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CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA 



1.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZO:i~ DE I!ffL!JENCIA DEL 

PROYECTO. 

El Estado de Baja California se encuentra ubicado 

en la p:'lrte Noroeste del pafs, ocupando la porción norte de 

la península del mismo nombr~. La entidad est~ integr~da 

por cuatro Municipios que abarcan una superficie de i0, 113 

Km
2 

que constituyen el 3.56~ de la superficie total d.e la 

Rep6blica Mexicana. Limita al Norte con los EE.UU. de Nortea

mérica~ al sur con el Estado de Baja California Sur. al Noroes

te con Sonora y al Este con el Mar de Cortés; por el Oeste 

limita con el Océano Pacifico; comparte además, con los EE.VU. 

de Norteamérica una línea fronteriza de 365 Kms. de longitud, 

que representa el 10.2% de la frontera norte del país. 

El Estado cuenta con 1,243 Km de litoral y 24,832 

de plataforma continental tanto del Paciflco como en el Mar 

de Cortés que representan el 12.2% 

al resto del país. 

el 5.5% con respecto 

Poseé también 55 islas en los dos mares que la limi

tan, las cuales se distribuyen en la jurisdicción de tres 

Municipios: Mexicali, Tijuana y Ensenada; sumada5 alcanzon 

una super.ficie adicional de 1 ,794 Km 2 ; el ~nico ~lunicipio 
interior que no cuenta con costa es el de Tecate, 

Las circunstancias que 

d~ orden geográfico, politice, 

derivadas de su escasa población 

prevalecen en Baja California 

cultural, económico social; 

~· su lejanía de los principa-

les centros de abastecimiento nacionales; motivaron que se 

estableciera un régimen de Zona Libre que resolviera los pr.o

blemas de poblamiento y abasto. 
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El Estado d~ Baja California se localiza en el e~trcmo 

noroeste da la Rep6blica }lcxicana y se situa entre dos p3rale

los 32,32 11 y 28° de lat:itud norte )' los meridinnos 112°48 1 20 11 

y 117°117 1 37 11 de long:itud oeste del meridinno de Grcenwich. 

En cuanto a la distribución de la superficie estatal 

por }lunicipios, corresponde a !-1exicnli 13,689.2 l\m 2 ; n Tecate 
? 

3,079.1 l:m-'1, T:i juana 1,392.4 Km- final:nente Ensenado. 

51,952.3 Km"'-, este último es el :tunicipio con mayor territorio 

del país. 

El perfil orográfico de Baja C~liíornia lo forma 

una serie de cadenas montañosas, con dirección noroeste-sures

te, separadas por \•alles y puntos de escasa altitud, sobresa

liendo las Sierras de Juirez y de San Pedro marcir; esta ~!tima 

contiene la montafia de mayor altura que es el Cerro la Encanta

da, con 3,078 mts. Las sjerras citadas se encuentran separocias 

por el Valle de la Trinidad. 

Al Sur de las anteriores se localizan las sierI"as 

de Santa Isabel. La Asar.:blea y San Bor ja. Hacia la vertiente 

del Océano Pacífico se desprenden sierras_ secundarias que 

forman una serie de capas geológicas de distinta elevación. 

En los litorales se han formado numerosas bahías e islas. 

Su sistema orográfico está constituido por montañas 

que tiene su origen en la Sierra Nevada de Estados Unidos 

que recorren la Entidnd en toda su longitud, dividiéndola 

en dos vertientes: ln del Mnr de Cort's que es una faja angos~a 

con una gran pendiente localiz&ndose en ella el Valle de Mexi

cali el Valle Chico, principales zonas agrícolas de esta 

vertiente que se caracteriza por la existencia de un gran 

número de sierras de escasa altitud. 
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La \·ertiente del pacífico es un.::i zona amplia, con 

escasas elevaciones y alberga un elevad<:i número de \'alles entre 

los que destacan los de l3S Palmas, Guad~1lupe, Tr-in.ldnd, s~!íltO 

Tom~s el Valle de Ojos Negros o Real Jel CGstillo. 

Las condiciones dPl clir.,3 deter:ninan que Jos ríos 

sean de régimen torrc~cial durante l<l t1?rr.por3do. de lluvias, 

con arroyos y cauces secos ln mayor p~rte del aRo. Los princi

pales ríos de l.:i \'ertiente del Océ>an0 !12.:::Lico son: Tijuo.na, 

Guadalupe, San Vicente, Santo Dom.ing 1J y del Ros3rto. En la 

\•ertiente del Mar de Cortés el más importante es el Colorado 

que en una extensión tje 96 Km.s. ri:;c·.:.,rr~ e-1 extremo norte del 

Estado. 

Las variaciones c1imatol6gicas que prevalen en el 

Estado constituyen un factor determinante en la forma de vida 

de sus habitantes, además de ser condicio:iantGs para el desa

rrollo integral estatal, en virtud de que Gn gran medida 6stas 

influyen en la e:xistencj a potencidlidad de los recursos. 

Así, resuita ser de obvia importanci.3 fiara los fines del ?Jan 

Estatal de Desarrollo 1984-1989 considerar el ccmportamic·nto 

climatológico. 

En la vertiente del ~lar de Cort~s el clima es desirti

co, extremoso, con llu\'Ías ;:>oco dLundantes distribuidas en 

el a~o. En la vertiente del Oc~ano Pacífico el clima es cáli-

do, semi seco o estepario con lluvias en in\.·icrno. Al sur 

del paralelo 30_0 es desértico y en las partes de l~s sierras 

es templado subhúmedo, con lluvias de invierno. 

Le en ti dad 

ficativas respecto 

representa diferencias demográficas 

otros Estado de la Re?Úhlica, 

signi

debido 

a su proximidad con los Estados Unidos de ~;orteamérica y 

su alta tasa de migración. 
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En ia década de 1940-1950 1 se mantuvo una tasa de 
1 

crecimiento de 13.8% promedio anual. 1 la cual desciende entre 

1950 y 1960 hasta un 8 .65%; es durante esta época cuand.:> se 

consolida la importancia agrico~a del Valle de Mexicali 

se inicia la primera etapa de industrialización; por otro 

lado, empezó adquirir importancia nacional la actividad 

pesquera del Estado. En los años de 1960 a 1970 la velocidad 

de crecimiento de la población disminuyó aún más, alcanzando 

una tasa anual del 5 .24% que ele\•Ó el número de habitantes 

a 870,421; en 1970, según el IX Censo de Población, el promedio 

anual fue de 6.04%. Para 1980 la población escendió a 

1 1 564 ,400* habitantes que representa el 2.26% de la población 

nacional, este crecimiento significa una tasa promedio del 

5.1% anual; muy superior a la tasa media anual de creci-

miento nacional que parn 1980 se calculó en el orden de 2.8%. 

Las tasas de crecimiento poblacional registradas 

en la entidad ha sido las más elevadas en toda la República, 

gin incluir al D.F. Este fenómeno es causado principalmente 

por las fuertes corrientes 

Estados del interior de la 

inmigrantes 

República, 

provenientes de otros 

que se desplazan hacia 

Baja California en busca de mejores niveles de vida y de tra

bajo, atraídas por la expectativa de obtener un empleo en 

el vecino país de Estados Unidos. 

Los asentamientos humanos configuraron una dist.ribu

~ión espacial en el territorio con una marcada hegemonía del 

sector urbano sobre el rural; actualmente la distribución 

de la población corres.pande en un 86% a asentamientos urb~nos, 

co~tra solo 14% de la población rural. 

* Estimación de CO~APO que incluye la población flotante 
no captada por el Censo'de Población y Vivienda.· 
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La evolución de los asentamientos humanos del Estado 

en los óltimos 40 afias indica un sostenido crecimiento relativo 

de la población urbana al representar el 64. 5%. 77. 63, 84. 3% 

86.0% del total Estatal para los años de 1950, 1960, 1970 

y 1980 respectivamente. 

La economía de la entidad presenta c~racteristicus 

diferentes en cuanto al resto de la República¡ debido :J que 

es la entidad geográficamente más alejada de los centros impor

tantes de producci6n nacional, hecho que ha vt!nido repercutien

do en la configuración de un modelo de desarrollo altamente 

dependiente de las ioportaciones amparado en tratamientos 

fiscales especiales para esta zona del pais. 

Ante la escasez de oferta de productos nacionales 

se ha tenido que recurrir a fuentes de abastecimiento del 

exterior para complementar la demanda de alimentos y productos 

básicos, así como de materias e insumos para los otros sectores 

productivos de la región. Con este hecho se ha generado un 

alto grado de dependencia económica del intercambio comercial 

fronterizo con efectos correlativos en el comportnmiento de 

sus habitantes, en sus hábitos de consumo y en la propia es

tructura del comercio estatal. 

En la frontera de Baja California conviven y se estre

rnezclan dos economías con nivel~s ;;,uy disp3res de fuerza y 

competitiviUadª 

Los productores e industriales nacionales se enfrentan 

a la alta calidad y al enorme volumen de producción de la 

industria extranjera, así como a mejores y más sofisticados 

métodos de control manejo del mercado: por otro lado, la 

distancia eleva, vía fletes, los costos de operación por 

consecuencia los precios del producto nacional, por lo que 
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en no pocas ocasionef resulta más ccon6mico un producto impor

tado que uno de producción nacional. 

Por otra parte, el bajo nivel tecnol6gico que prevale

ce en el aparato producti\'O nacional merma la calidad de los 

productos, haciéndolos poco competitivos para las exigencias 

de los consumidores bajocalifornianos. 

Dentro de las acti\'idades económicas más importantes 

en la entidad, destacan las del sector agropecuario y forestal, 

la pesca, la industria, el comercio, el turismo y las cornun.i-

caciones transportes, 

El desarrollo e importancia de los sectores primario, 

secundario y terciario ha variado enormemente en las últimas 

tres décadas. Históricamente la actividad agricola fue deter

minante en el crecimiento económico del Estado¡ posteriormente 

el proceso de industrialización se presentó como un esfuerzo 

creciente amplio, al implementarse la estrategia económica 

de sustituC:ión de importaciones y el programa de impulso n 

la instalación de maquiladoras, dando como resultado la amplin

ci6n de la planta industrial de la regi6n_. 

Las actividades terciarias en especial las relaciones 

con el comercio el turismo, han sido las más dinámicas 

dentro de la economía Estatal. 

La importancia <le lo.s o.ctividades scñnladas se mani

fiestan al analizar las cifras respecto a la composición del 

producto interno bruto estatal, el cual en 1980 registró, 

según el sistema de cuentas nacionales, un valor de 95,859.8 

·millones de pesos que representó el 2~24% del Producto Interno 

Br~to Nacional, ocupando el d6cimo lugar en el contexto nacio

nal en é.Ste rubro; cabe -mencionar que Baja California ocu¡)ó 

el sexto lugar en la participación· del ·producto interno bru~o 
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percápita nacional. 

Los factores de la producción definidos como tierra, 

capital, trabajo y organizaci6n se circunscriben en la economía 

estatal de la siguiente forma: 

De los 70,113 Km 2 de la superficie cstat3l el 

se utiliza para el desarrollo de la uctivid.ad agropecuaria 

que representa 275,781 Has., de éstas el 81% es de riego 

y el 19% de temporal humedad. La organizaci6n adoptada 

de acuerdo con la tenencia de la tierra es predominantemente 

ejidal que representa el 93.1% de Jn superficie del Estado, 

el :,., 7% está compuesto por pequeña propiedad, el 1% es de 

orden comunal, el resto del área se dedica a los asentamientos 

humanos. Cabe destacar que en ~ste contexto no se contabilizar1 

los l, 79.:. Km 2 de superficie contenida en las islas que se 

localizan en el Oc&ano Pacifico y Mar de Cort&s, pertenecientes 

al Estado de Baja California. 

La participación de la P.E.A. en la estructura produc

tiva presenta cambios sustancioles e~ los 6ltimos veinte afios. 

Por una parte la disminuci6n perceptible de P.E.A. en. el sector 

primario del 39.38% en 1960 a sólo el 9.~9% en 1980 )'por 

la otra un incremento considerable en el sector terciario 

del ~1.5% que participaba en 1960 Rl 70.~% en 1980. 

Este fenómeno se explica al considerar que el proceso 

de mecanización que se ha venido manifestando en el campo 

en c~erta medida ha expulsado mano de obra y que el movimiento 

poblacional del interior del país hacia el Estado sa concentra 

en el área urbana donde se produce la generación de servicio 

y el desarrollo comercial. 

En el Estado se producen bienes de capital 7 interme
dios y de ·cons~mo final duradero y no duradero. 
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la producci?n local de bienes de capital se circuns

criben a tractocamiones, equipos y maquinaria agrícola y em

barcaciones pesqueras que representan aproximadamente el 51 

del total de la producción. 

Los bienes intermedios que se producen en el Estado 

son insumos necesarios para las acti\•idades .::igricolas, indus

tria ele ln construcción, trcinsfor:nación y :Jlimcntos; entre 

ellos destacan alimentos balanceados parR la actividad pecuaria 

intensiva, materiales para construcci6n como arena, grava, 

ce:mento, ladrillo, etc., para alimentos los destinados a 

embasarse en diferentes presentaciones. 

sentan el 15% del total de la producción. 

En su conjunto repre

El resto de produc

exterior o bien concurren tos intermedios se importan 

del interior del país como la 

del 

madera, aluminio, 

y l~mina: productos químicos, cristal y otros. 

varilla, acero 

Los bienes de cons1.:.no final que se producen en el 

Estado representa aproximadamente el 80% de la producción 

son esencialmente no perecederos y en menos medida los de 

consumo no duradero. cubriendo el resto de la demanda local 

por la concurrencia de oferentes del interior del país y en 

algunos casos del extranjero. 

El proceso de circulación y los r.iecnnismos de comer

cialización en el Estado se han desarrollado en mejor forma 

en los centros urbanos. 

se hace el abastecimiento~ 

A partir de las ciudades grandes 

El abasto que concurre al Estado del interior de 

la República llega en su mayoría por la ciudad de Mexicali, 

debido a que es el finíll de la vía ferrocarril Sonora-~aja 

California y el primer punto de arribo al estado de la carr~te-. 

ra federal No. uno. 
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Los mecanismos de comercializaci6n que operan son 

de carácter público }' privndo; el prirr.errJ, funciona por conduc

to de paraestatales como 1~ Compafiía Xacional de Subsistcncios 

y sus filiales como Industrias Ccnosupo, Distribuidora Conasupo 

y la Impulsora del Pequeño Comercio, que di stribuyt!n productos 

básicos a toda la población. 

El sistema de comercializaci6n integrado por el secLor 

privado es el de mayor tamafio y observa un proceso de moderni

zación importante, pero aún presenta li:nitaciones rnra atender 

eficientemente la demanda deriv~da del crecimiento de la pobla

ción. 

La intermediación en notable, no sólo en los que 

se refiere a los bienes importados, sino o. los generados en 

el país. En el caso de los productos pesqueros es muy notable 

el número de intermediarios entre el pescador y el consumidor 

final lo que deriva en encarecimiento y escaso consumo. 

El gran volumen de importaciones locales se debo 

no sólo a las facilidades que otorga la zona libre 9 sino a 

la falta de oportunidad en el abastecimiento de ciertos produc

tos del interior del país, lo que conduce aque s~ adquit::ran 

a precios más altos en el extranj~ro. 

1.2. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1983-1989 

El Gobierno del E~tado de Baja California, ha es~able

cido para el período 1983-1989 su Plan Estotal de Desarrollo·, 

el que en los aspee.tos referentes al diagnóstico sociocconómico 1 

señala lo siguiente para el caso del Municipio de Mexicali. 
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imposibilitado realizar dobles culti\·os 

de labranza. 

optimizar el área 

El Valle de ~lexicali abastece en gran medida al merca

do local de productos perecederos ngricolos para consumo humano 

en forma natural o procesados por diferentes agroindustrias; 

también, suministra el alimento para la gúnaderia intensi\·a 

de Tecate y Tijuana; asimismo, es fuente de materin prima pa

ra la industria vinícola de Ensenada y Cer\'f.>cerc1 de TecatE'; 

y por último de algunos cultivos se exportan ¡.1roductos al 

extranjero y al interior del país, como es el caso del algodón 

al orien.~e. hortalizas a EE.L:U. y :i.l interior Jcl país y ulgu

nos granos para consumo local y nacional. 

La ganaderja ha cobrado gran impulso en la última 

, década en el \'a lle, ya que el sacrificio de ganado bovino 

y porcino se ha incrementado en un 302: y 292% respectivamente. 

El n6mero de cabezas que se contabilizan ¡iara sacrificio duran

te ·el oño de 1983 es de 98,893 para bovino y 40, 735 para por

cino, lo que significa alrededor de 21 y 3 millones de Kgs. 

de carne para una y otra especies respectivamente. 

La agroindustria en estn subregión se hn consolidado 

paralelamente con el desarrollo agrícola del Valle de Mexicali, 

por la que dur2nte el período d~ 1980-32 lils emprtsas most~aron 

un incremento del 20% en el valor de la producci6n, expandihn

dose la capacidad instalada agroindustrial en un 10%. 

En cuanto a la utilización de la planta productiva 

de la agroindustria, en términos generales, ha ido en aumento 

entre un 25% y 30% de su capacidad de producción durante 1980 

)' 1982. 

Las principales agroindustrias que se localizan en 
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éstn subregión son polinos de trigo, proccsndorCls de algodón 

(despepitadoras extractoras de nceite), elaboradoras de 

pastas y jugos de tomate, productoras de aceite, cnlatndorns 

y enYasadoras, así como empacadoras de hortalizas, procesado-

r<Js de productos balanceados para el consumo ;)nimal otras. 

El Valle de ~!cxicali ofrece otro tipo de recursos 

fuera del esquema agropecuario. Debido a la actividad sísmica 

de la región de acuerdo a las caractcrísticus geológicas 

de la zona se han detectado fuentes geotérmicas, mismas que 

hasta el momento se están explotando para la producción de 

energía eléctrica, 'lile si r\·e de base para la econom1a de B:3.ja 

California. 

El litoral del Mar de Cortés para la subregión de 

Mexicali propicia la explotación de dos tipos de recursos 

naturales importantes los productos del mar y las áreas exclu-

sivas para el turismo. Ambas actividades se han destacado 

por la generación de divisas para la economía estatal. 

La explotación de los recursos marinos por estu zona 

ascendi6 a 6,043 toneladas en 1980 con un valor de 123.4 millo

nes de pesos: el 90% se exportó a los Estados Unidos, destacan-

do por su valor comercial el camarón algunas especies de 

escama como la baqueta. Es importante destacar que la pesque-

ría del camarbn para esta regi6n ha disminuido considerablemen

.. te, ocasionando gran inestabilidad en la industria empacadora 

de este producto, por lo que se recomienda se inicien acciones 

para utilizar la capacidad instalada de las empacadoras con 

otro tipo de especies marinas. 

Los recursos minerales que se explotan en la región 

son: manganeso, oro, plata, plomo, azufre, yeso, arena, grava; 

mismos que no alcnnzan a ser importantes dentro de la economía 
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de la regi6n ya que se emplean ra¿todos sunamente rudioentarios. 

En gran medida la explotación mineral se ha reducido a minera

les para la construcci6n como laja, rn6rmol y narmolino situ3dos 

al sur de la subrcgión. 

La ciudad de Mexicali se comunica por lo carreter.:1 

número hacia el interior del país y se encucntr.:J ~ una di s

tancia de 2, 705 l:ms. de la capital de la República. En térmi

nos general.es se cdnsidera que las vías de comunicaci6n terres

tres interurbanas con que cuenta 1;3 subrcgión scin bastante 

aceptables; sin embargo, en épocas de cosecha se ele''ª enorme

mente el Índice de transporte carrctoro, lo que provoco una 

congestión considerable hacia la subregi6n de Tecate y Tijuana 

y al sur de San Luis Río Colorado. En lo que rcspect3 3 comu-

nicaciones aéreas, telecomunicaciones correos, existe una 

capacidad e infraestructura suficiente para satisfacer las 

necesidades inmediatas de la población, salvo en el caso del 

servicio telefónico que hasta los últimos años inició su pro

grama de modernización expansión, incorporando a un gran 

procentaje de la población demandante. 

La infraestructura para los asentamientos humanos 

en el ámbito rural y urbano se ha incrementado, pero aún exis

ten grandes déficits en materia de vivienda, suministri) de 

r.edes de agua potable y drenaje, electrificacjÓn, equipamiento 

para la vialidad y otros. 

Con base en el diagnóstico ~eneral, el Plan de Desa

rrollo Estatal, establece los siguientes objetivos: 

El logro del proyecto social que se desea alcanzar 

por lo que el Plan define como su gren propósito: 
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"Construir una sociedad igualitaria en 
la que cxi~tan las condiciones para el 
desarrollo de las potencialidades creadoras 
del hombre, en un marco de libertad y dentro 
de un estado de derecho sustentado en la 
democracia como estilo de vida v la armonía 
de los intereses individuales co~ los socia
les, con un profundo sentido de la indepen
dencia y de la identidad nacional''. 

lo Ampliar el ejercicio de la democracia, en un 

marco pleno de respeto a los derechos individuales y sociales, 

garantizando el estado derecl10 que dentro de un r~gimen insti

tucional asegura la paz y la seguridad social. 

2o Contribuir el abatimiento de la crisis nacional 

contrarestar sus efectos mas se\·eros económicos y sociales 

en el estado. 

3o Promo\'er fortalecer la capacidad productiva 

del estado para sentar las bases de la recuperación económica 

al más corto plazo posible. 

4o Lograr una mejor integración social y cultural 

con el resto del país para fortalecer los principios naciona

listas la identidad de nuestra población con los ideales 

del pacto federal para obtener cohesión unidad frente 

a las· retos ÜE:l presente y del futuro. 

Los objetivos y estrategias de Desarrollo Sectorial, 

contemplados por el plan estatal, que influyen en el quehacer 

de los diferentes sectores productivos se rescfian a continua

ción, destac6ndose aquellos con incidencia en el ~rea de Mexi

cali. 
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO 

El objeti\'O fundamental del Desarrollo Agropecuario 

Estatal es recuperar el dinamismo de la producción y mantener 

el crecimiento del producto agrícola del Estado en 5% anual, 

tasa mínima requerida para mantenerse arriba del incremento 

demográfico del Estado. 

