cadena nacional Comercial Mexicana. 
En Los Mochis: la empresa Valenzuela Hermanos y Tiendas Ley. En Mazatlán las 
tiendas de autoservicio lideres son: Ley y la Villa de París. En Guasave, Guam·chil y 
Navolato predominan Almacenes Zaragoza y Tiendas L;ey. 

El crecimiento acelerado del comercio se asocia también al número de empleos 
regionales generados; en 1994 se incrementó en más de 90 mil empleos y una 
aportación al PIB que rebasa el 30% respecto del total estatal. 

En lo que respecta al comercio exterior, la estructura productiva del estado se ha 
orientado al mercado estadounidense preponderantemente, aunque se mantienen 
vínculos comerciales con España, Cuba y Japón, países que demandan importantes 
volúmenes de hortalizas, legumbres, garbanzo, cereza, pasta de tomate enlatado y miel 
de abeja, camarón congelado, café tostado en grano y envasado. La balanza comercial 
es ampliamente favorable para la entidad; para 1993 el valor de las exportaciones e 
importaciones sumaron 501y157 millones de dólares, respectivamente. 

SINALOA 

INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO SOCIAL 
1994 , , 

ALMACENES TIENDAS 

LOCALIDAD TOTAL URBANAS RURALES URBANAS RURALES 

ESTADO 1 279 3 7 171 1 098 

Culiacán 481 1 2 62 416 

Los Mochis 454 1 3 50 400 

Mazatlán 344 1 2 !>9 282 

11 Al mes de septiembre. FUENTE: Distribuidora COnasú.po dei" Pacific-o, S.A. 
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Ahome 

.• 

SINALOA 

INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 
SEGUN MUNICIPIO 

1994 

l!Ll!IZl!.5 CQ!J11EBCll!ILE5 ll 

MUNICIPIOS TIENOAS DE UNIDADES LOCALES 
AUTOSERVICIO 

ESTADO 56 41 2 566 

4 2 122 
Angostura 

Badiraguato . 
Concordia . 
Cosalá 

Culiacán 25 13 853 

Elota 1 . 
Escuinapa , . . 
El Fuene , . 
Guasave 4 4 244 

Mazatlán 7 17 1 193 

Mocorito 1 

Navolato 8 4 78 

Rosario , .. . 
Salvador Alvarado 3 1 76 

i 
San Ignacio _ - ' 
Sina108 -· .. - --- .. -.. - -. --

' . 

.. 
1 / Se ·conSideran úniC·a~en1e las plazas cOmerciales con más de 1 o locales 
FUENTE: H. Ayuntamiento·s. 
Céfnara Nacional de Comercio, Culiacán. 

192 

MERCADOS 
MUNICIPIOS 

47 

8 
1 

1 , 
, 
10 , 
, 
4 , 
6 

2 

2 

4 

2 

1 



4.4 Mecánica intraregional del abasto 

El análisis espacial demuestra cómo la distribución de alimentos trasciende la esfera de 
la producción y la disponibilidad física, para responder al atractivo que presenta el 
mercado libre y el acceso real a los alimentos, determinado por el ingreso y la capacidad 
adquisitiva. Demuestra también la interdependencia funcional y comercial entre las 
regiones, independientemente de que exista déficit o superávit en la producción regional 
y va más allá de la especialización agrícola. 

Por tanto, el sistema espacial de abasto alimentario constituye un "caos territorialmente 
organizado" en cuanto a flujos agrícolas y alimentarios se refiere; una región agrícola 
superávitaria puede ser a la vez importadora mientras un centro urbano deficitario, pero 
que cuenta con el control comercial, es capaz de reexpedir productos. Este 
comportamiento del abasto se reproduce en el caso del estado de Sinaloa. 

Sinaloa se ubica en la Región Noroeste, una de las de mayor importancia nacional en 
cuanto a la producción agrícola. El estado mismo presenta desde mediados del presente 
siglo el mayor dinamismo y diversificación productiva en el sector alimentario y constituye 
el símbolo de la modernización agrícola tanto por los rendimientos alcanzados en granos 
y hortalizas, la incorporación de tecnología avanzada a los procesos y la diversificación 
de la estructura agrícola; esta condición le permite erigirse como uno de los principales 
abastecedores del mercado nacional y aun exportar un volumen significativo de 
excedentes. 