En el subsector agricola un objetivo básico ser& 

mantener la 

al esfuerzo 

producción 

productiYo 

actual de trigo, a fin 

nacional de este grano 

de contribuir 

básico. Sin 

embargo, se orientarán las medidas técnicas y económicas nece

sarias para concentrar y especializar la explotación del trigo, 

en las ireas de riego que garanticen un nivel mínimo de produc

tividad y rentabilidad de su explotación. 

dad, 

El algodón, 

contribución al 

por sus ventajas ecológicos, productivi-

empleo la captación de divisas para 

el País, constituye una prioridad importante en la política 

de desarrollo agropecuario en Baja CaÍifornia. Sin embargo, 

su cultivo se impulsará en función de las perspectivas del 

mercado internacional y los requerimiento básicos del mercadó 

nacional. 

Las hortalizas, por su relevancia en materia de abasto 

y posibilidad de exportación, constituye la siguiente prioridad 

por considerar. 

La producción frutícola, en la cual Baja Colifornia 

por su clima mediterráneo, templado frío, cuenta con un 

potencial productivo importante. Se impulsar6 to@ando en 

c'onsideración los problelmas de fruticultura tradicional, 

como es el olivo la vid, y las explotaciones nuevas para 

especies como la manzan~, membrillo, pistache ~lmendra, 
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entre otros. 

Ln agricultura forrajera será objeto de medidas espe

ciales de apoyo para garantizar su desarrollo sostenido y 

para permitir que la ganadería cuente con una previsi6n sufi

ciente de forraje. 

En el subsector pecuario, los recursos producti\'OS 

de Baja California sólo ha sido aprovechados intensi,·amente, 

desde nproximadar.iente diez años. corto mediano plazo, 

constituye un objetivo b~sico acelerar su desarrollo, con 

el prop6sito de aprovechar racionalmente y con mayores m6rgenes 

de seguridad y rentabilidad las difíciles condiciones de suelo 

}' agua en amplias zon3s del Estad\'•, así como para aprovechar 

los esquilmos de la actividad agrícola de los valles. 

La ganadería lechera tendrá una alta prioridad en 

la estrategia de desarrollo, por la importancia política 

econ6mica que tiene la producci6n, distribuci6n y consumo 

de leche. 

La producción de carne, cuya base principal en Baja 

California, es la engorda en corral de bo\•inos 1 el cerdo 

el pollo. En la actualidad es deficitaria en los tres rubros, 

habiendo posibilidades reales para la autosuficiencia en la 

entidad. 

La ganadería menor (bovi:ios y c.:iprinos), si bien 

no es un oLjetivo básico por la magnitud de su producción, 

tiene especial importancia por constituir una alternativa 

de utilización de recursos que la ganadería mayor no puede 

aprovechar, especialmente en las áreas del Sur del Estado, 

en la zona costa. 
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Los instru;ncntos medios que habr& que movilizar 

para alcanzar dichos objetivos, son fundamentalmente aquellos 

de que dispone el sector público tanto a ni\'el estatal como 

a nivel federal para el desarrollo del sector. 

La política de producci6n triguera habr6 de regularse 

bajo el criterio de mantener el área cultivado en la misma 

superficie actual, previ&ndosc incrementos productivos en 

base s61~ al aumento de los rendimientos. 

Respecto a la producción de algodón la estrategia 

agropecuaria del Estado impulsar& la ampliación del &rea culti

vada e incrementos en ln productividad para aprovechar las 

buenas expectativas de precios que se preveen en el mercado 

internacional y nacional. 

Otra importante linea de producción como son las 

hortalizas en el Valle, habrán de impulsarse a base de acuerdos 

y contratos de comercialización tanto para el abasto interno 

en el Estado como para exportación principalmente a los Estados 

Unidos. 

En la producción fruticola se orientarán en primer 

término acciones para estabilizar la producción vitivinícola. 

La µolític3 de inversión pública en la administración 

actual Be orientará promoverá prioritariamente a apoyar 

las líneas de estrategia que se señalan, en las cuales habrá 

que dar énfasis la rehabilitación de pozos agrícolas de 

~texicali, a los trabajos de conservación de suelo y agua que 

evitan mayores daños por posibles excedentes dentro del Valle 

de Mexicali, a los trabajos de regulaci~n de las i:j,\.'enl<las que 

impidan la elevación del manto freático, como son el desasolYe 

de los cauces. 
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En la gana1er-ía lüchera, la estrategia pecuaria se 

apoyará en las políticas nacionalcs en vigor, que se orientan 

a impulsar recuperar la capacidad productiva, o. tra,·és de 

medidas para repoblar el hato lechero estatal, par3 lo cual 

se impulsarán centros de recria que proporcionen vaquilL.1s 

accesibles en calidad y costo n los ganaderos. 

El impulso transformación de la ganadería bovina 

de carne ser~ un rasgo import~nte de la estrategia agropecu~ria 

de la presente administración, S\J justificación está en los 

requerimientos crecientes de abasto de este alimento en 

el potencial no aprovechado integralmente, que tiene Baja 

California. 

El obstáculo principal por resolver es la producción 

abastecimiento de forrajes tanto de grano y corte para los 

sister.ias intensivos de engordo, como los de agostadero para 

la producción de becerros. 

Las áreas de engorda en corral o pradera como el 

\'alle de Mexicali padrón aumentar su eficiencia y aprovecha

miento de la capacidad instalada, en la medida que se vaya 

resolviendo el problema de adquisicibn de becerros. 

La comercialización de la carne es con frecuencia 

un obstáculo para que el productor obtenga los ingresos que 

le corresponden al esfuerzo productivo y para que el consumidor 

acceda con precios más bajos a los cortes de carne populares 

y subproductos. Las políticas y medidas q11e se impulsarán 

para resolver este problema, será fomentar entre las organiza

ciones de productores de instalacjones de corte y v,enta ·de 

carne al menudeo, directamente al consumidor. 
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En la gana~eria lechera. la estrategia pecuaria se 

apoyará en las políticas nacional~s en vigor, que se orientan 

.::i impulsar recuper3r la cap3cidad producti\'a, a tra\~és de 

medidas para repoblar el hato lechero estatal, pilra lo cual 

se impulsarán centros de recría que proporcionen \'aquillas 

accesibles en calidad y costo a los ganaderos. 

El impulso y transformación de la ganadería bovina 

de carne será un rasgo importante de la estrategia agropecuaria 

de la presente administración. Su justificación está en los 

requerimientos crecientes de abasto de este alimento y en 

el potencial no aprovechado integralmente, que tiene Baja 

California. 

El obstáculo principal por resolver es la producción 

abastecimiento de forrajes tanto de grano y corte para los 

sistemas intensivos de engorda, como los de agostadero para 

la producción de becerros. 

Las áreas de engorda en corral o pradera como el 

Valle de Hexicali podrán aumentar su 

miento de la capacidad instalada, en 

eficiencia y aprovccha

la medida que se vaya 

resolviendo el problema de adquisici6n de becerros. 

La comercialización de la carne es con frecuencia 

un obstáculo para que el productor obtenga los ingresos que 

le corresponden al esfuerzo productivo y para que el consumidor 

acceda con precios más bajos a los cortes de carne populares 

subproductos. Las políticas y medidas 

para resolver este problema, ser& fomentar 

cienes de productores de instalaciones de 

que se impulsarán 

entre las organiza

cor te y venta de 

carne al menudeo, directamente· al consumidor. 
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LINEAS DE ACCION 

Elaborar un programa para la rehabilit::ición de los 

pozos que se encuentran fuera de servicio, tunto por f::ilta 

de manteni~iento como por carencia de electrificación. 

Promover en el distrito de riego, la introducción 

de 8,750 Has. para especies tales como cítricos, manzano, 

chabacano, peral y vid para uva de mesa. 

Implantar proyectar programas para la producción 

de semilla, que hagan autosuficiente al Estado en este rengl6n. 

Contemplar dentro del programa de asistencia técnica, 

la aseso ria en comercialización de productos exportables, 

particularmente en hortalizas. 

Proponer la creación de asociaciones de producción 

para fomentar un sistema de transporte cooperati\'O, con el 

fin de abaratar costos de fletes y asegurar el transporte 

de la cosecha. 

Agilizar la venta y distribuci6n de agroquimicos, 

mediante una coordinación estrecha con l~s depend~ncias respon

sables. 

Incorporar más superficie de praderas para la explo

taci6n pecuaria a trav~s de la producci6n de diversas varieda

d~s de semillas adaptadas a la región como de Rye-Grass, 

Buffel, etc. 

Elaborar proyectos agroindustriales para el manejo 

de hortalizas, dando un enfoque integr81 al conjunto de facto

res que atañen a la horticultura, como es su industrialización 
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comercialización. 

Proyectar la f ormeci6n de una agroindustria f ~utícola 
que usegure el mercado para los productores de la región. 

Proyectar una pasteurizadora de leche, para apoyar 

los programas de produccibn del Banco de Cr~dito Rural. 

Incrementar el nómero de granjas avi~olas promoviendo 

estímulos y apoyo oficial a los productores. 

Establecer un centro de recria para aves de postura 

engorda. 

Proyectar una planta de alimentos balanceados y un 

rastro para especies menores en especial para aves. 

PESCA 

Mientras que para el desarrollo de otros sectores 

produc.tivos existen limitaciones de orden físico, geográfico 

climatológico. En el sector pesca las condiciones están 

dadas colocándolo como una importante alternativa de desaq:o

llo. 

·La act~vidad pesquera en el Estado ha· tenido importa~-. 
tes avanves en los últimoS años pr_incipalmente en obras de 

infraestructura portuaria y rural así como en la fase extraac

tiva. 

En cuanto a los medios de captura, la flota pesque~a 

que opera en Baja California está formada actualmente por 

1 ,·529 emba~caciones integrada p·or cuatr'o flotas: .camaro.nera, 

.·anchoyet~ra y ~scamera. 
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De acuerdo al tipo de especies que se capturen en 

el Estado de Baja California las artes de pesca comerciales 

en uso son: redes de cerco empleadas en la captura de atún 

anchoveta, redes de arrastre camaronera, así como redes 

agalleras y líneas con anzuelo para la pesca de escama, 

La acuacultura en Baja California como una alternativa 

a la diversificación de la actividad pesquera, ha tenido una 

serie de limitantes. Por un lado se tiene la subutilización 

de los sistemas de agua protegidas continentales e interiores 

y por otro la falta de proriloción hacia el aprovechamiento 

de las prácticas acuaculturales con fines comerciales. 

La carencia de bodegas y plantas manufactureras oca

siona una subutilización de una gran cantidad de recursos 

explotados sobre todo en las especies de escama, afectando 

a los pescadores de mediana escala, quienes quedan a merced 

de los intermediarios. 

OBJETIVOS 

La política pesquera debe cumplir la satisfacción 

de las necesidades básicas de las mayorías, alcanzando niveles 

mínimos de bienestar. 

La diversificación de las capturas hacia la pesca 

de escama y tiburón y el desarrollo masivo de la acuacultura 

y piscicultura. 

LINEAS DE ACCION 

se deber& incrementar la diversificación de las cap

turas hacia nuevas especies potenciales como será la escama, 

'tiburón y langostino, así como el aprovechamiento. de los cuer-
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pos continentales, 
1
1agunas costeras y estéros susceptibles 

de ser cultivados. 

Otra área de aprovechamiento de recursos pesqueros 

vía la acuacultura es por medio de mariculti\'os de especies 

de escama y moluscos y reptiles, con diferentes artes y m&todos 

de cultivo. Con esta tecnologia ser6 factible cultivar jurel, 

totoaba y pámpano, en jaulas fijas, lenguado, mejillón, ostión, 

almejas, abulón y engorda de tortugas marinas. 

Para lograr esto diversificación será conveniente 

crear Subcentros de Acuacultura en el estado, para dar cumpli

miento congruente a los resultados programados y seguir aprove

chando los recursos acuícolas de esta entidad de manera eficaz. 

Para tal fin será necesario realizar inst<Üaci ones 

acuaculturales en Bahía de Los Angeles y Valle de Mexicali. 

La entidad adolece de un ~cc::inisrr.0 distributivo de 

productos del rnar en estado fresco o congelado, dando resulta

dos viciosos en la oferta, ocasionandos por un exceso de inter

mediarios, especulación de productos e importación hormiga. 

Se prevée la cración de una central de abastos de 

productos pesqueros constituida como empresa de participación 

estatal y de productores, con financiamiento de la banca ofi

cial buscando financiar adquisicones, comercializar productos 

pesqueros y suministrar bienes y servicios de apoyo. 

INDUSTRIA 

En cuanto a la ubicación física de la planta producti

va, se puede considerar adecuada en tirminos generales. Esta 

ha obedecido fundamentalmente a la ubicación de los recursos 
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naturales y a las ventajas comparativas que ofrecen los centros 

urbanos de la entidad. En cuanto a >Iexicali t su desarrollo 

industrial ha sido más integral 

en el corazón agrícola del Estado 

debido a que se encuentra 

y a su tran5porte ferroviario 

que le permite llevar traer productos e insumos otros 

Estados del interior. 

La capacidad productiva de la mayoría de las empresas 

se encuentra subutilizada debido entre otras, a las siguientes 

causas: 

Oferta insuficiente de materias primas 

procedentes del interior del país. 

auxiliares 

Restricciones aduanales que imposibilitan la concu

rrencia de las empresas de zona librr: al mercado nacional. 

información sobre la potencialidad Deficiente 

del mercado exterior nulos controles de calidad que permitan 

la competitividad de las empresas. 

ESTRATEGIAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Se buscará incorporar en forma integral a los indus

triales de Baja California en la formulación y ejecución d,e 

los programas de mediano plazo de Desarrollo Industrial 

Comercio Exterior, que coordina a nivel nacional la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial, dado que ambos consideran 

a Baja CaliforOia como área prioritaria particularmente 

a la ciudad de Mexicali, como centro motriz de desconcentraci6n 

industrial. 

Se impulsará la industria alimenticia a fin de trans-

formar la producción agropecuaria pesquera que constituye 

una abundante fuente de materias primas. 
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Se impulsará el des~rrollo de l3s plantas industria

leo, pesqueras}' avicolas. 

Se priorizarán los apoyos y promociones hacia indus

trias que produzcan bienes con una uri!pliíl y creciente demanda 

final, que en su proceso incorporen aquellos r~cursos estatales 

más abundantes y que generen una demandn de bienes de cupital 

susceptibles de producirse en el país. 

Se proveer6 la creaci6n de nuevos parques industriales 

que cuenten con los serYicios b6sic0s da acuerdo a los lugares 

más propicios para establecerlos, tomando en cuenta la disponi

bilidad de insumos, el quilihrio ecor.Órnico los sistemas 

de comunicación. 

Se establecerán criterios claros de selección y adap

tación de tecnologías que conlleven a la creación de una base 

tecnológica propia. Procurando que la tecnología de la indus

tria maquiladora se transfiera, se difunda y Be adapte, evitan

do la importación y adaptación de tecnologías. 

Apoyar la elaboración de proyectos estudios para 

el mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta 

en el Estado, difunJieudo ideas <le inYers:ión 

prefactibilidad. 

estudios de 

Relocalizar la industria en la ciudad de Tecate, 

Tijuana 1 Ense.nada y Mexicali, con el fin de promover los par

ques industriales en cada municipi~, así como tambi&n el conve

nir la localización de parques para su promoción y difusión. 

Promover el abasto de insumos y materias primas nacio

nales, dando a conocer al industrial nacional que se produce 

en el estado y que se requiere para la producción, para moti-
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varlo a Que cumpla ~on el abasto de materias primas. También 

lo q;..1e requieren nuestros mercados para hacer la oferta más 

atractiva y completa a fin de retener al consumidor fronterizo. 

COMERCIO 

El desarrollo del sector comercial se basó inicial

rr.ente conforme a un patrón de importaciones, en virtud de 

la escasa producci6n regional y la poca concurrencia de mercan

cías nacionales¡ de tal modo que el régimen Fiscal de zona 

libre decretado formalmente por el Presidente Lázaro Cárdenas, 

le fué particularmente favorable. El abastecimiento de mercan

cías de origen nacional y de producci6n regional se ha venido 

incorporando al mercado a través de un lento y dramático es

fuerzo, dado que la sustituci6n de importaciones se ha efectua

do solamente en aquellos productos competitivos. 

Las actividades comerciales constituyeron las bases 

para el desarrollo del turismo y posteriormente de la indus

tria, en el caso _particular de la entidad gran parte de promi

nentes industriales, inicialmente ejercieron actividades comer-

cialt::s. 

OBJETIVOS 

Incrementar la eficiencia en el Sistema Estatal de 

Abasto y asegurar a toda· la población del abasto oportuno 

con precios bajos de· J.os bienes que demanda la ·población de 

1·a entidad~ 

La falta de una infraestructura de apoyo al comercio, 

requiere de atención prioritaria creando para tal efecto alma

cenes bcidegas acondicionadas en las zonas productoras y 

de distribución de básicos, así como la creación de centrales 
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de 3ba$to en los pri~cipales municipios del estado para efecto 

de regular la actividad comercial y e\•ita el intermediarisrno 

que tanto daña al consumidor de escasos recursos económicos. 

En materia fiscal el estado considernrá el otorgamien

to de exenciones, estimulas y desgravaciones, como instru~entos 

que incentiven la nctividad comercial, siempre que los benefi

cios respondan al cumplimiento de prioridades nacion~lcs, 

estatales o r.iunicip::ilcs, quedando integrados las concesiones 

dentro de paquetes de apoyo al proceso de producción, indus

trializaci6n y distribución. 

LIN~AS DE ACCION 

Implantar, como una medida para garantizar el abasto 

subsecuente en materia alimentaria, un sistema de normalización 

de productos ngropecuarios y pesqueros de consumo básico1 

que opere en los centros ele acopio y en centrales de abasto 

bajo control del estado, y cuya aplicación sistemática durante 

la recepción 1 almacenamiento distribución posibilite una 

relación correcta entre las variables calidad-costo-precio, 

a la vez que reduzca las p~rdidas y las mermas generales duran

te el manejo de los productos. 

Captar y almacenar productos en estado nat~(al en 

el lugar mismo ~e lct producción, y canalizarlos convenientemen

te condicionados a las centrales de abasto, módulos y mercados 

municipales para su venta a mayoristas y consumidores finales. 

Ampliar la infraestructura de almacenamiento en fria 

y docar a la red de almacenamjento de productos perecederos 

con \~ehículos refrigerados, para la distribución de productos 

pesqueros 1 cárnicos, lácteos, de huevo y hortofrutícola. 
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1.3. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION 

La administración del Lic. De La Madrid ha dispuesto 

mediante decreto del 11 de octubre de 1983, la instrumentación 

del Plan Nacional de Alimentación con objeto de garantizar 

la autosuficiencia en materia de alimentaci6n al Pueblo Mexi-

cano. 

Interesa para los efectos de este estudio destacar 

algunos de, los principios, características y objetivos que 

han sido establecidos para el logro de la autosuficiencia 

en esta materia: 

Lograr la autodeterminación y soberanía alimentaria 

garantizar el consumo de alimentos que permitan 

el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

cada mexicano. 

Reducir la dependencia externa en la materia. 

Disminuir las desviaciones y desperdicios existen

tes incidiendo en los procesos de manejo y distribuci6n. 

fomentar la p·roduc,ción inte•:na de alimentos, en 

eSpecial en zonas de temporal, sin descuidar los de riego, 

así como el aumento de la productividad de la industria ali~en

taria y la eficiencia de la comercializacibn. 

El logro de una cadena alimentaria independiente 

y poco vulnerable ante situaciorie~. criticas y ri~sgos, internos 

como externos. 

En el corto plazo, se buscar& protegei los niveles 
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alcanzados de alimeptación nutrición, así como el poder 

adquisitivo de los grupos mayoritarios, a través de la ofertu 

garantizada, precios acces.ibles, de un paquete b5.sico de 

alimentos selecciooados de consumo generalizado y popular. 

El cu~plimiento de los objetivos del Programa demanda 

la realización de múltiples acciones integradas que permitan 

transformar la realidad. de acuerdo con los objetivos enuncia-

dos. La integración coherente de esas acciones i·equierc 1.:i 

definición de los cauces estratégicos seleccionados para tran

sitar hacia situaciones de alimentación mejores y más justas. 

Se considerarán de manera Íntegra y dinámica las 

fases del proceso alimentario -producción, transformación, 

comercialización y consumo con el fin de elevar la eficiencia 

a lo largo de la cadena previnien~o y resolviendo los desequi

librios en su operación, al mismo tiempo que se alentará la 

participación de los productores primarios en todas las fases, 

en congruencia con la estrategia de desarrollo rural integral. 

Las políticas acciones del Programa operarán 

con criterios selectivos, específicos y adecuados a las carac

terísticas y necesidades de la población objetivo. 

La definición de las políticas acciones del 

Programa orientará, fundamentalmente, hacia la atención 

y promoción de las pequeñas y medianas unidades productivas 

que intervienen en el proceso en sus distintas fases y tendrá 

e cuenta el binomio productor-consumidor que caracteriza a 

los participantes en la cadena aliraentnria. 

Se apoyará la desconcentración territorial del 

aparato productivo agroalimentario y especialmente del indus

trial comercial, en un proceso de integración loc;al más 
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eficiente de las capacidades productivas paro satisfacer nece

sidades regionales. 

Se fortalecerán sistemas productivos regionales 

de alimentos, procurando la autosuficiencia local en productos 

básicos )· una distribución espacial y social más equitati"a 

de los bienes alimenticios. 

Se asegurará la conservación y el uso adecuado 

de los recursos naturales, evitando la obtención de resultados 

amplios y rápidos a costa de su agotamiento. 

E.l gasto público !;e racionalizará, identificnndo 

claramente los programas recursos presupuestales destinados 

a las actividades del proceso alimentario sujetándolos a 

estrictas prioridades. 

Se darb congruencia y coherencia a los instrumentos 

de politice que inciden en el proceso alimentario a fin de 

garantizar que sus efectos sean co:npatibles correspondan 

a los objetivos generales y especificos del Programa. 

Considerar el doble papel, corno pr-0ductores y consumi

dores, que desempeñan los generadores primarios de alimentos, 

previene el sesgo productivista, que puede darse cuando se 

les concibe sólo en su respon&abllid~d co::io proveedores de 

satisfactores b&sic~s para el resto de la poblaci6n. su ubica

ci6n como consumidores, que derivan su ingreso de la producción 

de alimentos, los coloca también como destinatarios muy claros 

de las previsiones sociales. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las 

acciones del Programa Nacional de Alimentación tenderán a 

f.ortalecer al mercado internd, condici6n bisica para dinamizar 
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la economía¡ a propic:iar la creación de ümpleos y a favor~ccr 

el ahorro de divisas, al Íac.:ilitar la sll!3titución de importa-

ciones, tanto de productos como de in9umos tecnología. 

Asímismo, permitirá allegar Jnt;resos a las zc1nos 1_•rnpobrecidas, 

mitigar la migración a los ciudv.rJes y '.::Ontril,uir a descentra

lizar la actividad econ6mica en el territorio nacional. 

Conforme a los postulados de la estr3t~gia de reorde

nación económica del ?lan ~~ocion<J.1 de D(~sarrollo, en la fase 

de producción prim~ria el Programa se oricntar6 a evitar el 

deterioro de la dieta rural~ a mantener la capacidad productiva 

de los sectores de producción µrimari.:i en condiciones que 

aseguren la oferta de alimentos básicos 

en el campo. 

a proteger el enpleo 

Simultáneamente, y de acuerdo con 1'1. estrategia de 

cambio estructural, se plantea el inicio <le acciones en la 

organizaci6n y asignacibn de los recursos que permitan la 

transformaci6n gradual de la estructura de lo producci6n, 

asegurando el cumplimiento de los objetivos generales del 

Programa y la consistencia con los correspondientes los 

de desarrollo rural integral, reforma agraria integral, agua 

y pesca y recursos del ~ar. 

Se propone impulsar al sect.or ag.ro¡:.t:c.i..:.ario pcrn lo

grar, en el periodo 1983-198e, un crecimiento del producto 

in~erno sectorial superior al de la poblacibn. Y en particu

lar, un aumento de la producción del máiz, frijol, trigo 

arroz que permita cubrir la demanda interna y reducir sustan

cialmente sus iffiportaciones. 

El desarrollo de la agricult.ura de exportacibn, a 

pesar de su importancia, no deberá afectar a distraer recursos 

destinados a satisfacer las necesidades de alimentos básicos. 
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Ln orienta
1
ción estratégjca de cambio cstruct:ural 

en el medio rural otorga prioridad a lus regiones de temporal, 

donde se ubica la mayoría Je la población del campo, lo cual 

permitirá al mismo tiempo mejor¿,ir 1.,.s condiciones de vida 

de am¡>lios sectores productores de granos y alimentos b&sicos 

y disminuir las necesidades netos de divisas. 

En la fruticultura el pais toJavia tiene amplias 

posibilidades de un crecimiento productivo, ya que no cocpitc 

por el recurso tierra con otros productos. dado que la tecnolo

gía el hábitat requerido puede permitir su Jes:.irrollo en 

tierras no aptas para cereales o cultivos anuales. 

En el ámbito de la producción pecuaria la estrategia 

de cambio estructural consiste en mejorar el aprovechamiento 

de los abundantes recursos naturales y aumentar la disponibili

dad de proteína animal, ahorrando granos Útiles para el consumo 

humano. Se limitarán los apoyos públicos a la expansión de 

las actividades pecuarias que continúen demandando crecientes 

volúmenes de granos y pastas oleaginosas. 

La actividad pesquera adquiere un carácter dentro 

del contexto nacional, debido a su importancia para generar 

aliraentos de alto contenido proteínico, básicos para la. dieta 

popular; por su contribución al empleo productivo, principal-

mente en las zonas rurales; su influencia en la mejoría 

de los niveles de vida de la población, especialmente del 

sector social cooperativo y de los campesinos ribereños. 

Ccincebida como un.3 3Ctividad integrada diversificada, la 

pesca tiene como objetivo proveer alimentos, proyectándose 

simult&neamente hacia el logro de nuevas estructuras econ6micas 

sociales que impliqu~n una situaci6n de mayor equidad social. 

Con ·base en la~ consideraciones anteriores, el Progra-
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ma Nacional de Alime~taci6n_propone los siguientes lineainientos 

estratégicos para Ja fase de producción primaria: 

l. Reordenamicnto de los incentÍ\'OS apoyos a la 

producción para aumentar su eficiencia, especialmente en la 

producción de los alimentos comprendidos en el Cuadro de 

Alimentos Prioritarios. 

2. Ampliaci6n de la capacidad productiva asropecuaria 

y pesquera. 

3. Aumento de la productividad de los recursos incor

porados a la producci6n agropecuaria y pesquera, aprovechindo

los de acuerdo a su vocación a las necesidades sociales 

y nacionales. 

4. Otorgamiento de seguridad jurídica e la tenencia 

de la tierra. 

5. Fortalecimiento de la organizaci6n de los pro~uc~ 

tares. 

5, Integración con las fases de consumo, transforma

ción y comercialización. 

En los paquetes mencionados ~e considerán los precios 

de garantía. al productor como estímulos oportunos para. ampliar 

la producci6n y la oferta de alimentos. Estos preci9s deberán 

.mo.ntener una relación favorable con respecto a los de otros 

pro~uctos agrícolas y -las.d~ los insumos productivos, procuran

do proteger el ingreso ·de los product,ores. Para su determina

ci6n ~e considerar& la heterogeneidad de las unidades de pro

dUccíón y la .consistencia con los subsidios que se otorguen 1 

bu.scando que éstos últimos realmente-. alcélncen a la población 
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de más bajos ingresos. 

En lo relativo a la ampliaci6n de la cap~cidad produc

ti\·a se procurará la apertura de nueYas tierras a] cultivo. 

Estudios recientes señalan la posibilidad de incorporar, du

rante este sexenio, un millón de hectáreas de riego 1.5 

millones de hectireas de temporal; con este propósito se apoya

rán fundamentalmente las obras de pequeña irrigación. 

Para recuperar la capacidad productiva y elevar rendi

mientos unitarios, se continuarán las obras de conservación 

del suelo y agua, zonas de temporal y las obras de rehabilita

ción y mejoramiento de los distritos de riesgo. En éstos 

Últimos, con una participación cada \'CZ mayor de los usufruc

tuarios del agua en el mantenimiento de los sistemas. 

L9 elevación de la productividad agrícola hace necesa

rio el incremento en la disponil:ilidad de ser.iillas mejoradas 

productos agroquímicos adecuados a las características 

patrones de cultivo de l~ áreas de temporal, así como el acceso 

a ellas por los productores de economía campesina, apoyados 

con financiamiento, capacitac'i.Ón aumento en la eficiencia 

de sus sistemas de distribución. Esto deberá hacerse cuidando 

que no se provoque un aumento en la contam1neci6n de los ali

mentos, a travis del· uso de agroquímicos. 

Los estudios de apoyo para reordenar el patrón de 

cultivos permitir~n reubicar la producción tomando en conside

raci6n ventajas socioecon6micas, la conservación y mejoramiento 

de los recursos naturales, le generaci6n de empleos y el mejor 

aprovechamiento del agua, entre otros importantes aspectos. 

En la forma anterior se lografa cambiar la estructura de culti

~os que permitirá disponer de importantes áreas para la produc

ción de alimentos. 
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Es fundamentnl mnntener dentro de niveles satisfacto-

' ríos la operación de 111 infraestructura hidroagricola, aprove-

chando las potencialidades que a~n se tienen en algunos distri

tos de riego, er1 materia de rendimientos. Esto se puede lograr 

medjante un mejor manejo del suelo del agua 

insumos que más indican en la productividad. 

el uso de 

Ello siempre 

r cuando no se afecten sustanti\·amente los costos de produc

ción, ni se cause degrad~ción en los recursos. 

Desde una perspectiva social, es necesario adopt<Jf 

tecnologías de producción de alimentos que hagan tiayor uso 

de mono de obra. Es previsible un gran impacto en el empleo 

derivado de la expansión 

de producción. 

apoyo de las áreas temporaleras 

En el sector pecuario se alentará la expansión de 

la g3nadería menor: ovinos, caprinos, aves conejos, dado 

que pueden desarrollarse satisfactoríamente en áreas de tempo

ral, con pobre dotación de recursos y escasas opciones de 

diversificación productiva de posibilidades de empleo. 

:\sÍraismo, ofrecen un potencial poco aprovechado para el mejo.ra

miento de la dieta de los productos rurales a nivel de autocon

sumo. 

Se buscará lo reducción gradual de las cuotas de 

exportaci6n de becerros considerando las posibles alternativas 

para la engorda de estos animales en el territorio nacional, 

tales como su traslado a lugar.es con disponibilidad de p·astos 

f/O esquilrnos agrícolas~ o la creaci6n de corrales de engorda. 

En el sector pesquero, se fortalecerán los programas 

de investigación y tecnología para captura y acuacultura, capa

citando al pesc8dor en nuevas técnicas y métodos. 
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En el sector pesca el Estado seguir& operando . un 

esquema de integración vertical de:l proceso, abarcilndo todus 

las fases. En esta actividad se buscará la liga con los sec-

tores social y privado. 

fase 

Los objetivos a mediano plazo del Programa para la 

de transformación consisten en aument.:'.1r selecti,·amente 

la producción de los alimentos procesados que derivan del 

Cuadro de Alimentos Prioritarios, a fin de hacer más estable 

y accesible el consumo de alimentos primarios y superar las 

características estacionales de los procesos productivos. 

Asimismo, se busca articular la estructura producti\'a agroin

dustrial a las demandas del consumo social de los sectores 

mayoritarios. 

Un tercer objetivo de esta fase es utilizar la agroin

dustria como eje de una integración racional y eficient~ de 

la cadena alimentaria por producto, logrando mayor fluidez 

de los bienes reduciendo los eslabones de intermediación 

entre los productores primarios y los consumidores, con e.l 

consiguiente efecto en la disponibilidad y precio de los ali

mentos. 

La industria alimentaria contribuirá a reducir el 

déficit externo, sustituye~do i~p~rtaciones y alentando expor

taciones en los rubros dOnde exista ese potencial; así como 

a la reestructur~ci6n de un patr6n tecnológico a~tónomo acorde 

con· las necesidades nacionales. 

El lineamiento estratégico central para la fase de 

transformación consiste en hacer más eficiente el f uncionamien

to de la cadena· alimentaria desde el productor primario hasta 

el consumidor final organizando la actividad agroindustrial 

de modo que permita integr_ar los eslabones que conforman la 
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cadena en el plano qperativo y hacer congruentes las acciones 

de apoyo de los organismos p6blicos vinculados. en este senti-

do, se otorgará prioridad al mejoramiento eficiencia de 

los sistemas agroindustriales que se relacionan con maíz, 

trigo, semillas oleaginosas. 

sacarígenos. 

carne, leche, pescado, arroz y 

Por cuanto a los lineamientos estratégicos de cambio 

estructural para la industria agroalimentaria, el Programa 

Nacional de Alimentación establece los seis siguientes: 

l. reorganización de la participaci6n del Estado 

en la industria en función de las prioridades sociales. 

2. Recuperación y· preservación de la industria básica 

estratégica para la inversión nacional. 

3. Reorientación de la industria alimentaria hacia 

la producción de alimentos prioritarios. 

4. Desarrollo y 

alimentaria integrada, con 

primarios. 

fortalecimiento de la agroindustr.ia 

la participaiión de los productores 

S. Integración nacional del aparato agroindustrial 

reducción de la dependencia externa en. tecnología, insumos 

equipos. 

6. Impulsar el enriquecimiento nutricion31 de alimen

tos de consumo popular y el mejor aprovechamiento de los ali

mentos de alto poder nutritivo. 

La investigación y el desarrollo tecnológico en mate

ria alimentaria se constituirán en un pilar de la soberanía 
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nacional en ese campo 

Estado. 

serán ampliamente apoyados por el 

En el marco del Programa del Sistema Nacional de 

Abastos se desarrollarán centros de acopio agroíndustrias 

integrales con la participación de los productores primarios 

organizados. Se apoyar~ el establecimiento de ?arques indus

triales donde diferentes agroindustrias compart~n instalaciones 

y servicios. 

La necesaria articulación que debe darse entre fases 

de la cadena alimentaria, mediante patrones de producción 

y consumo coherentes con la realidad socioeconómica nacional. 

señala la necesidad de crear empresas alimentarias integradas. 

La definición de una política nacional de organización 

de productores primarios se llevará a cabo con la participación _ 

del Estado y de los propios productores y deberá circunscribir

se dentro de los planteamientos de organización superior, 

multiactiva y autónoma.. Estn definición y la constitución 

y fortalecimiento de organizaciones de productores permitirán 

una asociación más equitativa con las industrias alimentarias 

bajo control empresarial, así como el surgimiento de agroindus

trias integradas del sector social. 

Tales empresas asumirán las funciones de acopio, 

almacenamiento distribución en. forma fluida, haciendo que 

al' localizar las etapas de producción transformación en 

1·as regiones producto.ras participen .coordinadamente los produc

tores primarios organizados. La aportación de la inversión 

privada se alentará cuando se aseguren relaciones equitat~vas 

y· de mutuo acuerdo entre los productores primarios y la indus

tria privada. 
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De 
integradas 

este modo, la 

' 
estructuración de agrointlustrias 

producción con la participación en las zonas de 

de agricultores, ganodcros o pescadores contribuye al logro 

de los prop6sitos de descentralizoci6n y propicia una distribu

ción más equitntiva de los recursos e ingresos, fundamentos 

éstos de una sociedad más igualitaria. 

Se alentará apoyará, asimismo, uno. participación 

LlCtiva del sector obrero organizado para que con sus propios 

recursos o en asociación con los productores primarios o con 

el Estado, contriLuy.'1 e .1r.,plinr la oferto de bienes básicos 

alimenticios. 

En otros aspectos del desarrollo tecn~lógico se fomen

tarbn y apoyarin los proyectos para la producci6n de alimentos 

para ganado que busquen fuentes alternativas no cor.ipetitivas 

con el consumo humano y que aminoren la dependencia del exte

rior, como la producción de proteína unicelular a partir del 

petróleo. 

En el sector pesquero se requiere elevar la eficiencia 

de las plantas congeladoras y enlatadoras y el aprovechamiento 

integral de los desperdicios para la producción de horina, 

dSÍ CUJ:lú j.HUC<=S<:i.r '.'OlÚncnCS crecientes de prorlUCtO~ de corisumo 

en sus diferentes formas: ahumado, seco, salado, enlatado 

congelado. 

El desarrollo difusión de tecnologías apropiadas 

pera la transformación y conservación de productos agrícolas, 

pecuarios pesqueros, 

productores, permitirá 

especialmente la orientada a pequeños 

dar mayor estabilidad al empleo agrope-

cuario y pesquero y ampliar· y asegurar la oferta de producto~ 

alimenticios, así como evitar su desvío ha~ia otros prop6sitos. 
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Se estimular3 la in\•r:stig<lr::ión de nue\·os alir:ie>nt0s 

procesados que aprovecl1en la producci6n r2gional 1 t~ngan conte-

nido nutricional, sean de bajo costo 

en pequeña escala. 

Por su funci6n articuladora 

puetl3n implement.::i.rse 

su p~1rticipaciÓ:l en 

la fijación de los precios, la comercialización de productos 

alimenticios b6sicos siempre h~ ~ido con3idcr~d~ p~r el L5:aJ~ 

como una actividad de alta prioridad. Congruente ccn ello, 

ha desarrollado importantes mecanismos de particjpaci6n directa 

en el acopio, almacenaje y clistrihl1cibn de los alime11tos. 

La comcrcializaci6n de perecederos agrícolas, hortali

zas y frutas, está condicionada por la rigidez del ciclo produc

tivo y por un largo ¡;r0c~so de inLE;r:-ue<liJc.i6n e:11tt·1.: 1.:l ca1¡¡µ0 

y las zon .. as urbanas y, dentro de éstas. has to los consu1:iidores. 

Algunas de las etapas de ln cadena co:nercial en este tipo 

de productos son nec~sarias porque agregan \·alor, pero otras 

resultan inútiles, recurrentes ~speculativas porque s6lo 

buscan la obtenci6n de ganancios des~roporciona<las. 

En la comercialización de product:os pec11arí -:-::: y pes

queros existe una gron intermediación y una oferta destinada 

principalmente a los estratos de mayores it1gresos de la pobla

ci6n, via el producto fresco, en forma prepondernnte. 

Los principales lineamientos estratégicos para alcan

zar los objetivos en la comercializnci6n, del Programa Nacional 

de Alimentaci6n, son los siguientes: 

lo Modernización del sistema de acopio del mercado 

de alimentos básicos, protegiendo el ingreso de los producto

res. 
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~o lntegr;:\ción de la infraestructura ~· el serYicio 

de transporte, atendiendo a la dispersión de los productoi·es 

a la locnlizaci6n y magnitud de los merca<los. 

3o Modernización del sistema de distri.bución final 

para asegurar al consumidor la disponibilidad de productos 

bbsicos con precios accesibles y justos. 

¿o, Abdsto de nlimentos prioritarios en las zonas 

mis afectadas por deficiencias nutricionales. 

So Re\•isión de los subsidios aplicados a los produc

tos con el prop6sito de que recaig~n. cada vez en mayor m~dida, 

en el producto final. 

60 Orientación de la investigación tecnológica para 

la generación de nuevos procedimientos para la conservación 

y manejo de alimentos. 

Bajo la supervisión, apoyo y normatividad del Estado 

se proí!loverá el establecimiento de una red de almacenamiento 

trasport.e en frío, tanto en los mercados de origen como 

de destino, para el mejor manejo de alimentos perecederos 

agrícolas, pecuarios y pesqueros. Se promoverán tambi~n expen

dios rn6vilcs refrigerados. 

Las nuevas circunstancias y restricciones que impone 

la realidad económica y financiera del país, asi como la deci

sión política del gobierno federal de proteger al consumo 

básico de la población de bajos ingresos, conducen a la nece

sidad de racionalizar la politica de aplicación de s1:1bsidios 

cediante la implementaci6n de los siguientes lineamientos: 
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a) Eliminiar gradualmente el sistema de subsidios 

actual, instrumentado mediante precios bajos de las materias 

primas. 

b) Instrumentar un OUC\'0 sist(;'ma 

abasto de materias primas a precios reales, 

concertaciones que sefiala la Ley de Planeaci6n. 

de garantía 

portir de 

de 

l~s 

e) Concentrar. 

exclusivamente en zonas 

en forma gradual, el nue\'O subsidio 

donde se localiza la Población Obje-

tivo. 

LA FASi DE CONSUMO Y NUTRICION 

Fin y origen de la cadena ali::ientaria. el consumo 

está condicionado por tres factores centrales que son: la 

disponibilidad real de alimentos en el tie~po y en el espacio, 

los patrones alimentarios prevalecientes la posibilidnd 

efectiva de acceder a los productos, sea por medio de la capa

cidad adquisitiva o por medio de la producción para el autocon

sumo. 

Dentro del espectro alimentario del país una primera 

gran división se da entre ·.1as dietas u.rbanas y las rurales. 

Las primeras son dietas más//diversif:l_:~~:das debido a la disponi

bilidad de una amplia gama',. de produc._tfJS: t tant.o u;;it.uJ:dles .:.or.'.O 

procesados, generados en· ~uy distijitas regiones. El moiz 

tiende a perder importanci~,··; .. dent.C:o·'· de ellas, sin embargo, 

a corto y mediano .. plazo 1 seguir& siendo la base de la alimen

tación nacional. Las dietas rurales, en cambio 1 si bien son 
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menos diversificadas en productos industrializados, incluyen 

una \'ariedad de alimentos vegetales 

del aprovechamiento de especies locales. 

Jni~ales provenientes 

La poblaci6n Objetivo del Programa Nncion~l de Alimen

tación es el 40 por ciento de la poblsción total, ubicada 

en los cutro µrimeros dcciles de la distribución del ingreso_ 

Esta poblaci6n demando atención prioritaria, en razón de su 

inadecuada e insuficiente alimentaci6n y 1irec~ria ~ntisfaccibn 

del resto de sus necesidades básicas. 

Por medio de la orientación y educacibn en nutrici6n 

se apoyará el cambio de hibitos alimentarios de la pobloci6n, 

para hacerlos compatibles con los recursos productivos existen

tes en el país y con la capacidad adquisitiva de los distintos 

grupos, de modo que se garantice un consumo suficiente de 

proteínas y energía y se evite el exceso, el desperdicio 

las tendencias del consumo social 

nientes. 

nutricionalmente inconve-

Se alentar6 el consumo adecuado de alimentos que 

aparten suficientes proteínas de origen vt:gt::t'J.l y anim·a1, 

especialmente de peces y especies <lü ganado menor. 

CANASTA BASICA DE CONSUMO POPULAR 

A trav&s de la .experiencia acumulada y diversas inves

tigaciones realizadas po::r orgunismos y dependencias públicas, 

se ha logrado establecer con gran cc:rteza los hábitos de con

sumo de la población asentada en diferentes zonas del µa is. 

De Ahí, el plan contempla como paquete básico alimentario 

17 rubros de productos que. abiertos en algunas de sus posibi

lidades, significan 50 bienes de consumo final~ 



Lócteos 

Huevo 

Manteca 

Bovino 

Porcino 

Ave 

Ovic:.iprino 

Leche f luída 

Derivados 

PRODUCTOS PESQUEROS 
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1.4. PROGRAMA PARA LA PRODUCCION, ABASTO Y CONTROL DEL PAQUETE 
BASICO DE CONSUMO POPULAR 

El Programa para la Producción, Abasto Control 

del Paquete Básico de Consumo Popular, tiene como propósito 

fundamental proteger el consumo básico y el poder adquisitivo 

del salario. Mediante este· programa se concertan esfuerzos 

de los sectores social, privado y gubernamental para garantizar 

una oferta suíicit::.r,t.c y se establece una estricta vigilancia 

contr1Jl para el logro cumplimiento de los volúmenes de 

producción, distribución, abasto, precios y demás compromisos 

entre los sectores. 