Sin embargo, el esquema anterior no excluye a Sinaloa de una alta interdependencia 
regional alimentaria, sobre todo por la cercanía con la ciudad de Guadalajara, Jalisco que 
actúa como un gran centro concentrador de flujos alimentarios de primer orden que 
absorbe la producción regional y reexpide un alto volumen ante las deficiencias de 
comunicación intraestatal y la baja consolidación de grupos comerciales microregionales. 

Si partimos de grandes agregados en los flujos de abasto, Sinaloa es un estado con un 
adecuado nivel de cobertura en el abasto (aproximadamente el 94% que lo coloca 
encima del promedio nacional). Dispone además de una infraestructura amplia para el 
abasto en la medida que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2.65 millones 
de toneladas, de los cuales el 21.8 corresponden al sector agrícola; dispone también de 
1696 tiendas pertenecientes al sector social, una amplia red de supermercados 
especializados en la distribución de alimentos, un número importante de mercados 
públicos que dan cobertura al85% de la población urbana, y una vasta red de pequeños 
establecimientos al menudeo, conectados a centrales de abasto que funcionan en las 
principales ciudades. 
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JIUHICIPIOS 
l A.home 
2 Angostura 
3 Badiraguato 
4 Concordia 
S Cosalá 
6 Culiacán 
'1 Choix 
8 Elota 
9 Escuinapa 

10 Fuerte, El 
ll Guasave 
12 Jlaza tlán 
13 Jlocorito 
14 Kavolato 
IS Ro1arlo 

SIKALOA 
IHTEGRACIOH ftUJllCIP AL 

16 Salvador Alvarado 
17 San Ignacio 
18 Sinaloa 

Fuente• IHEGI• Anuario estadí&tico del estado de Sinaloa. 1994 
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··- SINALOA 

PRODUCCION Y DESTINO SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS 
AGRICOLAS BASICOS 

1994 
(Toneladas) 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

PRODUCTO PRODUCCION NACIONAL ESTATAL 
ESTATAL 

TOTAL 3 973 706 2 976 520 997 186 

Arroz 82 602 - 82 602 
Cártamo 12 238 12 238 -
Frijol 178 624 111 924 66 700 

Maíz 2 941 425 2 291 425 650 000 

Sorgo 268 105 181 858 86 247 

Soya 202 764 156 956 45 808 

Trigo 287 948 222 119 65 829 

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; Dirección de Planeación 
y Apoyo a la Producción. 

De cualquier manera, un análisis de origen-destino del flujo de los principales productos 
agrícolas y pecuarios sugieren una débil integración estatal del sistema de abasto, que si 
bien envía al exterior y satisface un volumen importante de su consumo con la 
producción interna, depende también fuertemente del exterior, particularmente de su 
región inmediata de influencia. Por ejemplo, a pesar de presentar una fuerte estructura 
ganadera y con un amplio desarrollo de infraestructura para el sacrificio y la producción 
de carne que le permite exportar incluso al estado de Sonora y al exterior, la demanda 
interna global supera la oferta y la exhibe como una entidad deficitaria en productos 
pecuarios. Esta condición parece más clara en el rubro de leche fluida. 

A pesar de que el grueso de la demanda pecuaria es de tipo industrial, esto refleja de 
cualquier manera los desequilibrios intrasectoriales que se agudizan cuando se traducen 
en distribución al menudeo. 

El análisis del origen de los productos que se distribuyen en las centrales de abasto a 
nivel estatal, nos arroja una idea más precisa de los desequilibrios entre volumen de 
producción y sistema de abasto intraestatal. Los requerimientos de granos se satisfacen 
totalmente de la producción del estado; sin embargo, en el rubro de frutas y hortalizas el 
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origen de la oferta presenta oscilaciones marcadas. La oferta de hortalizas de abril y 
mayo se satisface (a excepción del ajo, chayote, ejote, coliflor y calabacita) de la 
producción interna; er:i cambio para el resto del año el estado satisface prácticamente 
toda su demanda con importaciones provenientes de Jalisco y Baja California. 