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON LOS SIGUIENTES~ 

1.. Garantizar a toda la población, el abasto sufi

ciente y oportuno del Paquete Básico de Consumo Popular, asegu

rando que los precios mantengan o mejoren el tiempo, el poder 

adquisiti~o de las mayo~ias. 
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2.. Promover la participación activa de los sectores 

social y privado en la planeacibn demogr6fica, mediante concer

taciones específicas de los compromisos entre gobierno. traba

jadores, campesií1os y empresarios, en las aspectos producti\•os 

y distr1butivos, a trav&s de 11 programas especificas de produc

ci6n, distribuci6n, abasto y control de bienes raíces''. 

3. Armonizar las ncciones de producción 1 distribu-

ción, aaasto y control de precios, con los montos de subsidios 

estímulos_ tanto fiscales como financieros, para promo\'et: 

la producción, distribución y el consumo del paquet:e básico. 

4. Dejar establecidas las bQses para am~liar, median

te los instrumentes más adecuados, la garantía del abasto 

y de la prestacibn de otros bienes y servicios de uso popular, 

a precios y tarifas eq~itativas de conform~dad con la situaci6n 

económica en general. 

Los instrumentos de política que se pondrán en prácti

ca para fomentar coadyuvar al logro de los objetivos del 

programa, contemplan los principales estímulos siguientes: 

fiscales, tributarios, económicos, financieros técnicos 

para la prorlucci.Ón 1 distribución, comercialización y consumo 

del Paquete B~sico·. 

Colateralmente, coi:i productores distribui.dores 

se concertar&n vol6menes y precios mediante acuerdos especifi~ 

cos; .se aplicarán s_ubsidios y un rigorc'JSO control de precios; 

se abatirá mediante acciones adecuadas el intermediarismo; 

se utilizará sl máximo la infraestructura comercial los 

servicios auxiliares de apoyo; la planta productiva y distri

butiva éstatal recibirá el apoyo necesario p8ra impulsar lá. 

pro~ucci6n y abasto del paquete de consumo básico, las impoi

taciones ,·complementarias se utilizarán como una hei-ramienta 
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de regulación¡ la normalización sobre los productos, vinculará 

la calidad, a un precio y contenido y las políticas de consumo 

y orientaci6n al consumidor tender6 a deterininar la producci6n 

hacia fines sociales y a la modificación de los patrones :Je 

consumo. 

Los criterios de aplicación de estímulos demás 

instrumentos, dependerán del tipo de producto y en problcc~ticn 

para producirlo comercializarlo, considc.>rando aspectos de 

regionalidad, estacionalidad y contenido de importación, entre 

otros. 

PAQUETE BASICO DE CO~SUMO POPULAR 

Programa para la Producción 1 ñ.basto 

Paquete Básico de Consumo Popular. 

l. Aceites y grasas vegetales comestibles 

aceites vegetales comestibles 

mantecas vegetales comestibles 

2. Arroz 

arre:: pulido 

3. Azúcar es 

azúcar refinada 

azúcar estándar 

4. Café 

café tostado y molido 

café soluble 

S. .Carnes y embutidos 

cárnicos y embutidos 

Control del 



6. Frijol 

frijol 
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7. Frutas 

chícharo 

ejote 

garbanzo 

piña 

guayaba 

durazno 

pera 

mango 

legumbres envasadas 

manzana 

chile jalapeño 

chile verde 

e.hile serrano 

chile chipotle 

puré de tomate 

8. Galletas 

galletas populares 

9. Harina de raaiz 

harina d~ maíz nixtamizado 

10, Harina de trigo 

ex Lr;:i.fin::i. 

fina 

semi fina 

estándar 

11. Huevo 

huevo de gallina 
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12. Leche 

leche fresca pasterizada 

leche en polvo 

leche condensada 

leche evaporada 

leche maternizada 

13. Pan 

pan bolillo 

pan telera 

14. Pastas alimenticias para sopa 

menudas 

huecas 

fideos 

15. Pescado 

fresco 

congelado 

seco-salado 

ahumado 

sardina enlatada 

atún enlatado 

.16. Tortilla 

tortilla de maíz 

17.' Sal 

sal molida de uso doméstico 

sal en· grano de uso dom~stico 
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OTROS BIENES Y SERVICIOS 

a) medicamentos del cuadro básico 

b) enseres domésticos 

e) electricidad y gas l .p. 

d) vestido y calzado 

e) perecederos 

f) transporte y renta 

1 .5 METODOLOGIA Y RELACIOI DE SISTEMAS - PRODUCTO 

Con el objeto de e\'aluar adecuadamente el conjunto 

de alternativas que implica el análisis del grupo de alimentos 

ya definido, se ha optado por un enfoque por sistemas producti

\'os. Ello se justifica toda \•ez que en la realidad el proceso 

de producción de estos bienes, implica la interacción de uno 

o varios conjuntos de elementos cuya interdependencia es pro

ducto de relaciones necesarias o que ocurren can regularidad 

que por ello, se requiere de una herramienta conceptual 

que permita el entendimiento y anilisis de todos los elementos 

que condicionan la integración de los procesos producti\·os. 

El análisis de la realidad agroindustrial puede ser 

abordado desde diferentes puntos de vista: el económico, el 

social y el tecnol6gico, entre otros. 

la suma de análisis diferenciados no permite la com-

prensión total del problema, ello 

y el estudio de otras perspectivas. 

requiere la integración 

Para cumplir con esa 

necesidad se debe enfatizar en la interacción y establecimiento· 

de relaciones entre las distintas áreas de interés para el 

estudio. 

La razón principal es que el análisis de una realidad 
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din6mica requiere la explicnci6n de los elementos que 13 co~po-
1 

nen, así coc10 de las interrelaciones que se presentan interna-

mente de las que deterr.iina.n la influencia del exterior a 

dicha realidad. 

Lo vari~hili1 ad e incertidumbre dcri\·adas <lel ciJ.rÚ.ctcr 

biológico de la pro ucción, de la dependencia respecto al 

clima, de la heterogerei1lad ecológica y de las particularidades 

de la organización d1 la producci6n agropecuaria y forestal, 

f;on elementos que co.plicnn lo. posibilidad de racionalizar, 

mediante lo. plancaciór, la intervención estatal en el desarro

llo agroindustrial. 

El uso del e1 foque de sistemas surge de la necesidad 

de enfrentar esas condiciones. En este enfoque la realidad 

es concebida como unz, o varios conjuntos de elementos cuya 

interdependencia es p ·oducto de relaciones necesarias o que 

ocurren con regularid;::d. Para efecto de análisis, cualquier 

realidad o parte de ella puede ser definida como un sistema 

cu~ndo se desean <liscu ir y explicar las relaciones de interde

pendencia que se manifiestan en ella. 

Así, el enfvque de sister.ias facilita procedimientos 

que hacen posible la dl·limitación y descripción de la realidad 

que se analiza rccogié dose, en la respectiva teoría, el cono

cim1ento .:cbre las determinaciones o regularidades que son 

comunes a las realida es estudiadas en cuanto a sistemas. 

nan un 

e iones 

Tanto el enfoqte como la teoría de sistemas proporcio-

marco conceptual que hace 

de las di\'ersas ciencias 

factible integrar las aporta

y disciplinas para analizar 

el desarrqllo agroindustrial y actuar en forma planeada. 

Ese marco resulta par ti ~u1ormente útil para igualar la termi

nología que se usa en l~ planeación y así refererirse a siste-



- 52 -

mas naturales, como los biológicos, a los de ncción soci~l. 

como el económico el político, los matemáticos. Su 

utilidad se manifiesta de igual forma en rnaterii.1 de explicaci6n 

y disefio, ya que cada vez que se descubre un parentezco fur1nal 

entre algunos de los sistemas cor1sider8dos, cualquiera que 

sea la naturaleza de los mismos, es posible generalizar los 

principios explicativos o soluciones encontrndas en uno o 

más de ellos. El empleo de este marco conceptual se justifica 

cada vez que se haga posible la elaboraci6n de modelos descrip

tivos, explicativos u operacionales que compr~ndnn ~5s uspcctos 

que los referidos sólo a la actividad agroindustrial que 

resulten tanto o más simples de comprender y operar. 

El proceso productivo está condicionado si.gnificati-

\'amente por 

bilidad) 

la estacionalidad, la naturaleza temporal (pereci

la \'ariabilidad de la materia prima, ya que la 

producción agropecuaria es, en parte, función d.::: los ciclos 

agrícolas y de los de reproducción animal; así el suministro 

de materias primas 

acumula en periodos 

para las unidad~s agroindustriales 

relativamente breves durante el año, 

se 

sin 

embargo, la demanda de productos procesados persiste durante 

todo ese período. Esta incompatibilidad aparente entre produc

ción de materia prima clcljcn y dem;inda finol pcr:nanr=riLt:: J~ 

productos procesados. origina problemas especiales de adminis

tración de inventarios, programación de la producción entre 

los Sectores Agropecuario, Industrial y Comercial en la cadena 

que \~a del q;ricultor ~l consumiclor. 

El enfoque por sistemas no pretende aportar una visi6n 

totalizadora de la realidad agrícola, industrial y comercial 

del país 1 sino ofrecer 1 mediante la aplicación de un método, 

una abstracci6n analítica integral que permita ver la compleji-

dad de las relaciones entre dichos sectores. Esto favorece 

la toma de decisiones al identificar la influencia y participa-
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ción de otros apoyos, instancias e instituciones regulador.:i.s. 
1 

Lo anterior indica que, necesariamente, las tareas 

relativas a la planeación de la in.,·ersión deben basarse en 

un concepto integral r¡ue parta de la siguiente premisa: la 

cadena de producción Agroinclustrial es un sistema interrelacio

nado desde los insumos para la producción primaria hasta el 

producto final, cuyos factores y acciones est&n inevitablemente 

eslabonados entre si. Esta unión implica interdependencia, 

de tal forma que lns acciones tomadas en un punto del sistema 

tienen efectos s6bre el. resto de sus componentes. 

La característica natural de la agroindustria se 

ft:ndamenta en su 11 intersectorialidad 11
1 esto es, en el estable

cimiento de conexiones que involucren todo un sistema integrado 

por las actividades de producción de insumos de materia 

prima; procesamiento y/o transformación industrial, transporte, 

almacenamiento, financiamiento, comercialización y regulación 

de los productos primarios. Por lo tanto, la planta industrial 

no es sino un elemento m¡s del sistema agroind11strial. 

De esta manera, la actividad agroindustrial es vista 

como un sistema nbj.erto, ya que, fundamentalmente, esti consti

tuida por elementos que insumen materias primas, que las trans

forman a través de procesos de conversión y que las ofrecen 

elabor.:id~s en algún producto. Dada la diferencia que existe 

entre lo que este sistema recibe como materia prima y lo que 

genera como producto elaborado, el proceso de conversión es 

una forma de identificar, medir )• calificar las actividades 

que se desarrollan dentro del propio sistema. 

La naturaleza de los procesos agroindustriales revela 

el tipo de relaciones que la agroindustria tiene con los dis-

tintos sectores económicos de las que existen entre los 
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diferentes elementos que la constituyen. Para que dichos 

procesos encuentren expresión en el tic:mpo y en el espncio, 

requieren de un conjunto de acti\•idadc·s que conviene sean 

agrupadas en tres subsister.as ordenados coherentes; el de 

actividades operativos o producti\•as, el <le a¡:ioyo 

coordinación y regulación. 

e 1 de 

Las del primer subsistema son realizadas por agriculto

res, transportistas, almacenistas, industriales y distribuido-

res¡ las del segundo, por los agentes públicos privados 

en apoyo de la producción, tales como entidades financieras, 

centros de investigación científica y tecnolbgica, proveedores 

de insumos y organismos públjcos encargados del desarrollo 

de la infraestructura económica. 

Por su parte, el subsistema de coordinación y regula

ción tiene como finalidad la integración de las actividades 

operativas y de apoyo del sistema agroindustrial. Para cumplir 

con esto se .:ipoya en la posibilidad de diseñar y establecer 

lo~ lineamientos de política en la materia, la programación 

de acciones. la estrategia institucional en materia de fomento 

y la operación de unidades agroindustriales. Todo ello 1 previa 

diagnosis del desarrollo agroindustrial. 

La actividad econ6mica agroindustrial se puede dividir 

en una serie de conjuntos denominados sistemas agroindustria

les, cuyas actividades operativas o productivas deben cumplir 

con tres condiciones elementales: 

a. Las fases en que se ordenan las actividades operati

vas del sistema son la producción y suministro de insumos 

y de materia prima, la transformaci6n y/o procesamiento indus

trial y le comercializaci6n. 
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b. Su conformaci6n debe adecuarse al proceso dominan

' te del enfoque de sistemas, esto es, al de insumo-conYersión-

producto. 

c. Cada bí3se constituti\·a del sistema debe ofrecer 

una relativa autonomía con respecto a las restantes. 

Aplicando los conceptos anteriores se obtienen una 

serie de enunciados que identifican a los sistemas agroindus

triales: 

a. Un sistema agroindustrial es un conjunto económico 

compuesto por la divisi6n de fases productivas vinculadas 

a la transformación de materias primas, cuya producción se 

basa en el control del potencial agropecuario y forestal. 

b. El sistema agroindustrial es un mecanismo de 

producción que se estructura en torno a la cadena de transfor

maciones directamente vinculadas con la produdcción agropecua

ria y forestal, hasta que llega a su destino final como medio 

de consumo o inversión, o a formar parte de la órbita de otro 

sistema no agroindustrial. 

c. La interdependencia dentro de un sistema impone 

la correspondencia biunívoca entre las estructuras del proceso 

de transformación y las de propiedad. 

d. La interdependencia entre las actividades del 

sistema es asim~trica. Es decir, existen fases cuyas condicio

nes de reproducción tienen más alto grado de incidencia sobre 

el proceso de reproducción del sistema en su conjunto. A 

estas fases se les define como núcleos del sistema. 

e. El control económico, entendido como el p_oder 
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de determinación de las diferentes fases de un sistema, difiere 

de los limites de la propiedad juridic~mente determin3da. 

En los núcleos, este poder es mayor por unidad de capiti:!l 

que en cualquier otra fase productiva. 

f. Cuando extste di\·isión en la propiedad de las 

diversas etapas productivas, el dominio económico se ejerce 

principalmente n tra\•és del intercambio cor.iercial, es decír, 

mediante el control monopólico de alguno de Jos mercados de 

materia prima o productos que relacionan dichas etapns o 

que vinculan a distintas unidades de ;;ropiedad dentro de una 

etapa. 

Con base en el análisis anterior, se procederá i:1 

investigar los 

uso intermedio 

programas 

o final. 

de proce$o para cada producto de 

Ello permite detectar las actividades 

o fases relativas a la producci6n de estos bienes, comprendie11-

do a su vez, las características que suardan los requirimientos 

de suministro, las etapas del proceso de transformación, con

servaci6n, empaque y distribución. 

Como resultado de ello, pueden destacarse para cada 

sistema productivo, hajo una óptica global tanto las compleji

dad que implican su producción, como les eventuales beneficios 

y alternati\•as de especialización productiva que son sucepti

bles de iniciarse a partir de coda sistema productivo. 



CAPITULO II 

ARALISIS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
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2.1. iHALISIS DEL SISTEMA 

2.1.1.DESCRIPCION DEL SISTEMA 

Sin lugar a f!udas, el malz es el culcivo mis importan

te de México, pues aunado a la base de la alimentación en 

la población tiene un papel relevante en el Sector agI"Ícolu 

nacional y en la economia en su conjunto. 

El maíz en México no es un cultivo más. Este grano 

y el producto principal con ~1 elaborado -las tortillas- tienen 

una. alta ponderación en la alimentación del conjunto de la 

población del país. 

El sistema maíz corresponde una visión integral 

de los distintos procesos y actividades que en forma eslabonada 

asocian· la obtención del producto primario con los distintos 

procesos de transformación del grano y la forma en que ambos, 

granos y productos 1 llegan al consumo final. 

En t6rminos generales, el sistema se compone de tres 

fases: 

a) La primera fase muestra la produc~i6n del grano. 

b) La segunda fase comprende los diferentes productos 

que se obtienen del maíz, y, 

e) La ter~era fase representa el destino que tienen 

cada uno de los productos. 



2 .1.2 SISTEHA HAIZ 
(Flujograma) 

AUTOCONSUHO 

·¡-¡ 
1 HOJUELAS, CHARRI-1 I-----------•.¡ ... 

1
-_ --------.H ~._er_c_. __ _ 

H.IIZ · 

CONSUHO llUH.l>O 

. : HARINA 

~------~ 

ALHI001/ES, FECU- !-------------• I.'IDUSTRB FA:HFlCMlO-

LAS, LEVADURA, ETC. 1 RA, CE~nc. 

i AL!l!E:mlS BoU.A.füADOS 11-----------'• 
~J COliSL<-IO Afül.\L 

!------------· . 
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2.1.J. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS 

La elabornci6n ~ransformaci6n del maíz en grano 

tiene como acti\•idad cent.ro.l la fabricación de tortillas y 

las que la proveen respectivamente de masa o harina: la molien

da de nixtamal y la fabricaci6n de harina de ma1z. 

Le siguen en importancia los procesos industriales 

que dan lugur a la obtención, de los siguientes productos: 

1) Glucosa liquida 
2) Gluc:osa sólida 

3) Color caramelo 

4) Almidón sin modificar 

5) Almidón modificado 

6) Des trina 
7) Almidón pregelatínizado 

S) Fécula de maíz 
9) Miel de mai:z. 

10) Aceite refinado 

11) Salvado preparado 

12) Pasta germen 

13) Glút..::o :.e maíz 

Los productos de menor importancia dentro del sistema, 

son los charritos y hojuelas de maíz. 

2 .2_. DE~!ANDAS 

2 .2. l. DE PRODUCTOS 

De acuerdo con la información obtenida, el consumo 

para los productos del sistema maíz, alcanza las siguiente·s 

cifras en términos de consumo percápita· al día: 



Nixtamal 
Tortillas 
Harina 

Hojuelas 

Total 
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.003 kgs. 

6 piezas ( kgs.) 

.043 kgs. 

.004 l<gs • 

. 083 kgs. 

Con base en ello, se estimó para el perí.odo 

2000 los siguientes vol~menes de deman~a: 

DEMANDAS DE PRODUCTOS DEL SISTEMA MAIZ 

PRODUCTO 1985 1990 1995 

Nixtamal 2,299.S 2,934.6 3, 744.9 

1985-

2000 

4, 744.2' 

Tortillas"'~ 3. 599 ·ººº.o 3'912,800.0 4'993,200.0 6'365,600.0 
Harina 32,959.5 42,062 .6 53,676.9 68,430.2 
Hojuelas 3,066.0 3,912.0 4,993.2 6,365.6 

~.. Miles. 

2.2.2DEHANDAS DE MATERIAS PRIMAS. 

Para el cálculo de las demanda~ de maíz en el perio~o 

de an6lisis, s~ consideraron los indicadores siguientes: 



2.3. OFERTAS 



TIPO 

Nixtamal 

Harina 

Tortillas 

(masa) 

Tortillas 

(Harina) 

1 
PRODUCTO 
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DE}lANDA 
KGS. NIXTAMAL HARINA 

1.0 

1.0 

1.0 o. 76 

l.O 0.65 

(KGS) 
MAIZ 

O.SS 

J.99 

0.42 

0.71 

En base a los indicadores anteriores se establece 

que la demanda de maíz para el periodo es la siguiente: 

Nixtamal 

Hari.na 

Tortillas 

T o t a 1 

DEMANDA DE MAIZ POR PRODUCTO 
(Toneladas) 

198S 1990 1995 

l,264.7 l, 613. 7 2,059.7 
3S,925.9 45,847.6 58,S06,8 

42,924.0 S4,779.2 69,904.8 

80,lll•.6 102,240.5 130,471.3 

2000 

2,62S.8 

74,588.7 

89.118.4 

166,332.9 



- 65 -

2.3.J. DE PRODUCTOS. 

Los productos derivados de la producción de maíz 

que son transformados en la zonn. son: 

- Nixtamal 

- Tortilla 

No existen localmente plantas dedicadas a la obtención 

de harina y hojuelas por lo que no se incluyen en este anali- ~ 

sis. 

Según la información disponible, en la zona existen 

para la obtención de nixtamal y tortilla;. 597 establecimien

tos de los cuales el 90% consiste en tortillerias que cuentan 

con molienda y el 10% restante, utiliza harina para la obten

ción del prodúcto. 

Se estima que estos establecimiento cuenta~ con ·una 

capacidad instalada para produc?-r anualmente 2, 782· millones 

de ~o~tillas, la cual se aprovecha al 85%, obteniendose 

2, 635 millones. 

2.3.2 DE MATERIAS PRIMAS. 

Al inicio de la presente decada la producción de 

maíz fue fomentada en la zona. Anteriormente solo se cultivaba 

para autoconsumo o para pequeñas ventas al menudeo y se utili

zaba tanto para el consumo humano como animal¡ sin embargo 

la Promoción del cultivo ha ido perdiendo su importancia. 

Las zonas donde se cultiva el maíz son el distrito 

de riego # 14 Río Colorado y en el municipio de E1,.senada en 
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pequeñas superficies de riego en l.is zonas de San Quintin, 

Maneadero y Osos Negros. 

En el Valle de Mexic.ali el cultivo c:i.barca los ciclos 

de primavera \'erano y de otoíio e in\'ierno, en tanto que en 

Ensenada solo se h~ce en otoño e invierno. 

Los volumenes obtenidos en los ultimas años ha sido 

como sigue: 

PERIODO 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

TONELADAS 

18,612 

46.951 

30,571 

26,151 

6, 185 

RENDIMIENTO EN TONS. 
POR HECTAREAS 

1.976 

2 .645 

2.538 

2.993 

2 ,850 

Como se observa, al producción ha declinado notable

mente en el Último periodo; el auge observado en los años 

precedentes fue motivado por la politica agropecuaria que 

prornovio su siembra; no obst.aot.:: ello h::i. sido modificado ra 
que para el ciclo 198~-1985 se han programado solo cultivar 

l,6iO hectareas para obtener una producci6~ de 4,080 toneladas/ 
anuales. 

De lo anterior puede afirmarse que no es posible 

considerar, que en el futuro, la producción de maíz s;e vea 

incrementada, por lo que la dependencia de la zona en este 

renglon permanecera agudizandose Para efectos del calculo 

de la producci6nd a· futuro de maíz, se considerará como prome

dio las ·cifras relativas a lo cultivado en el ciclo 1983-1984 

y lo proyectado para 1984-1985 que significa 5130 toneladas. 



2.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 
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2.4.l.DE PRODUCTOS. 

Las cifras del balance que a continuación se refieren, 

resultan de la comparación durante todo el periodo de estudio 

del consumo poblacional en lo que respecta a tortillas¡ ya 

que se carece localmente del procesamiento industrial para 

la obtención de harina de maíz y hojuelas. 

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE TORTILLAS 

(Miles de Tortillas) 

AÑO DEMANDA OFERTA DIFERENCIA 

1985 3,066.000 2,635.000 - 431.000 

1990 3,912.800 2,635.000 - 1,277.800 

1995 4,993.200 2,635.000 - 2,358.200 

2000 6,365.600 2,635.000 - 3,730.600 

El balance anterior contempla que la oferta es la 

capacidad actual en utilización y que puede incrementarse 

ya sea aumentando el eprovechamiento de la misma, o mediat;ite 

la instalación de nuevas tortillerias . De cualquier forma 

los diferentes volumenes que representan el deficit en estos 

productos, pueden verse compensados con la utilización de 

otros productos sustitutos como la tortilla de harina o el 

pan. 

2.4.2. DE MATERIAS PRIMAS. 

EL balance del sistema maíz compx:ende solB.mente la 

pro~ucción de grano y se observa .en los datos siguientes: 



AÑO 
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MAIZ 
( TONS ) . 

DEMANDA OFERTA DIFEREXCIA 

5130 - 74,984.6 

5130 - 97,110.5 
1985 

1990 

1995 

2000 

80,114.6 

102,240.5 

130,471.3 

166,332.9 

5130 -125,341.3, 

5130 -161,202.9 

Lo anterior supone que la oferta de maíz no se incre-

mentar& significativamente durante el periodo, considerando 

las razones anteriormente expuestas y que por ello, el deficit 

registrado es practicamente similar al consumo estimado. Ello implica 

que la zona dependerá del abasto externo atreves de los meca

nismos oficiales. 

FABRICACION DE HARINA DE MAIZ 

DESCRIPCION DE LA OPERACION 

1. INSPECCION 

2. RECEPCION 

En silos o almacenes s~cos y ventilados~ 

3. PESADO 

Se pesa e~ maíz para su contr~l. 
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4. LIMPIEZA 

Se separa del maíz, el polvo y el tamo (cáscara celu

lÓsica que une el grano al elote), etc. 

5. TINAS DE DISTRIBUCION 

El maíz limpio se transporta a una báscula automática 

que controla las entradas del grano a las tinas de distribu

ción, las que a su vez se encargan de alimentar las ollas 

de maceración. 

6. PREPARACION DE tOXTAMAL 

En ollas de acero inoxidable para lavado correspon-

di en te. 

7. MACERACION 

Se preparan los ingredientes para el maíz grano en 

ollas de ocero inoxidable a diferentes temperaturas, luego 

del lavado y escurrido de nixtamal. 

8. MOLIDO 

El maíz macerado y lavado se descarga en un transpor

tador que alimenta a los molinos de martillos flotantes donde 

sale la masa de nixtamal con un 50% de humedad y un grado 

de molienda adecuado. 
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9. SECADO 

La masa se descarga en una tolva de alimentnci6n 

múltiple que se distribuye en un sistema de secadores instan

táneos donde se efectúa el secado de ln masa reduciendo el 

contenido de humedad del 50 al 10%. 

10. CLASIFICADO 

El ciclbn separador de s6lidos, vie~te lo harina 

pulverizada en un cernidor y clasificador rotatorio, el cual 

separa finos y gruesos. 

11. EMPACADO 

La harina se envasa en sacos con 

l a 40 kg. 

12. ALMACENADO 

El producto empacado se almacena 

cual debe estar limpia y seca. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

FABRICACIOH DE HARINA DE MAIZ 

Elevador de canjilones. 

Básculas de entrada de materia prima. 

Limpiadorn de grano. 

Tinas de distribución. 

Ollas de maceración (tanques de cocimiento). 

capacidad desde 

en la boó ega, la 

Ollas acero inoxidable (preparación, lavado y escurrido de 

nixtamal) .. 
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Molinos de martillos flotantes 

Tolva de alimentaci6n m6ltiple 

Secadores inst~ntáneos. 

Ciclón separador de sólidos. 

Cernidor y clasificador rotatorio. 

Báscula. 

Transportador de harina. 

Máquinas envasadoras. 

Sub-estación eléctrica. 

Caldera automática. 

Equipo de laboratorio. 

MOLIENDA Y FABRICACION DE TORTILLAS DE MAIZ 

DESCRIPCTON DE LA OPERACION 

1. Inspección. 

Se inspecciona que el maíz se encuentre en buen estado 

2, Pesado, 

Se pesa el .grano de maíz para su control·. 

3. Recepción y Almacenado. 

El grano de maíz se transporta y estiba en un loc~l 

l~m~io, seco y v~ntil~do. 

4. Limpieza, 

El .srano de maíz. se· limpia por-- fi!-ed.io de un cernidor. 
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S. Cocimiento. 

Es el cocimiento del grano de maiz con agua y cal, 

en quemador y tinas. 

6. Lavado de Nixtamal. 

El maíz cocido con agua y cal es lavado en tinas. 

7. Molienda. 

Una vez lavado el nixtamal es molido en un molino 

de discos agregándose agua. 

S. Transportaci6n. 

El producto de la molienda (masa) se envia a ·la torti-

lladora. 

9. ELaboración de Tortillas. 

La masa se coloca en la tolva de la máquina tortilla

dora, donde se procesan las tortillas en forma ~utomática. 

10. Pesado. 

Se pesan las tortillas. 

11. Empacado. 

Se e~pacan en bolsas de polietil~no·~ 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

HOLJEKDA Y FABRICACION DE TORTILLAS DE MAIZ 

Cernidor 

Caldera o quemador 

Tinas 

Molino de discos 

H~quina tortilladora autom!tica 

Báscula 

SISTEMA TRIGO 

1. EL SISTEMA 

!.l. DESCRIPCION DEL SISTE~A 

En México el orden de importancia en cuanto a los 

volúmenes de producción de los tres principales alimentos 

básicos de origen agrícola es: maí~, trigo frijol. l\o 

obstante, al considerar la tradición alimenticia de nuestro 

pueblo, así como las implicaciones sociales, econ6mic~s, cultu

rales políticas en los programas de producción nacional 

para asegurar el abastecimiento de los satisfactores alimenti

cios de origen agrícola, el orden de prioridad es: maíz, frijol 

y trigo. 

La capac.idasd, nutriente y el valor ene.rgético del 

trigo es mayor que el de los demás granos tales como maíz, 

arroz y cebada, sólo es comparable en la avena y menor al 

valor nutritivo de las leguminosas tales como frijol, garb~nzo 

o soya. 
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Se considera como inicio del Sistema la producción 

del cereal, la que canalizada a la Li.se de transformación 

de la industria molinera, se emplea mayoritaria1~ente como 

insumo para la fase de procesamiento de los productos de consu

mo final como son: pan, pastas y galletas. 

En t6rninos genarales, el Sistema comprende tres 

etapas: 

a) La producción triguera del país, complementada 

con importaciones suministradas como materia prima a la indus

tria molinera. 

b) La comercialización de las harinas para el abas

tecimiento de las ramas industriales de panificación, pastas 

y galletas. 

e) Distribución consumo final de los diferentes 

productos agroindustriales. 

1.3. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS 

Los productos objeto de este estudio son los obtenidos 

del procesamiento del trigo para elaborar artículos comestibles 

de cons11mo humano, entre los que est~n: 

MATERIAS PRIMAS 

a) Trigo. 

b) Harina de Molienda 



PRODUCTOS 
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a) Harina consumo doméstico 

b) Pan: 

- Pan blanco: bolillo, teler.:i., figuras~ etc. 

- Biscocheria: conchas, chilindrinas, etc. 

- Repostería: donas, panqués 1 orejas, etc. 

e) Galletas: 

- ~larias, animalitos, saladas, etc. 

d) Pastas: 

- Macarrones, espagueti, tallarines, fideo, etc. 
~ 

Por ·"la amplitud de los productos fabricados en cada 

clase industrial, se dará mayor atenci6n al estud~o de produc

tos agregados, tipificados como: harina, pan, pastas y galle

tas. 

2. DEMANDAS 

2.~. DE PRODUCTOS 

Como fue establecido anteriormente el consumo perca

pita-diario de la población, en lo que respecta a los produc-

tras del Sistema Trigo son los siguientes: 

HARINA o.oso kgs. 
PAN 0.045 kgs. 
GALLETAS 0.010 kgs. 
PASTAS 0.015 kgs. 

TOTAL 0.120 kgs. 
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Los indicadores anteriores permitieron proyectar 
1 

para el período de 1985-2000 las demandas siguientes: 

PRODUCTOS 

Harina 

Pan 
Galletas 

Pastas 

TOTAL 

DEMANDAS DE PRODUCTOS DEL SISTEMA TRIGO 
(Toneladas) 

p E R o 

1985 1990 1995 

38,325.0 48,910.0 62,415.0 

34,492.5 44,019.0 56,173.6 

7 ,665.0 9, 782.0 12 ,483.0 

11,497.5 14,673.0 18,724.5 

91,980.0 117,384.0 149, 796. l 

D o 

2000 

79,570.0 

71,613.0 

15,914.0 

23 ,871.0 

190,968.0 

2.2. DE MATERIAS PRIMAS 

Para el cálculo de las demandas de Trigo en el período 

de análisis, se consideraron los indicadores siguientes: 

PRODUCTO 

TIPO KGS. HARINA TRIGO 
(Producto de la molienda) 

Harina 1.0 0.90 1.22 
(consumo di-
recto) 
Pan 1.0 0.60 0.81 
Pasta.S 1.0 0.95 1.28 
Galletas 1.0 0.90 1.22 
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En base a lo indicadores anteriores se establece 

que la demanda de t~igo y harina de molienda para el período 

es la siguiente: 

Harina 
Pan 
Pastas 

Galletas 

TOTAL 

Harina 
(consumo 
d~recto) 

Pan 
Pastas 

Galletas 

TOTAL 

DEMANDA DE TRIGO POR PRODUCTO 
(Toneladas) 

1985 1990 1995 

46,756.5 59,670.2 76,146.3 

27,938.5 35,655.4 45 ,500.1 

14,716.1 18. 781.4 23,966. 7 

9,351.3 11,934.0 15,229.3 

98,762.4 126,041.0 160.842.4 

2000 

97 ,075.~ 

58,006.5 

30,554.9 

19,415.1 

205,051.9 

DEMANDA DE HARINA (DE MOLIENDA) POR PRODUCTO 

1985 1990 1995 2000 

34, 599 .4 4.4,155.9 56,348 .2 71,835.8 

20,674.1 26,384.9 33,670.1 42,924.8 

10,889.9 13,898.2 17. 735.1 22.610.6 

6,919.9 8,831.1 11.269.7 14 ,367 .2 

73,083.3 93.270.1 119.023.1 151, 738.4 
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3. OFERTAS 

3.1. DE PRODUCTOS 

Como íue establecido en el apartado 1.3., los produc

tos agroindiustriales del sistema, son los obtenidos del proce

samiento del trigo, los que se agrupan de la siguiente manera: 

Pan 

Galletas 

Pastas Alimenticias 

Harina 

En lo referente a la fabricación de pan y pasteles, 

se encuentran establecidas alrededor de 568 panaderías distri

buidas en todo el Estado, las que prod11cen 25 ,900 toneladas 

de pan anuales, lo que implica un consumo de 15,540.0 toneladas 

de harina. 

En materia de fabricación de pastas y galletas, exis

ten dos plantas: Pastas y Galletas de Tijuana, S.A. (Calzada 

Cuauhtémoc 1475); Pastas Talia de Tijuana, S.A. (Km. 7.5 Carre

tera a Tecate en el Municipio de Tijuana); estas producen 

9,500.0 toneladas anuales de past~s (60~) , galletas (40%), 

para lo que demandan aproximadamente 8,600 toneladas de hari

na. 

En cuanto a la fabricación de harina para consumo 

directo se tienen en el Estado dos molinos; Molinera del Valle, 

S.A. Y Molino Harinero, El Rosal, los que producen 20,866.ó 

toneladas ·anuales, para lo que se destinan 18, 780.0 toneladas 

del producto de la molienda. 

ESTA TESIS 
SALIR DE lA 

KO DEBE 
BIBLlD'fE~A 
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3.2. DE MATERIAS PRIMAS 

Desde hace algunos años, el cultivo del trigo ocupa 

en el Estado de Baja California el primer lugar entre los 

cultivos de Invierno, tanto por el espacio destinado a la 

siembra, como por su importancia económica y social. 

Las zonas productoras de trigo dentro del Estado 

son el Valle de Mexicali y la Costa. 

La zona del Valle de Mexicali se encuentra situada 

en el extremo noroeste de la República Mexicana, al norte 

de los Estados de Baja California y Sonora. Se caracteriza 

por tener un clima desértico. En los meses comprendidos entre 

noviembre marzo, las temperaturas mínimas son de ?°C bajo 

cero. 

La zona de la Costa está constituída por pequeños 

valles que se localizan a lo largo de la Entidad, en su parte 

oeste, colindando con el Ociano Pacifico. 

Los volúmenes de producción de trigo en los Últimos 

cinco años fueron los siguientes: 

PERIODOS TONELADAS RENDIMIENTOS Ton/ha 

1979-1980 218,448.0 4.0 

1980-1981 206,250.0 4.5 
1981-1982 407,349.0 5.2 
1982-1983 448,537.0 5.4 
1983-1984 388,089.0 4.8 
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las variaciones en 
• años para efectos 

la produccié"l durante 

del análisis sobre la 

disponibilidad de materia 

un promedio de producción 

prima para 

anual de 

el Sistema, se considerá 

333,734.6 Tons., en el 

cálculo de las producciones futuras. 

El Sistema Trigo comprende treS clases industriales: 

2021. Fabricación de Harina. 

2071. Fabricaci6n de Pan y Pasteles. 

2072. Fabricación de Galletas y Pastas. 

En la clase industrial 2021 se encuentran operando 

los dos principales molinos del Estado: Molinera del Valle,S.A. 

ubicada en la Ciudad de Mexicali y !-lo lino Harinero El Rosal, 

S.A., localizado en el Municipio de Tijuana. 

La molienda de trigo trabaja a un 46.1% 8proximadamen

te de su capacidad instalada, que es de 126,000 t.oneludas 

anuales. Sólo se muelen 58,000 toneladas entre los dos moli

nos. Molinera del Valle, S.A., cuenta con una capacidad insta

lada de 84 ,000 toneladas su capacidad aprovechada es de 

32,000 toneladas, por lo tanto, trabaja a un 38.1%. El Moline

ro Harinero El Rosal, S.A., trabaja a un 61.9% de su capacidad 

instalada, que es de 42,000 toneladas. 

Con base en la información anterior, podemos esperar 

una producción de harina de 93,240 toÍleladas anuales, cuando 

las plantas trabajen al 100% de su capacidad, en la actualidad 

se producen aproximadamente.42.920 toneladas anuales de harina 

de trigo. 
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El balance de la oferta y demanda para los productos 

se ha calculado solament.e para el año de 1965, debido a que 

se carece de una reseñ3 histórica de datos por lo que respecta 

al consumo. Paralelamente, la información relativa n ln ofer

ta, no ha sido sistematiza:da para ningún periodo, sólo se 

conoce el n6mero de plantas y su capacidad instalada; informa

ción que en todo caso deberá ser validada si se decide consi

derar esta alternativa como vinblc para futura inversi6n. 

En los datos que se señalan en el cuadro siguiente, 

se refleja el balance que se ha integrado para estos efectos: 

Oferta 

Demanda 

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE PRODUCTOS EN 1985 
(Cifras en Toneladas) 

PAN P/\STAS y GALLETAS 

25,900.0 3,700.0 3,800.0 

34,492.5 !l,497.5 7,665.0 
Diferencia 8,592.S - 5' 797. 5 -3,865.0 

HARINA 

20,866.6 

38,325.0 

-17,458.4 

Como se puede observar, en todos los casos se registra 

un déficit que representa en promedio el 43% del total de 

la demanda para estos productos. En consecuencia, puede afir

marse que el conjunto de establecimien~s industriales existen

tes para elaborar los productos que se indican, no cuentan 

con la capacidad suficiente para atender los requerimi~ntos de 

la población. En efecto, en el caso de la producción de pan., 

el défici.t con respecto a la demanda total representa el 25% 
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de la misma; en el caso de la producción de ¡1~sta se registra 

un déficit de 5,797.5 tonel<Jdas 1 que significa el 505~ de ln 

demanda: la producción de galletas es t:.ií.lbi&n deficitaria 

en 50% con 3 1 865.0 toneln.das, ello debido que ln pl2.nta 

industrial es generalmente la misma. Finalr:iente, la ofertil 

de harina de consumo humano en relnción con la demanda es 

deficitaria en 45.6% considerando el alto \'olumen consumido, 

esta significa 17,458.4 toneladas en 1985. En lo anterior 

influ~·e como se ha dicho, la baja capac:i dad de la industria 

instalada y en todo caso el volumen que se obtiene de produc

ci6n de grano en la regi6n. 

4.2. DE MATERIAS PRIMAS 

GRANO 

El ejercicio realizado entre oferta y demanda para 

el Sistema puede observarse en el cuadro siguiente: 

AÑO 

1985 
1990 

1995 

2000 

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE GRANO DE TRIGO 

(Cifras en toneladas) 

DE~lANDA OFERTA DIFERENCIA RELACION 
PORCENTUAL 

98,762.4 333,734.6 +234,')72.2 70.4 

126,041.0 333,734.6 +207,093.6 62.2 

160,842.4 333,734.6 +1721892.2 51.8 

205,051.9 333,734.6 +128,682.7 38.6 

De acuerdo con esta informaci6n el balance en todo 

el periodo resulta faYorable en forma significati,•a¡ ya que 

en el primer año el superavit a obtener representa el 70.4% 
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de la producción, al obtenerse 234, 972. 2 toneladas. Al final 

del periodo de estud~o se estima que el excedente de la produc-

ción signifique el 38.6% del total obtenido. Cabe señalar 

que los datos relatios a la oferta se mantienen estables con

siderando la superficie actual en cultivo y las prActicas 

técnicas utilizadas; en tanto no se amplie la frontern agríco

la o se modifique la política oficial en la materia, o se 

tengan pérdidas por siniestros, es factible estimar ese volumen 

como promedio. 

La demanda del producto se incrementará al ritmo 

de crecimiento estimado para la población de la zona; llegando 

en el año 2000 a representar el 61.4% de la producción que 

se obtenga. 

Por lo anterior puede concluirse que en lo que respec

ta a la producción de trigo como materia prima, la zona es 

autosuficiente durante el período de estudio. 

HARINA 

Con base a las estimaciones de demanda y crecimiento 

poblacional se procedió a la conversión del total de producción 

de materia prima, a efecto de traducirla a harina de trigo 

para consumo de la industria. 

En el siguiente cuadro se realiza el balance· corres

pondiente: 
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BALANCE OFERTA-DEMANDA DE HARINA DE TRIGO 
(Cifras en toneladas) 

AÑO DEMANDA OFERTA DIFERENCIA 

c.r. 

1985 73,083.3 93,240.0 

1990 93,270.l 93,240.0 

1995 ll9,023.l 93,240.0 

2000 151, 738.1 93,240.0 

C. I. · Capacidad Instalada. 
P.R. "" Producción Real. 

P.R. 

42, 920.0 

42,920.0 

42' 900.0 

42,900.0 

c.r. P.R. 

+20,156.7 -30,163.3 

30.0 -50, 350. ! 

-25,783.l -70, 103. J 

-58 ,498 .1 -108 ,818 .1 

En el cuadro anterior, se establecen los niveles 

que alcanzará la demanda de harina de trigo considerando la 

variedad de productos finales a que se destina y que son objeto 

de consumo por la población local. Por lo que respt:cta a 

la capacidad de la zona para abastecer de este producto al 

mercado, se conoce que la capacidad instalada de la planta 

existente es de 93,240 toneladas, de la que en realidad al 

operar a un porcentaje del 46%, sólo es capaz de producir 

42,920 toneladas; en ello influye por una parte, las caracte

rísticas de los equipos, los cuales son obsolctvs y por otn1., 

a que la industria, es muy probable que haya encontrado un 

nivel adecuado de producción vía la combinación de los recursos 

disponibles. 

Con base en ello, según se observa en el cua<lro, 

sólo es posible obtener un superávit operativo en el año de 

1985 y referido éste, a la capacidad instalada, la que como 

se ha indicado es poco factible de ser utilizada al máximo 

nivel. En consecUencia existe un déficit permanente al perio-
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do, que alcanzará en
1
el año 2000 las 108,818.l toneladas. 

MOLIENDA. 

Con base en los datos señalados se preveé para los 

años siguientes una oferta de grano de 333.731.i.6 toneladas 

anuales; en tanto que la capacidad instalada de la industria 

molinera en la zona es de 126 ,000 toneladas al año, suponiendo 

un pleno uso de la planta. De ello, se preveé un déficit 

permanente de 207,734.6 toneladas anuales, que representan 

el 62.2% de la producción. 

2.5. PROCESOS PRODUCTIVOS 

PRODUCCION DE HARINA DE TRIGO 

DESCRIPCION DE LA OPERACION 

l. Inspección y recepción. 

Esta operación se realiza con la finalidad de verifi-,

car que la materia prima que se \"a a procesar cumpla con las 

cara~terísticas y especificaciones requerirlas. 

2. Pesado. 

Esta actividad se realiza para el control de los 

rendimientos y para el pago de proveedores. 