Para el rubro de frutas la frecuencia de importaciones es aun mayor. Salvo la demanda 
de guayaba y el tamarindo que se satisface con la producción interna, en el resto de los 
productos (aguacate, coco, limón, mango, mandarina, papaya, piña, plátano, etc.) se 
recurre a la oferta externa proveniente básicamente del estado de Jalisco. La conexión 
con Jalisco a través de la ciudad de Guadalajara, representa al mismo tiempo una 
integración comercial del estado con casi todo el pais en la medida que este núcleo actúa 
como centro concentrador de la producción nacional.4 

Por su parte, el estado de Sinaloa es una de las 18 entidades que envían productos 
horticolas directamente a la ciudad de México por temporada. El el caso del jitomate y la 
papa sinaloense se establece una relación comercial de tipo bodeguero-productor en 
donde participa sólo de manera marginal el agente intermediario. A través de estos 
procesos de circulación de excedentes, también se presente un proceso similar en la 
exportación de las hortalizas, siendo este el esquema comercial predominante en el 
sector agrícola. 

PRODUCTO 

Bovino 
Porcino 
Avícola 
Huevo 
Leche (miles lit.) 
Otros 

TOTAL 

SINALOA 

OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS 
PARA CONSUMO HUMANO, 1993 

(toneladas) 

OFERTA 

42,675 
21,479 
42,320 
48,252 
182,450. 

1, 149 

DEMANDA 

33,684 
17,121 
15, 153 
17,977. 

256;á10 
·:3,?37. 

344,682 

EXCEDENTE 

8,991 
. 4,358 
27, 167 

~30,275 
-74,360, 
~2;788 

. -. _.· ~··: -;,_ - ·. < =~. '.'". 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecüá,rio y Pesquero: Dirección de Pl~neación y 
Apoyo a la Producción. . , ,., .. ' <<,-,) : · .. · '' .' : , 

;··,_·, I'-. 

• En et capltuJ-0 lf se 'éXPú"So~C~ri\naYo~' de1a~1e. COft!O están_ c~~st_i{~;do;·::i~s: ci;cúitO~. de ~~~j~S-.'.'d~ p~~~uctos ali~e~tarios 
dentro del sistema,nacio~al y:e1 imponante papel_ que jueg~~_lo~ certros, regi~n~l.es. d~ p_ri~er.ofd.e~; ~~ºJo es la ciudad 
de Guadalajara para el abast_ecimiento del centro-occidente y el noroeste del pa~~:' · · · " · · 
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4.4.1 Subsistema estatal de ciudades y condiciones de abastecimiento interno 

A nivel intrarregional la distribución de alimentos reproduce la estructura concentrada que 
se observa a nivel nacional. Tres ciudades (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis) organizan 
y hegemonizan el sistema de abasto, de tal manera que a pesar de que existe una fuerte 
interdependencia externa, la cobertura estatal es amplia. 

Región norte 

En la región norte del estado la actividad comercial se organiza alrededor de la ciudad de 
Los Mochis, misma que supedita su integración a la ciudad de Culiacán. La influencia de 
Mochis se extiende al conjunto del municipo de Ahorne y abarca los de El Fuerte, Choix, 
Guasave y Sinaloa de Leyva. La ciudad cuenta con cinco mercados públicos, una central 
de abasto y 223 bodegas para el acoP.io de productos agrícolas básicos, además de 18 
establecimientos de tipo social gubernamental. El· sistema interno de abasto se 
complementa con tiendas y/o mercados municipales en cada una de las localidades del 
área de influencia. 

El puerto de Topolobampo también se subordina comercialmente a la ciudad de Los 
Mochis, e igual condición guardan al noreste de la región las localidades de San Bias, El 
Fuerte y Choix; al oriente y las estribaciones de la sierra la influencia se da a través del 
poblado de Choix; hacia el sur el radio de influencia se extiende hasta la cabecera 
municipal de Guasave, la cual atiende la demanda de poblaciones aledañas, tanto de la 
costa como de los valles. La integración del sistema microregional del abasto alimentario 
se ve favorecido por la amplia red de caminos que comunica a la mayor parte de las 
localidades del municipio; Guasave es también abastecedor complementario de Sinaloa 
de Leyva; este último que también se ubica en el área de influencia de Mochis, concentra 
la demanda de la parte serrana del municipio, aunque la infraestructura para la 
distribución es deficiente. 