3. Alma e en aj e. 

Una vez pesado y aceptado por control de calid~d 

se le da entrada al almacén de materias primas. 
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4. Prelimpia. 

Esta etapa consiste en separar lo.s impurezas de mayor 

tamaño por medio de aspiración. 

5. Limpia o cribado. 

Aquí se separan las impurezas más grandes 

nan las piedras que lleva consigo el trigo. 

6. Despuntado o cepillado. 

En esta operación se quita al grano la barbilla o 

punta, el germen y otras impurezas y se elimina el polvo que 

lleva. 

7. Clasificado e inspecci6n. 

Se separa el grano grande del grano chupado (vano) 

y se elimina el polvo. 

8. Acondicionamiento 

En esta etapa se rocía el trigo con agua, con el 

fin de aumentar la humedad al 11% aproximadamente y se deja 

reposar durante un período de 11 horas, luego se le vuelve 

a agregar agua, hasta obtener una hu;nedad aproximada de 16% 

dejándose reposar de nuevo. 

9. Molienda. 

Se aplica el sistema gradual que con.sis te en: a) 

Quebrado, b) Separación y clasificación, e) purificación, 

d) reducción y e) preparación. 
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!O. Acabado. 

La harina de trigo es blanqueada, incr-emcntando su 

contenido proteico. 

11. Envasado. 

l.o harina el salvado se envasa automáticamente 

en sacos. 

12. Pesado y etiquetado. 

Se pesan etiquetan los sacos de harina y salvado. 

13. Almacenado. 

Los sacos de harina y salvado pasan a la bodega de 

almacenamiento. 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Miquina de recepci6n y prelimpia. 

- Criba aspiradora. 

- Recolector de polvo. 

- ElE:vador. 

- Máquina de limpia. 

- Cribador clasificador. 

- Despedregadora. 

- Rociadores. 

- Despuntadora. 

- Tabaras decantadoras. 

- Superador magnético. 

- Retenedoras de aire. 

- J·h.Íquinaria de molienda, cernido y envases. 
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- Tol\·as. 

- Desatadores atinadores. 

- Cernidores planos. 

- Purificador de sémolas. 

- Centrifugador horizontal. 

- Aspirador centrifugo. 

- Recolector de polvo. 

- Envasadora automática. 

- Envasadora manual de rasera. 

PANIFICACION. 

DESCRIPCION DE LA OPERACION. 

1.- Pesado. 

elaboracibn del pan. 

Se pesa la harina necesaria para la 

2.- Mezcla de Ingredientes.- Se mezclan los ingredien

tes con la harina vaciándolos en la amasadora; se amasan 

se colocan en artesas. 

3.- Transporte. Se transportan las artesas con la. 

mezcla al cuarto de fermentaci6n. 

4.·- Fementaci6n. Se forma la esponja fermentando 

durarite un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones 

de humedad y temperatura controladas. 

5.- Amasado. Se vacía la esponja en la amasadora 

junto co.n los ingredientes para la f~rmación de la masa y 

~e a~asa, hasta alcanzar el completo desarrollo de la masa 

controlando la temperatura. 

6.- Transporte. Se vacía la amasadora la masa 
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se trasporta al lugar donde es fraccionada. 

7.- Divisi6n de la 

es fraccionada redondeada. 

Masa (Adorno, 

Después de 

etc.). 

cierto 

La masa 

tiempo de 

recuperaci6n de la masa, se realiza el modelado: se complemen

ta la fórmula para el tipo de pan a producir. 

8.- Moldeado. La masa se deposita en los moldes. 

9.- Transporte. Se transportan los modelos y/o moldes 

con masa a la cámara de vapor. 

10.- Tiempo de Prueba. Es un perlado de fermentación 

que se da antes de entrar al horno bajo temperatura y humedad 

controladas. 

11.- Transporte. 

c6mara d~ vapor al horno. 

Los moldes se transportan de la 

12.- Cocción del Producto. El horno se regula a 

una temPeratura para cocción del pan en un tiempo determinado. 

13.- Enfriamiento. Una vez horneado,· se descarga 

el pan en jaulas para su enfriamiento. 

14.- TranSporte. El producto se transporta al ~xpen

dio o a los comercios para su venta. 

~A9UIKARIA Y EQUIPO. 

Básculas. 

Miquina Mezcladora - Batidora. 

ArtesBs. 

CámarBs de Fementaci6n. 
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Miquina Amasadora. 
1 

Cortadora para Panificaci6n. 

Moldes o Charolas para Hornear. 

Cámara de FermentQción. 

Horno. 

Estantería, Botaderos con Ruedas. 

ELABORACION DE PASTAS ALlMEKTICIAS. 

DESCRIPCION DE LA OPERACION. 

1.- Recepci6n de Materias Primas. Inspecci6n y pesado 

de la harina. 

2. - Mezclado. Se agrega suficiente agua a la semolina 

o harina para ajustar el contenido de humedad de la masa al 

31% aproximadamente. El agua la semolina se mezclan en 

una tolva mezcladora con dos flechas, las cuales ¡¡iran en 

direcciones opuestas para lograr una mezcla uniforme y libre 

de gránulos. 

3.- Extrusión. En esta fase del proceso, se preciona 

la parte que viene del mezciador a través de un da<lo que conti~ 

ne la forma o diseño de la figura que se pretende obtener. 

Esto se hace por medio de una barrena que forza la masa a 

pasar por el dado¡ esta barrena completa el amasado de la 

pasta, controla el grado de producci6n e influencia en la 

calidad del producto; ésta fija al barril o cuerpo de lo extru-

sión que en 

que la masa 

su interior es 

avance hacia el 

entre la barrena y el barril. 

acanalado, ayudando 

dado reduciendo 

con esto a 

la friccibn 

4.- Secado. Es la etapa más importante la más 

difícil de controlar¡ su objetivo es el de bajar el contenido 
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de humedad del producto del 31 ;~ al 
1 

conscr\'e su forma, una \'ez duro, 

12 ó 13;'.; y que el producto 

se almacena fácilmente sin 

presentar defectos. Un secado J.ento provoca que los productos 

pierdan su forma; un sec.:ido rápido c.:iusará que el producto 

se quiebre o reduzca su tamaño. 

El secado d"cpcndc del equilibrio hidroscópico entre 

la pasta el medio ambiente, así como de lo forma y tamaño 

del producto. 

5.- Empaque.- La funci6n del empaque es la de mante

ner el producto libre de contaminación y protegerlo de daños 

durante el almacenaje y embarque. 

El envase principalmente utilizado es en bolsas de 

polietileno, las cuales se empacan a su vez en cajas de cart6n 

conteniendo 24 bolsas de 200 grs. cada una. 

6.- Almacenamiento. 

ELABORACION DE GALLETAS 

DESCR!PCION DE LA OPERACION 

!.- Recepci6n de Materias Primas.- Inspección y 

pesado de la harina. 

2.- Amasado.- En esta etapa se mezclan los ingre-

dientes hasta formar una masa moldeable. El tipo y proporción 

de los ingredientes está en función la \'ariedad de galletas 

que se desean elaborar. 
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3.- Fermentado.- Consiste en dejar reposor la :no.sa 

en una c6mara construida para este prop6sito durante un tiempo 

aproximado de 15 a 24 hrs. Este reposo sólo es necesGrio 

para la masa de elaboración de galletas saladas. 

4,- Prelaminado. - En este paso se formo una hoja 

continua de masa plegable en vario.s capas con el objeto de 

que queden el mayor n~mero de burbujas dentro de la masa. 

5.- Calibrado.- La masa laminada 

hasta el espesor deseado. 

plegada se reduce 

6.- Troquelado.- Se cortan y se graban las figuras 

de acuerdo al tamaño. 

SISTEMA FRIJOL 

l. EL SISTEMA 

1.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

El frijol junto con el maíz, constituye la principal 

fuente de alimentación del pueblo mexicano. Su bajo precio, 

y m~todos sencillos e incluso r6sticos~de cultivo y preparaci6n 

doméstica 1 lo hac:en prod11cto de con5:umo por excelencia del 

conjunto de la población, rural y de la correspondiente a los 

estra·tos de ingresos más bajos, para los cuales es la más 

importante fuente de proteínas. 

De acuerdo a investigaciones del Instituto Nacional 

de la Nutrición,· la ingestina de frijol, asociada con maíz 

es muy eficiente, ya que complementan mutuamence sus contenidos 

nutricionales; algo similar ocurre cuando se combinan con 

arroz y con trigo. 
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Las actividades que se realizan al interior del siste

ma 5e dividen en cu~tro fases: Producción primaria, Suministro 

de materias primas, proce.!'>Gr.Jiento y/o transformación y distribu

ción. 

PRODUCCION PRIMARIA 

Esta fase es la relaci6n con la producción de grano 

en la que se encuentran los pequeños propietarios, ejidatarios 

y comunes. 

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA 

Esta segunda nctividad se refiere a la comercializ::i-

ción del producto en fresco, en la que se encuent.r.an dos 

canales denominados mercado libre mercado oficial. 

PROCESAMIENTO Y/O TRANSFORMACION 

La tercera fase corresponde basicamente a las propias 

empresns especializadas en la elaboraci6n de productoc alimen-, 

ticios. 

DISTR I BUCION 

La cuarta fase corresponde a la distribución del 

frijol, ya sea transformado a grano. 

1.3. PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS 

Los productos objeto de este estudio, son lps obteni

dos del procedimiento del frijol. 



MATERIA PRIMA 

PRODUCTOS 

2. DEMANDAS 

Frijol grano 

Envasado 

Harina de Frijol 

Enlatado 

2.1. DE PRODUCTOS 
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El cálculo de la demanda de frijol, se basó como 

se ha señalado en la definciión del consumo percapita diario, 

que para este caso es como sigue: 

Frijol instantaneo 

Frijol envasado 

Frijol enlatado 

TOTAL 

.013 

.033 

.010 

• 056 

kgs. 

kgs. 

kgs . 

kgs. 

Con esta base se procedio a estimar la demanda para 

estos productos en el periodo de C;:studio, resultando las si

guientes· cifras: 



PRODUCTO 

lnstantaneo 
Envasado 

Enlatado 

TOTAL 
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DEMANDAS DE PRODUCTOS DEL SISTEMA FRIJOL 
1 

1985 

9.964.5 
25,294.5 

7,665.0 

42,924.0 

A Ñ O S 

(Cifras en Toneladas) 

1990 1995 

12.716.6 16,227.9 
32,280.6 41,193.9 

9,782.0 12,483.0 

54,779.2 69,904.8 

2000 

20,688.2 
52,516.2 

15,914.0 

89,118.4 

2.2. DE MATERIA PRIMA 

Considerando que el procesamiento de frijol en la 

zona se centra solamente en su enlatado, los requerimientos 

de materia JJrima son necesariamente similares a las demandas 

esti~adas en el inciso anterior, esto es: 

1985 

42,924.0 

DEMANDA DE FRIJOL 
(Cifras en Tons.) 

1990 1995 

54,779.2 69,904.8 

2000 

89,118.4 
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3. OFERTAS 

3.1. DE PRODUCTOS 

Los productos que se obtienen a trav~s de este sistema 

son, corno se ha señalado, los siguientes: 

Frijol instantaneo. 

Frijol envasado. 

Frijol enlatado 

Para la obtención de ostos productos existen en la 

región, unicamente dos plantas que elaboran frijol envasado: 

Productos Kern 1 s en Mexicali y Pesquera del Pilcifico ubicada 

en Ensenada. 

El volumen de frijol consumido es de 367 to ns. al 

año en estas plantas. Ello permite obtener un total de 

1,007 .400 cajas al año de frijol en\·asado que significan en 

promedio, según el tipo de presentación del producto 24, 177.6 

tons. al año. 

3.2. DE MATERIAS PRIMAS 

El cultivo de frijol en la zona, nunca ha tenido 

una importancia significativa. En el período 1970-79, se 

_lograron· un total de 8,730 toneladas; que significan ~n prome

dio- en la década de 930 toneladas. 

A partir de 1980, a través del sistema alimentario 

la consideración de este producto como alimento básico, 

se ha intentado sensibilizar 

incremente el cultivo·. No 

impacto deseado, debido. 

al ptoductor a 

obstante, ello 

ef~cto 

no ha 

de que se 

teni.do el 

fundamentalmente a que su 
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precio no es atractivo en relación con otros cultivos, espe

cialmente los de expJrtación. 

Por estas razones la CONASUPO, es la entid<id oficial 

que introduce el producto para fines industriales. 

4. BALANCE OFERTA-DEMANDA 

4.1. DE PRODUCTOS 

Para los productos analizados en este sistema,· existen 

localmente solo plantas procesadoras que obtienen frijol 

envasado. El Sistema Diconsa a través de sus establecimientos 

incorporados, abastece de la diferencia de los productos nece

sarios. 

AÑO 

1985 
1990 

1995 

2000 

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE FRIJOL ENVASADO 

(Toneladas) 

DEMANDA OFERTA DIFERENCIA 

25,294.5 24,177.6 - 41,116.9 

32,280.6 24,177.6 8,103.0 

41,193.9 24,177.6 - 17,016.3 

52,516.:! 24.177.6 - 28,338.6 

Como se observa el déficit es permanente en el perío

do: en el primer año, este representa el 4.4% del consumo 

y en el Óltimo el 54% del volumen estimado de demanda·. 

Ello como resultado de considerar qué la capacidad 

instalada de la planta industrial, se mantendra sin el perio~o 

y que el 'sistema de distribuci6n oficial habr~ de incrementarse 
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a efecto de atender las necesidades en la materia. 

Cabe señalar que en este balance no se contempla 

la elaboración de frijol ínstantaneo enlatado, para los 

que no existen plantas locales de transformación. 

4.2. DE MATERIAS PRIMAS 

Con base en el· anólisis elaborado el balance obtenido, 

es como sigue: 

BALANCE OFERTA - DEMAKDA DE FRIJOL GRANO 

(Toneladas) 

AÑO 

1985 
1990 

1995 

2000 

DEMANDA 

42,924.0 
52,779.2 

69,904,8 

89,118.4 

OFERTA 

930.0 
930,0 

930.0 

930.0 

DIFERENCIA 

41,994.0 
53,849.2 

68,974.8 

88,188.4 

El balance anterior ilustra sobre extre~ada dependen

.cia de la zona en este artículo básico. En el período, el 

d&f~cit se estima que s~r~ del. 97! ~n P!Occdi6 de la. de~anda, 

lo cual como se ha señalado i-eq·ue·rira de la intervención ofi:

cial tanto_ en la promoción del cultivo, cOmo en la distribución 

del grano para su eventual transformación local; lo· cuál cabe 

recordar, ·.no tiene capacidad 

de la zOna. 

para procesar los requerimi~ntos 
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ENVASADO DE FRIJOL 

DESCRIPCIO~ DE LA OPERACION 

El proceso de producción del envo.sado de semillas, 

consiste en separar del grano las impurezas, lo cual puede 

efectuarse manualmente para vol~menes pequefio~ o mediante 

un proceso mecanizado que permita el manejo Óptimo de grandes 

volúmenes de producción, el cu<Jl consiste en las siguientes 

etapas: 

l. Recepción y pesado. 

La materia prima ingresa a la planta transportada 

an camiones, los cuales se pesan y destaréµl para obtener asi 

el peso neto de la misma. 

2. Análisis de la materia prima. 

Se tomarún muestras del 5% del total del volumen 

entregado por cada camión para cuantificar y evaluar el por

centaje de impurezas de las semillas de frijol. 

3. Separación de la materia prima, 

Consiste en depositar el embarque en una criba conec

tada a una banda transportadora de dos niveles, s{endo en 

esta fase donde se separan los granos de frijol de la basura 

y la materia extraña. 

4. Limpieza. 

Se lleva a cabo mediante la utilización de una tolva 

y una máquina que proporcione aire ciclonado que elimina el 
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el polvo y lo desaloje mediante un extractor hacia una descarga 

exterior de la planta; los gr~nos limpios se descargarán dentro 

de la planta en una criba adicionada de una bozooka elevadora. 

5. Pesado y sellado. 

La bazooka señalada en la parte Última de la operación 

anterior llevará la materia prima a unn de lns tol\·as de 

alimentación de la báscula de presión, que descarga sobre 

las bolsas de polietileno presentadas y retiradas manualmente 

hacia una banda transportadora parn su sellado recibidas 

para su conteo en sacos de polipropileno en forma manual. 

6. Almacenado~ 

Posteriormente se procederá. a sellar los sacos de 

polÍpropileno y depositarlos en tarimas que removerá un monta

carga a la zona de almacenamiento dentro de la misma planta. 



CAPITULO I II 
DETERMINACION DE IDEAS DE INVERSION 
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3 .1. OBJETIVO 

A trav~s de los capítulos precedentes, se han· cubier

to los aspectos metodo16gicos necesarios para arribar finalmen

te en este capítulo, a la identificación deJ cor1junto de áreas 

potenciales de inversión, que con aceptable certeza se jus 

tificnn corno alternativas viables de desarrollo, 

De esta forma, el objetivo del presente inciso, con

siste en determinar el universo de ideas de inversión, cuya 

viabilidad primaria permita proseguir hacia nuevos niveles 

de formalidad, a efecto de ir eliminando aquellas que durante 

el proceso no cumplan con los r.equerimientos mínimos de via

bilidad thcnica y econ6mica. 

De acuerdo con ello, el producto a generar a tra\·és 

de este capítulo, será una relación clasificada de ideas de 

inversión de acuerdo con el grado de viabilidad de cada una 

y la conveniencia de emprender su inversión en diversos lapsos 

de tiempos. 

3.2. METODOLOGIA DEL ANALISIS :DE INVERSION 

El proceso de inversión constituye el r.-:ecanis.:;.o r¡¡[is 

adecuado para identificar áreas de inversión; ello con base 

a la identificación de la problemática que se vaya detectando 

a travis de los diversos an,lisis que implican un estudio 

de gran visi6n. 

Este esfuerzo analítico consiste básicamente, como 

se ha comentado, en un enfoque por sistemas que permita cono

cer con gran certeza, el conjunto de etapas de transformación 

Y relaciones econ6micas y sociales que se establecen entie 

los agentes prod.uctores a travis de las mism~s. 
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Utilizando este medio ,¡e análisis se conocen por 

una parte, los aspet.tos relativos a las fases de r>roducción 

de la materia prima, el suministro de ésta al proceso de trans

formación, su procesaniiento corno tal, aprovecl1amiento y/o 

reutj liza.ción de subproductos 1 elilpaque y distribución nl mer

cado. En la etapa de distribución y consumo, es posible cono

cer Ja composición estructura de la oferta demanda de 

los diversos bienes de consumo comercializados en la zona. 

Estos análisis permiten identificar tanto insuficien

ci.:is en la prod11cción y transformación en los que es posible 

intervenir, o bien, identificar los márgenes de consumo insa

tisfechos en los que se requiere de nuevas inversiones. 

Lo anterior ofrece así, el conjunto de áreas de inver

sión que como producto del análisis de programación es facti-

ble esperar. Sin embargo, esta no es la único opción para 

identificar ideas de inversión; existen también como fuentes 

adicionales. las 11 necesidades sentidas" y las propias solici

tudes sugerencias de los agentes econ6micos locales, sean 

estos, sociales, privados o públicos. 

A continuz.ción se describen ambas fuentes adiciona

les de informacibn. 

Por necesidades sentidas se alude a la capacidad 

o experiencia de grupos de analistas y profesionales, que 

inde,pend:i.entemente del sector social, privado o gubernamental 

en que se desempeñen, tienen capacidad para identificar por 

diversos medios (visitas de campo, investigaci6n bibliográ

fica, conocimiento de las regiones o sistemas productivos), 

áreas de inversión necesarias o deseables. 

Por otra parte, existe también como fuente de identi-
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ficaci6n, aquellas solicitudes realizadas por productores, 

inversionistas dependencias p6blicas de promoci6n y que 

están disponibles en diversas oficinas p6blicas. 

Si bien, este último conjunto en general requiere 

de verificarse adecuarse, ya que obedecen a procesos muy 

particulares o fueron generados de tiempo atrils. 

Esto último es cuanto más necesario si se considera 

que estas sugerencias o solicitudes, no son metodológicamente 

homogéneas que incluso en algunas ocasiones, el origen de 

las mismas o el problema que pretendian resolver ha sido 

superado o se ha modificado sustancialmente. 

De cualquier forma, continuación se emprende el 

análisis correspondiente, el cual permitirá una relación de 

áreas de inversi6n jerarquizadas en función de su grado de 

viabilidad aparente. 

3.3. AREAS DE INVERSION 

El conjunto de ideas de inversión que ha sido posible 

detectar, se inicia con aquellas originadas en el proceso 

del ejercicio de programación 

obedecen a necesidades sentidas 

cias. 

posteriormente aquelL=is rrue 

a las solicitudes y sugeren-

Cabe señalar que en esta sección solamente se desa

rrollará, de la metodología propuesta para el proceso de jus

tificaci6n, los elementos correspondientes a los antecedentes 

y objetivos que se pretenden lograr. Los apartados restantes, 

que soportan la justificación de los perfiles de inversión, 

serán desarrollados en el próximo capitulo en los casos que 

así. .lo ameriten, procediendo a segmentar el universo de ideas 
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que se identifique según la conveniencia de desarrollarlas 

a nivel de 11refactibllidad o factibilidad. 

Habiendo establecido las precisiones anteriores, 

a continuaci6n se emprende el an~lisis para determinar el 

conjunto de ideas de inversión, según los sistemas - producto 

estudiados. 

'.:\ ....... ANALISIS POR SISTEMA-PRODUCTO 

Con el objeto de evaluar adecuadamente el conjunto 

de alternativas que implica el análisis del grupo de alimentos 

ya definido, se ha optado por un enfoque por sistemas produc

ti\•os. Ello se justifica toda vez que en la realidad el pro

ceso de producción de estos bienes, implica la interacción 

de uno o varios conjuntos de elementos cuya interdependencia 

~s producto de relaciones necesarias o que ocurren con regula

ridad y que por ello, se requiere de una herramienta concep

tual que permita el entendimiento análisis de todos los 

elementos que condicionan la integración de los procesos pro

ductivos. 

El proceso producti\'O está condicionado significati

vamente por la estacionalidad, la naturaleza tempo~al (pere

cibilidad) y la vtiriabilidad de la materia prima, ya que la 

producci6n agropecuaria es 1 en parte, funci6n de los ciclos 

agricolas y de los de reproducción animal; así el suministro 

de ma~er~as primas para las unidades agroindustriales se acumu

la en períodos relativamente breves durante el afio, sin embar

go, la demanda de productos procesados persiste durante ~odo 

ese periodo. Esta incompatibilidad. aparente entre producci6n 

~~ materia prima cíclica y demanda fi~al permanente de produ¿

tos procesados, origina problemas especiales ·de administraci6n. 

de inventarios, programación de la producci6n entre los Sec-
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tores Agropecuario, Industrial 

del agricultor al consumidor. 

Comercial C':-. !.a c~~üer.a qt1e \'a 

El enfoque por sistemas no prc:t!!'nc!e apo.rt.:ir una \'i

sión totalizadora de la realidad agrícola, industri.:il y comer

cial del país, sino ofrecer, mediante la aplicación de un 

método, una abstracción analítica integral que permita ver 

la complejidad de las relaciones entre dichos .Sf:Ltores. Esto 

favorece la toma de decisiones al identificar la influencia 

participación de otros apoyos, instancias e instituciones 

reguladoras. 

Lo anterior indica que, necesariamente, las tareas 

relati\'as a la planeación de la inversión deben basarse en 

un concepto integral que parta de la siguiente premisa: la 

cadena de producción agroindustrial es un sistema interrelacio

nado desde los insumos para la producción final, cuyos facto

res acciones están inevitablemente eslabo~ados entre sí. 

Esta unión implica interdependencia, de tal forma que las 

acciones tornadas en un punto del sistema tienen efectos sobre 

el resto de sus componentes. 

La característica natural de la agroindustria se 

fundamenta en su nintersectorialidad 11
1 esto es, en el estable

cimiento de conexiones que involucren todo un sistema integra

do ·por l_as actividades de producción de insumos y de r.iateritl 

prima; procesamiento y/ o transformación industria 1, t ron spor

te, almacenamiento, financiamiento 1 comer e iali zación y regula

ción de los productos primarios. Por lo tanto, la planta 

industrial no es sino un elemento más del sistema agroindus

trial. 

De esta manera, la actividad agroindustrial es \•ista 

como un sistema abierto, ya que, fundamentalmente, está cons-
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t"ltuída por elcmento
1
s que iilsu•neo materias prímns, que las 

transforman a trav~s de ?recesos de conversi6n y que las ofre-

cen elaboradas en nlgún producto. Dada la difere11ci.J que 

existe e11tre Jo que este sistem.J recibe como materia prima 

y lo que genera como producto elHborudo, el proceso .de conver

si6n es una forma de identificar, medir y calificar las acti

vidades que se desarrollan dentro del propio sistema. 

De acuerdo con los productos de la canasta básica 

y con las necesidades de expansi6o productiva que se requiere, 

se hun definido 3 sistemas-producto que brindan la oportuni

dad de seleccionar para 16 productos de consumo necesario 7 

la viabilidad inicial de canalizar recursos para su produc-

ci6o sistemática. La relación de sistemas-producto que ha 

sido i·ntegrada para estos efectos, es la siguiente: 

SISTEllA l1AIZ 

Sistema Ma{z 

Sjstema Trigo 

Sistema Frijol 

J. ANTECEDENTES 

El cultivo del m.síz es el más i~pórtante del país, 

ello no s6lo por la superficie que ~cupa sino definitiVamente 

porque el producto de él obtenido -tortillas- tiene un gran 

peso en la alimentaci6n de l~ población nacional. 

Por el análisis sistémico que se realizó en torno 

al maíz, se detectaron los si_guientes productos terminados;. 

tortilla, har_i"oa y grano, donde cabe que los Últimos dos pueden 

conside_rarse como ¡>reductos de uso interniedio. 
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Las per~·pectivas de este culti\·o 1.:-n la zona de estu

dio no son favorables, el interés de los productores el 

fo1nento gubernamental para la siembra del maiz han ido dec]i-

nando en los años recientes. Por ello, las actividades loca-

les de transformación se han centrado en procesos sencillos 

como lo es el de la elaboración de tortilla, sin trascender 

hacia otras alternativas. 

Asi, las actividades productivas que se llevan a 

cabo en torno a este sistema productivo en la zona, giran 

alrededor de la elaboraci6n de tortillas¡ ello consiste en 

la nixtamalización del grano en el 90~ de los establecimientos 

existentes, en el 10% restante se utiliza harina para la ela

boración del producto. 

La industria local no se ha diversificado debido 

fundamentalmente, a la carencia de grano, el cual proviene 

de otras plazas productivas 

CON AS UPO. 
es introducido a través de 

El consumo per cápita diario de los productos anali

zados es de 6 piezas de tortilla de , 43 kgs. de harina. 

Con los datos de oferta y demanda se realizó el balance pa:a.4 a 

el periodo 1985-2000, el cual indica que existe un importante 

volumen insatisfecho tanto de prod11cto como de matPrj~ prima. 

A continuación se comentan los aspectos más importan

tes del análisis realizado por cada producto. 

TORTILLA 

los años 

es como 

Con base en el volumen estimado de consumo, para 

1985, 

sigue: 

1990, 

3'066, 

1995 y 

3 '912 1 

2000. l.'o' 
4 1 993 y 

demanda del producto 

6'395 miles de pie~as 
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respectivamente. 

miles de piezas, 

\'ariarli. 

La oferta es 

co1nsiderando 

en 

que 

los mismos añcis de ~'635 

la capacidad instalada no 

HARHA. 

La demanda de harina para los años de 1985, 1990. 

1995 y 2000 es de: 32,959, 

respectivamente. En tonto 

es prácticamente nula, en 

42,062, 53,676 y 68,430 toneladas 

que la capacidad de producci6n 

consecuencia de déficit de este 

~roducto es igu3l al vol,1men de mandado. 

GRANO. 

Considerando que la producci6n promedio estimada 

de grano es de sólo 5,130 toneladas, el déficit que se estima 

en los años analizados es de 74,984 toneladas en 1985; 97, 110 

toneladas en 1990; 125,3~1 tonel~das en 1995 y 161,~02 tanela-~ 

das en el año 2000. Ello debido a que la demanda en los mismos 

años es de 80,114, 102,240, 130,471 y 166,332 toneladas respec

tivamente. 

2. PROPUESTAS DE IKVERSION. 

Con el objeto de influir. en la soluci6n de los diver

sos problemas que afectan la autosuficiencia de estos produc

tos en la zona, se detectó la siguiente alterna ti''ª de inver

sión, la que si bien es relativamente modesta, en definitiva 

imp6ctarA favorablemente la producción regional: 

- Elaboraci6n de harina de maíz. 
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3. RECOME1'DACIONES PARA AFROWTAR EL PROCESO DE rnl'EílSION. 

Este apartado tiene como fin, ofrecer una alternati \.'a 

que le dé coherencia y orden, a la toma de decisiones para 

el desarrollo de las futu::-as etapas del proceso de in\·crsión. 

As:í., a continuación, para cada idea se plantean los elementos 

que apoyan su atención en el tiempo. 

La idea de inversión que se propone p<:1ra este siste

ma deberá analizarse a la luz de Ja introducción de un nue\'o 

método de molienda que se propone en el sistema trigo. De 

esta manera, la producción de harina de ma1z, se contemplará 

como una línea de producción del proceso de molienda de trigo, 

el cual sería el objeto central de ese proyecto. Por ello, 

para esta idea se recomienda la elaboración de un estudio 

de prefactibilidad 1 que apoye la decisión de contemplar su 

inclusión en el proceso de molienda. 

SISTEMA TRIGO 

l. ANTECEDENTES. 

En México el orden de ir;¡¡.,Ort.ancia en cuanto a los 

volúmenes de producción de los tres principales alimentos 

b-ásicos de origen agrícola es: maís, trigo y frijol. No obs

tante, al considerar la tradición alimenticia de nuestro pue

blo, .así como las implicac~ones sociales, económicas, cultura

les y políticas en los programas de producción nacional para 

asegurar el abastecimiento de los satisfactores alimenticios 

de origen agrícola, el orden de prioridad es: maíz, frijol 

y trigo. 

La capacidad nutriente y el valor energético del 

trigo es maror ·que el de los demás granos tales como maíz, 



arroz y cehada, sólo es 

valor nutritivo de 
1 

1 as 

bonzo soya. 
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comparable con la 

leguminosas tales 

avena 1 

como 

y menor al 

frijol, gar-

La calidad del trigo está influida por el clima. 

variedades de se1nilla y carateristicas del suelo. De acuerdo 

con estudios realizados por el Instituto Nacional de Investi

gaciones Agrícolas, las mis1nas \•ariedades de trigo cultivadas 

en idénticos climas pueden dar distintas calidades debido 

a a cantidad de agua que tenga el suelo. 

Entre los Estados de la República que reunen las 

condiciones necesarias pura el cultivo de trigo se ecuentran: 

Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua y 

Jalisco. Los tres primeros estados conforman la regi6n Noroes

te del país con una producci6n anual aproximada del 50% de 

la producci6n nacional. 

Desde hace algunos años, el trigo es sin duda el 

cultivo de mayor importancia en Baja California; junto con 

el algodón, absoI"ben una importante porción de suelo cultiva

ble y constituyen una fuente de ingresos muy importante para 

los agI"icultores de la región. 

Los productos 0hjeto de este análisis son: Como 

productos finales, harina (consumo directo), pan, pastas ali

menticias y galletas; y como productos intermedios y materia 

prima, la harina productos de la molienda y el trigo (grano) 

respectivamente. 

HARINA (Consumo Directo) 

En el caso de la Harina (consumo directo), se conside

ró un consumo per cápita de O.OSO kg., el que proyectado a 
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los años de 1985, 1990, 1995 2000 nos permitió estublecer 

las demandas siguientes: 38,325, 48,910, 62,415 y 79,570 tone

ladas para cada año. 

En cuanto a la fabricacibn de harina (consumo direc .

to) se tienen en el Estado dos molinos, los que producen 

20,866.6 toneladas aouules. 

Con base a lo anterior, se puede obser\•ar un déficit 

en la fabricación de harina para el año de 1985 de un 45.5%, 

el cual se incrementará en el período si se mantiene la actual 

capacidad instalada de las plantas, considerando el paulatino 

incremento de las demadas. 

PAN. 

En lo referente al Pan, se estableció un consumo 

per cápita diario de 0.045 kgs., lo que nos arroja una demanda 

de 34,492 toneladas para 1985, 44,019 toneladas para 1990, 

56,173 toneladas para 1995 y 71,613 toneladas para 2000. 

Por otro lado el Estado cuenta con 56'3 p:in.::i.der:L:is 

aproximadanmente, las que producen 25,900 toneladas anuales 

de pan. 

Al igual que el caso anterior, se registra un déficit 

en la fabricación ele pan, ya que para 19Ei5 la producción -de 

25,900 toneladas representa un 75% de la demanda total qu~ 

será de 34,492 toneladas. 

GALLETAS. 

Por lo que respecta al consumo de galletas, se deter~ 

minó de 0.010 kgs. per cápita diario, lo que permitió estable-
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cer que para 1985, 19f0, 1995y JJJ)se tendrán las demandas siguien

tes: 7,665, 9,782, 12,483 y 15,914 toneladas respectivareente,. 

En la. actualidad, e."isten en el Estado dos plantas 

que fabrican pastas y galletas, las cuales se encuentran ubica

das en la ciudad de Tijuana que producen en conjunto un 

total de 3,800 toneladas 011uales de galletas. 

Como se puede observar, en la fabricación de galletas 

también se presenta un déficit en su producción, ya que para 

1985 sólo se cubre el 503 de lu demanda total. 

PASTAS ALIMENTICIAS. 

Para el caso de pastas alimenticias, se cosider6 

un consumo per cápita diario de 0.015 kgs., lo que implica 

11,497 toneladas para 1985¡ 14,673 toneladas para 1990¡ 18 1 724 

toneladas para 1995 y 23,871 toneladas para el año 2000. 

La fabricaci6n de pastas alimenticias se realiza 

en las dos plantas que fabrican galletas y producen un total 

de 5,700 toneladas anuales de pastas. 

Como se puede observar, al igual que en la fábrica 

de galletas, en ln de pastas se tiene un déficit en la produc

ci6n1 ya que cubre sólo es 50% aproximadamente de la demanda 

de 1985. 

HARINA (de molienda). 

Con base en las demandas de productos finales (harina 

consumo derecto, pan, pastas 

pudo determinar que para 1985, 

alimenticias y galletas), se 

1990, 1995 y 2000, se tendrán 

las demandas de harina (inolienda) siguientes: 73 1 083 toneladas, 
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93 1 270 toneladas, 119,063 toneladas y 151 ,i38 toneladas respec

tivamente. 

En la actualidad en el Estado operan dos molinos, 

los que cuentan con una capacidad instalada de molienda de 

trigo de 126,000 toneladas anuales, de las que se pueden obte

ner trabajando al 100% de su capacidad un total de 93,240 

toneladas anuales. 

Con !:>ase en lo anterior, se puecte observar que 

para 1985 y 1990 la capacidad instalada' es suficiente para 

abastecer las demandas de 73,083 toneladas para 1985 y 93,270 

toneladas para 1990. Por otro lado, para los años de 1995 

y 2000, se presentaria un déficit importante en la producci6n 

de harina (molienda), en el caso de n0 incrementar la capacidad 

de producci6n. 

TRIGO. 

En el caso de trigo (grano) se consideró que para

producir una tonelada de harina (molienda) se requiere de 

·1,35 tonelada 

las demandas 

1990, 126,041 

de trigo (grano), lo 

siguientes: para 1985, 

toneladas; para 1995, 

2000, 205,051 toneladas. 

que permitirá establecer 

98, 767 ton1~ladas; para 

160,842 toneladas y para 

Aunque en los últimos cinco años se han presentado 

variaciones importantes en la producci6n de trigo, éste sigue 

.siendo uno de los _productos más ü:1.P6r"t-antes····en la rE!:gi6n 1 _. 

ya que se han logrBdo producir entre las 218,448 .tonelad!is 

en el :ciclo 1979-1980 y 448, 537 toneladas en el _ciclo 

1982-1983. Para efecto de análisis se establece un promedio 

de producci6n anual de 333,734 toneladas. 
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Como puede observarse la producci6n promedio calculado 
l 

es superior a las dc~andas para todo el periodo, en los siguien 

tes porcentajes: para 1985 en un 238%, para 1990 en un 167:: 

para 1995, en un 107% y para el afio 2000 en un 63%. 

2. PROPUESTAS DE INVERSION. 

Con base en el análisis anterior, a continuaci6n 

se relaciona el conjunto de ideas de inversión viables en 

este sistema, a efecto de incidir favorablemente en la solu

ción de los diversos problemas que enfrenta la industria elabo

radora de productos del trigo. 

- Fabricación de Harin (molienda). · 

- Fabricación de Harina (consumo directo). 

- Elaboración de Pastas Alimenticias. 

- Elaboración de Galletas. 

- Elaboración de Pan. 

3. RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EL PROCESO DE INVERSION. 

Este apartado tiene como fin, ofrecer una alterna ti'=" 

va que de coherencia y orden, a la toma de decisiones para 

el desarrollo de las futuras etapas del proceso d~ inversión. 

Así, a continuación, para cada idea se plantean los.elementos 

que deben c0ntemplarse para su atención en el tiempo. 

FABRICACION DE HARINA (MOLIENDA Y CONSUMO DIRECTO) 

Esta idea de inversión obedece a la incapacidad de 

pr:>cesar el volumen de grano que la planta instalada para 

se p~oduce regionalmente. 

caciones de inversión, 

Para conocer los parámetros e impli

capacidad 1 rentabilidad e impacto de 

este proyecto, se recomienda iniciar el estudio de factibilidad 
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técnico-económico cuanto antes 1 considerando que la relativa 

incertidt;1mbre es en este caso, marginal en relaci6n con los 

evidentes beneficios que este proyecto brindará. 

- PRODUCCION DE PAN, PASTAS Y GALLETAS. 

Dada la insatisfacción en la demanda de estos produc

tos en la región y considerando que la materia prima indispen

sable será obtenida con la propue~ta ariterior, se estima conve

niente que al contar con un avance significativo en el estudio 

de molienda, se inicien los correspondientes estudios a nivel 

de factibilidad para la fabricación de pan, pastas y galletas. 

SISTEMA FRIJOL. 

l. ANTECEDENTES. 

Junto con el maíz, el frijol ocupa por su tradición 

e importancia en el consumo un lugar prioritario en,_ i"a. produc

ción .nacional, 

Aspectos como su precio .accesible ·y el método sencillo 

para su cultivo y preparaci6n, lo han afianzado de.sde ha~e 

siglos como un bien hasta ahora, dificilmente sustituible. 

El consumo de frijol y maiz es muy eficiente, ya que complemen

tan mutuamente sus contenidos nutricionales. 

No obstante que el frijo tiene un gran impacto' en 

la dieta,- en la zona su cultivo n-o es significativo. El défi

cit estimado indica que éste representa el 97% promedio, 

del total demandado en· el periodo • 

. En este· caso, es también CONASUPO la Entidad .Paraes

tatal que surte de losyol6menes requeridos. 
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La demanda diaria per cepita en la región se estimó 

en .056 kgs., distribuidos en los siguie~tes productos: insta11-

t:áneo, .013 kgs.; envasado, .033 kgs. y enl.:ttado, .014 J..'.gs. 

Lo anterior implica demandas en el p~riodo de estudio 

del siguiente orden: 42,924 toneladas en 1985, 54,779 toneladas 

en 1990, 69,905 toneladas en 1995 

año 2000. 

89,118 toneladas en el 

Como promedio de los últimos ciclos, se han obtenido 

930 toneladas. En consecuencia, los déficits en el periodo 

se estiman en el 97% promedio del volumen demandtido en el 

periodo: 41,994, 53,849, 68,975 

1990 1 1995 y 2000 respectivamente. 

2. PROPUESTAS DE IXVERSION. 

88, 188 tone ladas en 1985, 

Dado que la producción local no es significativa, 

como tampoco se estima que llegue a serlo, no es factible 

intentar ning6n esfuerzo productivo en tor110 a este cultivo. 

3.5. OTRAS IÍ'i'ERNA!J\1AS DE I!-:VERSION 

1. AKTECEDE.\TES. 

Dentro de las tareas desarrolladas a través del pre

·sente estudio, se ha puesto especial interés en la realizaci6n 

de aquellas que permitieran un conocimiento más preciso sobre 

las condiciones generales de producción y oft?r-ta de servicios 

y apoyos de desarrollo local. Con este fin se han \.'isitado 

Y entrevistado a diversos industriales, servidores públicos 

Y productores; así como también se han recorrido parcialmente: 

los principales centros poblacionales. 
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Fruto de ello hn sido la identificnci6n de variados 

¡n·obl~mas 1 
que o bien afectan el desenvolvimiento óptimo de 

la economía, o representan ilspectos aún sin utender que 

por consiguiente pueden considerarse como ~reas potenciales 

de inversión. 

No obstante, ésta no debe considerarse como un serVi

cio exhaustivo, sino sobre todo una reflexión sobre los probl~ 

mas de mayor urgencia 

de los objetivos 

y que no signiíican una desviaci6n radi-

básicos Ceseetlos. Sin duda, las 

ideas que se proponen a continuaci6n no constituyen la soluci6n 

total en las áreas que se proponen, pero sin duda representa

rían un gran impulso al desarrollo regional. 

2. PROPUESTAS DE INVERSION. 

Como se señala, las ideas que se expondrán en la 

sección siguiente, son producto de análisis de la problemática 

regional, de los programas gubernamentales para el desarrollo 

de la zona y de las carencias detectadas en torno a los siste

mas - producto revisados. 

- PRODUCCION DE EMPAQUES DE CARTON Y MADERA. 

El manejo transporte de los productos primarios 

alime0:tarios, constituye una fuente de incremento en el costo 

de- lo_s mismos, !:ituoción que se agrava al no contar.se en el, 

área de influencia con las actividades necesarias que las 

ofrezcan. De esta manera resulta imprescindible considerar 

esta .inversi6n con gran prioridad, especialmente.si como ·produ~ 

to de este estudio se decide emprender diversos desarrollos 

Produ_ctivos para cuyos bienes es necesario c_onsiderar su presen. 

tación y empaque adecuados. 
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Independientemente, la economía locJl c3rece de ofer

ta suficiente entre otros, de las .siguientes¡ cbGrolas para 

huevo, sacos y bolsas para harin3s 1 cajas y rejas para horta

lizas y mantas para pacas de algod6n. 

De aceptarse esta propuesta, se requiere ir formalizan 

do su concepción y enfoque 1 por lo que se estima conveniente 

contemplarla a nivel de prefactibilidad. 

- MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

El Programa de Desarrollo de la Franja fronteriza 

el Estatal de Desarrollo 1 preveen un i.r1pulso importante 

en materia de vivienda, comunicaciones y obras de infraestruc-

tura productiva y asistencial. De ello que para mantener 

una oferta adecuada de insumos hacia estas acciones, sea reco

mendable considerar la elaboraci6n de materiales como una 

alternativa atractiva. 

Se consideran aquí básicamente, la producci6n de 

prefabricados, block, tubería postes de concreto, arena 

y grava. También en este caso se recomienda considerar esta 

alternativa a nivel de prefactibilidad, con el objeto de preci

sa~ su alcance y objetivos. 

- FABRICACION DE MANTAS, HILADOS TRAPEADORES. 

La producci6n de algod6n es de .gran importancia local, 

sin embargo la utilizaci6n del mismo hacia las varias 

fin¿lidades en que es posible usarlo, no se ha atendido cocplc

tamente. 

Lo anterior justifica el aprovechamiento de la materia· 

prima en torno a la fabricaci6n de mantas para pacas y otros 
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fines dom6sticos, lo fabricaci6n de hilados 
l 

de uso domésticos co~o el trapeador. 

otros implemento~ 

El impacto que putliera tener cada una de estas ideas 

de inversi6n, deben ser analiz.ad<:ts en los siguientes niveles: 

mantas pnra pacas trapeadores, a nivel de perfil y la fabri

caci6n de hilados a nivel de prefactibilidud. 