Región centro 

En la región centro la ciudad de Culiacán es el punto gravitacional indiscutible que 
concentra la demanda y organiza el esquema de abasto. La influencia comercial de 
Culiacán se extiende a los 18 municipios del estado, aunque se presenta con mayor 
intensidad en los de Angostura, Salvador Alvarado, Mocortito, Badiraguato, Culiacán, 
Navolato, Elota y Cozalá. 

La actividad comercial de los 8 municipios que conforman la región centro gira en torno a 
Culiacán, la cual la.ubica en la máxima jerarquía tanto a nivel estatal como regional. En 
términos de importancia jerárquica, posteriormente se ubican Angostura. Guamuchil, 
Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Coxta Rica, quilá, El Dorado y Cruz de Elota. En 
el tercer rango de importancia sobresalen los poblados de. Reforma, Badiraguato, Villa 
Juárez y Cosalá.· Las localidades ubicadas en el rango 1 y 2. cumplen una función 
importante en el abasto alimentario de sus pequeñas áreas de influencia, permitiendo un 
buen nivel en' este rubro en el contexto regional. . 
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La ciudad de Culiacán registra cinco mercados municipales y la principal central de 
abasto de la entidad; además concentra 214 bodegas. En los últimos años el comercio 
privado ha registrado un crecimiento dinámico de tal manera que aproximadamente el 
80% de la demanda se cubre a través de grandes tiendas de autoservicio con sistemas 
modernos dé comercializ'ación y centros de acopio integrales. Esta es la tendencia que 
se registra para ·las .ciudades importantes del estado, pero la ciudad de Culiacán se 
encuentra especialmente sobreatendida por este canal de distribución al menudeo. 

La ciudad de Culiacán es el punto básico de conexión con otras regiones del país, 
incluyendo el vinculo que mantiene con las grandes ciudades de Guadalajara y la ciudad 
de México. 

Dentro del área intraregional de influencia de Culiacán destacan al norte Guamuchil que 
a la vez extiende dicha influencia hacia Mocorito; constituye a la vez el punto de 
reabastecimiento de las localidades serranas del municipio de Badiraguato. 

Internamente Badiraguato reproduce un comercio mu:f·limitado a pequeña escala y con 
débil integración. El factor geográfico influye negativamente en las posibilidades de 
mejorar una red de abstecimiento más eficiente entre los poblados, razón por la cual una 
buena proporción de la demanda alimentaria se canaliza directamente a la ciudad de 
Culiacán. De hecho, esta zona de la sierra sinaloense es la peor abastecida del estado. 

Hacia la costa de la región centro, el área de influencia de Culiacán toca 
fundamentalmente el municipio de Navolato y al suroeste la planicie costera del municipio 
de Culiacán, donde se ubican las localidades de Costa Rica, El Dorado y Quilá. En 
cuanto al resto de la parte serrana del mismo municipio de Culiacán, al oriente de la 
ciudad se detecta también un vacío funcional debido, entre otros factores, a la 
inaccesibilidad de los caminos y la inexistencia de puntos intraregionales de 
reabastecimiento comercial, por ello la dependencia de esta área es directa de la ciudad 
de Culiacán. 

En la parte sur de esta región central, la influencia comercial de la ciudad de Culiacán se 
extiende a los municipios de Elota y Cosalá, aunque se abastecen también del puerto de 
Mazatlán. 

Región sur 

Mazatlán constituye el primer centro abastecedor indiscutible de la región sur, con: cierta 
influencia en los municipios de ,Cosalá y Elota. En el segundo nivel se ubican :1as 
localidades de San Ignacio, Villa Unión, El Rosario y Escuinapa,, y en el.tercer nivel la 
localidad de Concordia. · 
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En toda la región el puerto de Mazatlán es el principal punto articulador del abasto 
alimentario y en general de todo el comercio registrado en esta zona: su amplia 
infraestructura comercial y de servicios le permite extender su influencia a todas las 
localidades de los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia. El Rosario Y 
Escuinapa, y en menor escala hacia la Cruz de Elota y Cosalá, estos dos últimos 
poblados pertenecientes a la región centro. También es de tal magnitud la influencia que 
ejerce Mazatlán que los poblados del norte del estado de Nayarit se subordinan también 
a su influencia comercial. 

El puerto de Mazatlán cuenta con cinco mercados municipales, un alto número de 
minisupers y supermercados, junto a grandes centros comerciales como Ley y Comercial 
Mexicana. Asimismo, concentra 26 bodegas distribuidas alrededor del municipo de 
Mazatlán. 

Esta ciudad portuaria tiene relación directa de abastecimiento hacia el sur a través de las 
localidades de Villa Unión, El Rosario y Escuinapa, las cuales cuentan con una estructura 
comercial dinámica que les permite a la vez constituirse en puntos subregionales de 
abastecimiento de localidades en zonas de la sierra y la costa; estos dos poblados 
complementan su demanda alimentaria con productos provenientes de los estados de 
Nayarit y Jalisco. Por su parte Villa Unión es un punto importante de convergencia 
comercial, incluso con poblados limitrofes del estado de Durango; cuenta con un 
mercado municipal y la participación del comercio social y oficial, además de bodegas Y 
rastros que apoyan la comercialización al poblado de Concordia. Al norte de esta región, 
San Ignacio registra también una fuerte dependencia de la ciudad central. 

4.5 Demandas actuales para la organización del abasto alimentario 

La dinámica que imprime la vida moderna provoca que los eslabones del abasto no se 
materialicen de manera tan lineal y presenten problemas que en su oportunidad son 
generados por una demanda cada vez más creciente de consumidores. 

Dentro de esta perspectiva visualizamos la necesaria organización requerida para hacer 
que los alimentos lleguen no sólo a los estratos más bajos de la población, sino que 
geográficamente las zonas más alejadas del medio urbano y rural puedan en alguna 
medida disfrutar de los niveles nutricionales que proporciona una adecuada distribución 
alimentaria. Al respecto se observan deficiencias en las vías de comunicación que no 
corresponden con los niveles productivos de la entidad: El problema· del transporte de 
carga se suma a esta situaci6n. · . .e • · · 

Por otra p;i~~.; ~n~ ~~•la~;áre~~•gue''r~~d;e;r·;rñ~~ atención es el desarrollo de la 
tecnología. poscioseéha, pararéducir; las. pérdidas de alimentos básicos. En Sinaloa se 
han estudiado . técnicas .. de almacenamiento de-' grano . practicadas• en los países 
desarrollados y las soluciones relacionádas con estos: problémas;fueror(\éconocidas e 
implementadas en la medida de lo ·posible .. sin embargo el•problema .cie !a pérdida de 
alimentos poscosecha todavía existe, particularmente entre loi/pequeñ:s ·agricultores 
sobre quienes recae en gran parte de la producción de alimentos básicos.. · ·· · 
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Para mejorar la organización del abasto en Sinaloa se han creado agroindustrias que a 
su vez permiten reducir importaciones, abrir fuentes de trabajo y abatir el desempleo. 
Particularmente al obtener valor agregado por los productos y aumentar la disponibilidad 
y variedad de los alimentos, especialmente en las áreas rurales, en donde operan 
pequeños productores y cooperativas. A pesar de que el desarrollo de dichas 
agroindustrias no ha sido tarea fácil, para lograrlo es necesario considerar un sistema de 
tres componentes: 1) la producción agrícola, 2) las tecnologías a utilizar, y 3) la 
comercialización de Jos productos. Puede argumentarse con relativa seguridad que la 
producción agrícola no representa problema alguno en Sinaloa y que las tecnologías 
revisten la mayor importancia al ser éstas practicadas con éxito en países desarrollados, 
sin embargo, se debe aclarar que el problema de la comercialización de productos si 
ocasiona fuerte descontrol en el funcionamiento activo de estas plantas, que incluso a 
nivel local tienen una serie de limitantes que las desalienta a producir eficientemente. 
Algunas posibles razones de la falta de interés de las industrias de la entidad en la 
búsqueda de mayor eficiencia y productividad son, entre otras: 

Poca credibilidad en los resultados de investigación. 

Mercado local reducido y poca retribución. 

Producto del mercado previamente patentado por industrias de alimentos de los 
países desarrollados. 