- PRODUCCION DE FLORES Y PLA~TAS DE ORNATO. 

Una actividad por demás rc:ntable , con un impacto favo

rable en la gt?neraci6n de eriipleo y obtención Ge divisas, consi_§. 

te en la producción permanente de flores, y plantas de ornato 

para el mercildo regional y externo. 

Aquí también se recomienda iniciar su análisis de 

factibilidad media11te la ~laboraci6n del estudio correspondien

te. Cabe señalar, que la utilización de invernaderos en este 

caso representa tecnológicamente el medio más eficiente, por 

lo que puede asociarse y considerarse como una inversi6n combi

nada con la propuesta similar que se realiza en el Sistema 

de Legumbr&s y Hortalizas. 

- PRODrccro~ DE CELULOSA PARA PAPEL. 

Consid
0

erando que el mercado de la franja fronteriza 

es satisfecho con productos provenientes del esterior en vol6-

1nenes importantes, que siendo la producción de celulosa 

nacional deficitaria es factible en inicio contemplar esta 

alternativa como un inversión probable a realizarse en la 

zona. Esta propuesta encuentra cierto soporte, considerando 

los volúmenes de madera existentes en las sierras cercanas 

y que no son aprovechados optimamente. 
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A efecto de ir precisando el impacto y características 

generales de esta idea poder prose~uir, si asi se estin:.J 

conveniente, con las suLsccuenres eta?as de iar1nalizdci6n, 

se recomienda la claLoraciún <l·: perfj 1 de- inversión corre;o;;cn

diente. 

3.5. RESUMEN Y COKCLCSIONES. 

En este capítulo se han identificado, orden<ldo 

clasificado por cada sistema analizado, el conjunto de áreas 

de inversión cuya viabilidad ·inicial se justifica <::.>:-Jpli.:;i:-.L·nte 

al tomar en cuenta los balances realizados entre oferta y 

demanda. 

La clasificación con que .se presentan en el texto 

cuadro anexo, se basa en la cantidad de información con 

que s ecuenta al momento, recomendándose en consecuencia e:l 

nivel de análisis al que debe desarrollarse cada propuesta. 

En el próximo capíulo se ofrecerá la estrategia 

seguir para cada proyecto o grupo de ellos, sobre la base 

de que en su mayoría tienden hacia la integración productiva¡ 

no obstante, ello no implica encuadrar en esta única opción 

el desarrollo ':!e futur,:¡_z inverE>.:vr • .:..:; t:11 ~o ::;vna. 

Como puede observarse, el total de inversiones poten

ciales que se detectaron suman 56 Areas potenciales de inver

si6n. De ellas, .24 se propone se desarrollen a nivel de facti

bilidad: 25 a nivel de prefactibilidad y 7 se requiere toda\'Ía 

su desarrollo a nivel de perfil. 

En lo anterior debe considerarse el encadenamiento 

necesario entre las diferentes propuestas, ya que como es 

evidente, unas ideas influyen y determinan el curso de otras 



CAPITULO IV 

PRIORIZACION Y JUSTIFICACION DE 

IDEAS DE INVE!SIOW 
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4.1. OBJETIVOS DEL ~APITULO 

El presente capitulo tiene como finalidad definir 

una estrategia de acción en el proceso de inversión; ya que 

el conjunto de ideas detectadas como factibles de llevarse 

a cabo, se situan por una parte, a diferentes niveles de forma

lidad, es decir. el conocimiento que se tiene actualmente 

sobre el impacto e importancia de cada una varía en función 

del grado de complejidad aparente que c.:? da una presenta, 

por otra parte, en el conjunto de ideas detectado, existe una 

obligada secuencia natural derivada de su finalidad productiva, 

esto es, la diferencia de unas ideas que tienen como objetivo 

la .Producci6n de materia prima o insumos intermedios, de otras 

cuyo fin es transformar esos insumos para la obtención de 

productos finales; e incluso otro conjunto de ideas cuyas 

caracteristicas son brindar servicios al proceso productivo. 

De esta manera, lo que en este capítulo se desarrolla

rá, será la priorizaci6n con que debe enfrentarse cada área 

problema detecta da, ello consiste en esatablecer tiempos de 

acción para el t..lesarrollo de los estudios correspondientes, 

proporcionado así, los elementos de juicio con que tales acti

vidades deben realizarse. 

4.2. HETODOLOGIA DE ANALISIS. 

El camino que se ha decidido seguir para priorizar 

el conjunto c!e las :!.c:!.eas ele inversión detectadas, consiste en 

la confrontaciÓn de variables básicas con cada área identificada. 

En primer t~rmino, para cada sistema· - producto anali

z&do se realizará un ejercicio que permita identificar la 

secuencia del grupo de ideas detectadas en cada caso. Ello 

consistirá en clasificar aquellas que se orientan a la produc-
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ci6n de materias primas e insumos intermedios y diferencial."Js 

de las que transforman la materia prir.ia y/o bien s~ orientan 

a la producci6n de servicios o constituyen inversiones suscep

tibles de lle\·arse a cabo sin tener como requisito, el contar 

con insumos anteriores producto de inversiones previas. 

Lo anterior permitirá obtener un prin1er universo, 

el cual se clasificará según el ni\·el de formalidad detectado 

(perfil, prefactibilidad y factibHidad). Vn segundo criterio 

de priorización, consiste en elegir aquellas que por el grado 

de informaci6n con que se cuenta, en este caso nivel de facti

bilidad, constituyen el ;;rupo de Jlt~rnativas cuya maduración 

es más rápida. 

De esta relaci6n de áreas potenciales se proceder{1 

a su jerarquizaci6n contemplando p~ra ello los siguientes 

criterios: 

~mpacto en el Mercado. Consiste en identificar 

el margen de mercado ir.satisfecho que podria cubrirse con 

el proyecto en cuesti6n; tomando en cuenta el producto a obte

ner, el precio que tiene en la zona, o en su caso su aportación 

a otros procesos. 

Ccnsumo de EnergÍd. Se identificará el volumen 

relativo de consu1no en~rg~tico que implica el desarrollo opera

tivo de cada caso, seleccionando con prioridad aquellas de 

mayor consumo. 

- Costo y Duraci6n del Estudio de Factibilitlad Técni-

·co-Econ6mica. ~lediante este criterio, se identificarán los 

proyectos cuya puesta en marcha y redituabilidad de inversión 

sea mayor, considerando el tiempo estimado del estudio y un ~o~ 

to aproximado. 
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Con este ejercicio será posible seleccionar 

de ideas necesaria~ factibles de desarrollarse 

un grupo 

al corto 

plazo. Cabe señalar que el conjunto restante, no queda por 

ello excluido; sin embargo su realización por no ser recomen

dable de inmediato, quednrá por lo pronto, en espera de que 

las razones de postergar su atención se2.n resuel-=cE;. 

Al final de este capitulo se ofrec~rán, l~s justiíica

ciones de aquellas ideas de inversión viables de atención 

en una primera etapa y las conclusiones recomendaciones 

pertinentes donde estos últiraos comentarios serán exp,lícitos, 

para conducir- el proceso de inversión en el corto, mediano 

y largo plazo. 

4.3. EJERCICIO DE PRIORIZACION. 

En este inciso se priorizarán y determinarán finalmen

te, el conjunto de ideas de inversión susceptibles de ser 

promovidas al corto plazo; para ello, se rcalizarin las justi

ficaciones de los perfiles correspondientes, en el inciso 

siguiente. Este ejercicio se abordará para cada una de las 

ideas detectadas en los diferentes Sistemas-Producto. 

SISTEMA MAIZ. 

En este sistema se ha identificado como única alterna

tiva· la elnboraci6n de harina de maiz, por lo qu_e rio requiere 

¿ese:::-rolle.r la revisi6n de la secuencia productiva del sistema. 

Por el nivel de informaci6n con que se cuenta; así 

como por la carencia de disponibilidad de grano se ha recomen

dado contemplBr esta. a~ternativa· a ·nivel de prefactibilidad. 

Cabe señalar que esta:. idea de inver.si6n constituiría un apoyo 

muy_ favorabl~ al mercad.o de la zonat debido a que el· manej"o, 
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conser\"acibn e higiene con ·1ue este producto podría llego.r 

al consumidor, mejoraría notablemente el interés de divi:rsos 

agentes productivos en él. 

Con base en lo anterior, la idea detectada en este 

sistema no obstante su importancia, debe posponerse para su 

atención hasta etapos posteriores. 

SISTE>IA FRIJOL. 

En este sistema no fue identificada ninguna idea 

viable, lo cual no imposibilita que en un futuro pueda detec

tarse alguna alternativa de inversi6n. 

SISTE:·tA ARROZ. 

En este sistema no fue identificada ninguna idea 

viable, lo cual no imposibilita que en un futuro pueda detec

tarse alguna alternativa de inversi6n. 

SISTE)!A TRIGO. 

Como se observa en la lámina anexa del flujograma 

productivo, la secuncia lógica del conjunto de ideas detectadas 

indica que primero deberán atenderse al fubricación de harina 

tanto a granel como de cosumo directo 1 y posteriormente, el 

contar con esta materia prima 1 las correspondientes alternati

vas identificadas para la elaboración de pastas alimenticias, 

galletas y pan. 

Como fue explicado en el capitulo· anterior de este 

estudio, ·para las cinco alternativas de inversi6n comentadas 1 

es recomendable contemplarlas ,para su desarrollo a nivel de 

factibilidad. Sin embargo, considerando la secuencia necesaria 

para el conjunto, solamente se just~fica por el momento consi-
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derar como prioritzrias la f.J.bricaci6n de harina .J granel 
1 

y para consumo directo. 

continuación se comcntiln los criteriús que apoyan 

la decisi6n de iniciar cu~lquiera de ellas: 

Desde el punto de vista <le! merc.:1do, puede afirmarse 

que la harin?l de molienda como insumo industri"a1, presenta 

un importante d~ficit, que justifica su atencióndc inmediato. 

En efecto, los dos molinos instalados en la región 

no cuentan con capacidad suficiente para absorber la producci6n 

local de grano. Cabe mencionar que la demanda de este producto 

por la industria no debe considerarse como un elemento que 

desaliente la intención de invertir en este campo, ya que 

la oferta de los productos de estas plantas son deficitarios 

en relaci6n con la demanda estimada. 

Por le que respecta al consumo de energía, éste no 

resulta de importancia 1 .:ispecto que tampoco debe considerarse 

como limitante en este caso. 

Por otra part~, la harina 

to presenta un déficit del 45% de 

se incrementará paulatianmente en 

de trigo para consumo direc-

la demanda en 1985, el cual 

el periodo estudiado. En 

este caso por ser .sir.iil.:i1: dl anterior, el consumo energético 

no es tampoco de gran impacto. 

En cuanto al tiempo y costo de elaboración de los 

estudios de factibilidad para ambos casos, no existe una varia

cibn significativa entre uno y otro; por ello puede concluirse 

q11e la iniciaci6n de los estudios 

derse dd inmediato. Una forma 

ser la iníc:iación del estudio de 

correspondientes puede empre~ 

razonable para ello, puede 

factibilidad para la instala-
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ción de un molino de producci6n de harit:i:i u granel, el que 

habiendo cubierto los aspectos de mercado, análisis de disponi

bilidad e ingeniería, de pauta a la iniciación del r:orri.l'::~pon

diente para la elaboraci6n de l1arina para consumo directo. 

De esta forma, la atención de estas ideas por et.3pa 

quedaría como sigue: 

PRIMERA ETAPA. 

Fabricaci6n de harina a granel. 

SEGUNDA ETAPA. 

Fabricaci6n de harina para consumo directo. 

TERCERA ETAPA. 

Elaboración de pastas alimenticias. 

Elaboración de galletas. 

Elaboraci6n de pan. 

SISTEMA LEGUMBRES Y HORTALIZAS. 

Las tres etapas. que se observan en el fluojogr2l!la del 

sistema corresponden a la producción de las legumbres y horta

lizas; en su transformación por diversas vías y su canalización 

al consumo. 

En este caso, debe considerarse que la materia prima 

existe para algunas de las ideas detectadas por lo que su 

desarrollo no debería supeditarse a la producción de la misma, 
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4.4. JUSTIFICACION DE IDEAS DE INVERSION PRIORITARIAS. 

4.4.1. Introducción y objetivo. 

Mediante este proyecto se pretende incrementar la 

capacidad de procesamiento de trigo en la región actualmente 

insuficiente p.ira producir el insumo fundamental de la indus

tria alim·entaria regional, 

4.4.2. Justificaci6n e Importancia Económica 

Proyecto. 

Social del 

En Baja California se cultiva el trigo desde años, 

ocupando actualmente el lugar de mayor importancia; absorve 

una importante porción de la superficie en producción y reditúa 

recursos monetarios de gran impacto a los productores. 

Como resultado de la relevante producci6n triguera 

se han instalado en la zona, di\•ersas industrias para atender 

los diferentes procesos de transformaci6n y abasto de alimen

tos, obtenibles a partir de este grano. 

Entre ellos destacan las actividades de molienda 

para producción de harina y las de elaboraci6n· de pan, pastas, 

Y galletas, con lo cual se encuentra con un grado importante 

de integraci6n vertical del sistema productivo de trigo. 

Sin embargo, esta integración que se estructura en 

torno al trigo no ha logrado perfilarse con la importancia, 

que de acuerdo a los volúmenes de materia prima que se obtienen 

es factible esperar. 

En la explicación de ellos se encuentra como factor 

fundamental la baja capacidad de la planta molinera instalada! 
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la cual sólo alcanza para procesar a su m!txima ca¡1acidad el 

30% en promedio de los volúmenes de grano disponibles. 

Así los procesos de transformación de consumo directo 

(pan, pastas, galletas), se ha visto limitado a orerar en 

atención a la disponibilidad de 1;1 harinn que les es suminis-

trada. Con base a tales consideraciones se justifica iniciar 

un proceso más profundo de análisis que permita evaluar la 

factibilidad de técnico, económico y social para la instalación 

de un molinc de trigo y con ello, dotar de mejores perspectivas 

al desarrollo económico de la región. 

4.5. c,~RACTERJST rc1,s 

PRODUCTO 

GE!·; ERALES, uses 

La harina de trigo es un derivado de la molienda 

del grano, la cual se clasificn de acuerdo a su constitución 

física, uso industrial su calidad. En el primer caso, 

su clasificaci6n es la siguiente: 

- De gluten fuerte (elástico), apto para la industria 

mecanizada de la panificaci6n. 

De gluten medio fuerte apto, para la industria 

del pan artes&nal. 

- De iluten débil (suave ext:ensihle) 1 apto para la 

industria galletera. 

De gluten corto (tenaz), apto para la industria 

galletera y pastelera. 

- De gluten más corto (tenaz)• ·apto para la industria 

de pastas y macarrones. 
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Según su calidad, la 
1 

fina y extrafina, 

harina se clasifica: 

de priinera, segunda 

Estandar, 

tercera 

calidad el grado de calidad se obtiene de diversas combinacio

nes de grano. 

4.6. ASPECTOS DE MERCADO 

4.6.1. Balance Oferta - Demanda. 

Con base en las demandas de productos finales de 

trigo como la harina de consumo directo, pan, pastas alimen

ticias, y galletas, se determinó el volúmen requerido de harina 

para el período de estuúio Así son los años de 1985, 1990, 

1995 2000, se estimaron los si5uientes volúmenes 73,083 

Tons. 93,270 Tons., 119,063 Tons. y 151,738 Tons. respectiva-

mente. 

Actualmente opera en la región de estudio dos molinos 

cuya capacidad de molienda anual es de 126,000., Tons. de 

grano lo que permite obtener al trabajarse 100% un total de 

93,240 Tons 1 anuales de harina. 

De lo anterior puede deducirse que sólo existen capa

cidad suficiente para atender los requerimientos de harina 

en los años de 1985 y 1990 a partir de ahí se presentará.n 

déficits en la oferta de harina, en caso de no ampliarse la 

capacidad productiva regional. 

4.6.2. Precios del Producto. 

Según el Fondo de Productos Básicos del Banco de 

México, la harina de trigo por kilo en las Plazas del mercado 

nacional ha experimentado un incremento de 102.6% a precios 

corrientes y de 22.7% precios, constantes en el periodo 
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de 1980 a 1984. 

En cuanto al indice de precios al productor, durante 

el periodo señalado, este producto ha registrado un incremen

to de 83.8% y de 102.5% en los precios al consumidor. 

4.7, ASPECTOS TECNICOS. 

4.7.1. Localización Tamaño. 

La localización para este proyecto está determinado 

por la extensi6n conc~sionade por la Cor..isión Federal de Elec

trici~ad en Cerro Prieto, Mexicali. 

Por lo que respecta su tamaño se ha estimado que 

una planta con capacidad ·para preveer 30,000 Tons. de harina, 

resultaria conveniente~ considerando los requerimientos futu

ros. 

4.7.2. Programas del Flujo del Proceso. 

El diagrama del proceso 

al presente perfil. 

4.7.3. Tecnología y Empleo. 

su descripción se anexan 

Considerando ·que el proceso de molienda de di\•ersas 

materias tiene ya una amplia tradicibn en el pais, no existen 

inicialmente limitaciones referentes a este aspecto. No obs.:.. 

tante existen diversos equipos de importaci6n dis~~nible~ 

e inc.luso algunos de producci6n nacional que, en su momento 

d~berAn ser elevados para definir la 6ptima opci6n. 

Para permitir una Capacidad de 30,000 tons. de harina 
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y con base en la operación de molinos similares, se ha esti

mado• que se genera}ja ocupación a 25 operarios personal 

administrativo, 

4. 8. INVERSIONES 

4.8.1. Inversibn Estimada. 

El desglose 

continuaci6n. 

de la inversión total· se qescribe a 

Inversión Fija 

Inversi6n Definida 

Inversión Total: 

(MILES DE PESOS) 

$ 750'000.0 

$ 250'000.0 

s1.ooo•ooo.o 

4.9. ESTIMACION DE TIEMPO Y COSTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Un estudio de factibilidad de estas carácteristicas 

ocuparía un lapso aproximado de 6 meses, a un costo aproximado 

de diez millones de pesos. 

4.10. ESTIMACION DE TIEMPO DE CONSTRUCCION Y ARRANQUE DEL 

PROYECTO.· 

Se estima que por la magnitud de las obras y pruebas 

de operación necesarias esta etapa abarcaria aproximadamente 

un año. 
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Partiendo del análisis de los considerandos e~puestos 

en este estudio hemos lleg~do a las siguientes: 

CONCLUSIONES Y ~ECO!:ENDACIONES 

Fomentar el aprovechamiento de los recursos poten

ciales para el desarrollo de las actividades econ6micas. 

Crear condiciones econ6micas y fiscales favorables 

para atraer inversiones tanto en el área comercial corno indus

trial, para retener a los consumidores. 

Promover la diversificaci6n del crecimiento indus

trial, con prioridad en la industria con potencial de exporta

ci6n. 

Fortalecer la modernización de la infraestructura 

comercial e instrumentar una poli tic a de abasto nacional 

las ciudades fronterizas. 

Discrimianr el uso del agua en. favor de la produc

ción agrícola, bajo tecnologías de irrigación eficientes; 

apoyando ln explotación de los recursos naturales reno\•ables 

y las actividades industriales con consumos moderados de 

agua. 

Apoyar la interrelación de los distintos polos 

de actividad económica y ~fortalecer el desarrollo y consolida

ción de economías subregionales. 

A mediano plazo 1 una mayor integración ri:.querirú 

ampliación considerable de los recursos actualmente incorpora

dos, ello se lograr~ con base en el~desarrollo ·de la agricultu

ra de temporal 1 de la explotación forestal y minera y del 
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:impulso al desarrollto de la fruticultura come opción de crea

ci6n intensiva de empleo. 

Analizar los proyectos de inversi6n de nuevas 

pl:-intas industriales .asegurando que su localiznción sea con

gJ:"uentc con la política de ubicación de las ramas a ni\•el 

nacional 1 la oferta regional del agua, condiciones de infraes

tructura incluyendo telecomunicacionC!s, la demanda regional 

de sus productos. sus prospecti\•as de integroción con otras 

actividades productivas, y el nivel de emisiones y desechos 

contaminantes. 

Apoyar programas de investigaci6n en sistemas 

agrícolas, dando hnfasis a las variedades que mejor se adapten 

al medio y que contribuyan al obastccimiento regional de ali

rnen tos. 

Programar el abasto de los insumos alimenticios 

utilizados para la producción de carne, leche huevo, en 

concertación con los productos agrícolas los ganaderos. 

Fomentar la creación y ampliación de praderas 

artificiales, con nuevas \'~riedades de forrajes resistentes 

a las sequías y con buena calidad nt1tricional para los anima

les, así como la utilización integral de esquilmos agricolas 

e industriales que actualmente se desperdician, como en el 

caso de los frutales. 

Mejorar la productividad de la captura de especies 

marinas, aprO\'echar, mediante la acuacultura., el litoral y 

los cuerpos de agua continentales y asegurar la ampliación 

simultánea de la capacidad de conservación en frío o de la 

tronsformación industrial de los productos pesqueros. 
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Realizar balances sistemáticos permanentes de 

la producción regional a fín de detectar áreas que registran 

déficit organizar los intercambios regionales necesarios 

para subsanarlos. El criterio que deber~ normarlos dar& prio

ridad al producto de las regiones fronterizas, en segundo 

término al proveniente del interior en 6ltima instancia 

se recurrirá a importacione~. 

Apoyar con estímulos fiscales y financieros 

productores que se acojan los programas específicos que 

integran el programa para la producción, abasto 

del paquete básico de consumo popular. 

control 

Impulsar el establecimiento y operación de Centros 

de Acopio y centrales de abasto en las ciudades fronterizus 

que por su funci6n regional y el nivel de servicio correspon

diente, así lo requieran. 

Realizar los estudios necesarios para determinar 

la capacidad de las redes de la infraestructura en cada centro 

de poblaci6n a fin de proporcionar alternativas para la locali

zaci6n de las ramas industriales. 
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