Falta de interés en el desarrollo o mercado de alimentos que satisfagan Jos 
hábitos alimentarios locales. 

Falta de estímulo por parte del gobierno a Ja promoción de Ja industria 
alimentaria local. 

Ganancias bajas, etc. 

La industria de alimentos es altamente heterogénea, exhibiendo gran diversidad en el 
tamaño del establecimiento, en la tecnología empleada, en Ja calidad de los productos 
que desarrolla y en otros factores relativos a la misma. En Sinaloa se da la existencia de 
5 grandes categorías de industrias para el abasto. La primitiva (artesanal), la pequeña, la 
mediana, la grande y la muy grande. 

Las industrias primitivas y pequeñas representan la mayoria de los establecimientos y 
absorben una considerable parte de la fuerza laboral de Ja entidad. Sin embargo, tienen 
baja productividad para el capital que se ha invertido y representan una baja. proporción 
de la producción total. Obviamente estas empresas no emplean profesionales,-ni utilizan 
resultados de. investigaciones locales, pero se puede. aprender. de' ellos: formas ·de 
optimización par~_la_producción actual. · ·· . <· · · 

En los últimos. años: en Sinaloa, yen general:en el .país; se:pres~'nia',uná dinámica 
favorable para. dos tipos·de industrias que', están ~Urnentandó·en tamaño.y en' núinero y 
son las de molin~riaf'pariadefria. UriO ci~_lo(mejÓres;éjemplos es el desarrollo de la 
industria harinerá aplica:do al 111áiz' pa~á prodUcir las fó.rtillás, • 
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SINALOA 
INVERSION EN CENTROS Y PLAZAS COMERCIALES 

1994 

CENTRO ci PLAZA LOCALIZACION 

TOTAL 

Ley Madero Guas ave 

Ley Escuinapa Escuinapa 

Me Oonalds Culiacán 

Ley Jiquilpan Los Mochis 

Ley Plaz~. del Rio C~lia~án 

Ley El Conchi. Mazatlán 

Ley Almada ·Guasave 

Ley El Palmito Culiaeán 

);Ley~T .. ~~Rrciri ·, : ~~, Cu1iac6n · -

Jac in The Box Culiacán 

LeV.'Ab8~tó~;.:. · 
,. 

c:'·~c~,¡~c,·n'' 

Plaza cOmef.Cial" -.cCuliaéán 

Wall Mart 

Sam's Club 

Vip's AUrrer6 

Tribasa 11 ;_ Culiacán 

- ~.;: ·~;.~ 

1 I En proceso de· c~n~tru~~ión~· -- . 
21 incíuye área de.estacionamientos." 
3/ Dólares americanos -· . .". 
4/ Incluye 300 ev.entuales ·-

AREA 
!Metros 

e adrado 
1NVER510N 

TA 

447 895.73 737 113 ººº 
1 800.00 9 155 ººº 
3 687.0 18430000 

200.0 1 000 ººº" 
23 925.0 47 473 ººº 
15 211.0 5303Sooo 

.. . . 

16 651.0 Z?. 536_ ooo 
,,:,-7 

1 320.0 5 430 ººº 
85 684:0' 42 934 ººº 

· .. _,_ 32 215·:0·,, 
69 617 ººº 

1 ªºº·º 1 ·5oo ooo" 
" . .. 

41 97Ü . . '30 502 ººº 
94 435.0,, 

100 ººº ººº 
1'5 180.00' 

10 530.00 

3 ººº·º 
, 23 , 92.71 

335 ººº ººº 

FECHA OE 
APERTURA 

enero 27 de 
1994 

febrero 24 de 
1994 

abril de 1994 

~~i"Jº 18 do 

octubre 6 de 
1994 

octubre 1 3 de 
1994 

octubre 20 de 
1994 

octubre 27 de 
1994 

noviembre 1 O de 
1994 

noviembre 15 de 
1994 

diciembre 1 de 
1994 

marzo do 1995 

febrero de 1 996 

FUENTE: se·cre~ari~· d'~- Pr~~oción E"conó~ica V: Fomen10· lnd'Ustriai;- Subsecre"tar(a de' lno'ustri~ 
y Promoción: Dirección de Industria. . · · , -: , 
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