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.. 
PRESENTACION 

El trabajo que a continuación se presenta tr~ta de relacionar al
gunos indicadores de carácter nacion.al, 'así como regional de las 
zonas de producci6n; agrícolas, ganaderas y pesqueras incluyendo 

el medio na'tural como factor de integración refiriendo a 6stos 
como elementos vitales para la planeación del equipamiento comer

cial que permitan sustentar un aparato productivo para la Regi6n 
del Noroeste que comprende a los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa. 

El estudio se divide en cuatro grandes apartados y un nivel de an 
tecedentes: 

A+ principio, se hace referencia a los Antececlentes a manera 'de 

dbcumental 1sobre lo acontecido en nuestro país en las épocas pre
hispánica, coloni~l y moclerna en lo referente a proclucción y clis
tribuci6n de alimentos, e intentar obtener algunos resultaclos. 

~ 
En el primer capítulo, se analiza el problema de la alimentación, 

pero; haciendo énfasis en lo que algunos autores llaman el hombre 
estructural, refericla 6sta a los medios de producci6n, el medio 
natural, los aspectos sociocconómicos, la infraestructura existe~ 

te y su proceso de industrializaci6n; tomando como base el Diagn6~ 
'tico de las zonas de producción de los productos agrícolas, gana

deros y pesqueros y la distribuci6n de los mismos sobre los cen -
tras de población. 

En el segundo, se habla de espacios geogr,ficos sociales y econó

micos de la zona Noroeste plantados en términos de orientaciones 
generales a seguir, dosificando adecuadamente con base al Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano (SAHOP) estableciendo déficits y 
requerimientos, asi como la tipología del proyecto para el acopi~ 
abasto y comercio al detalle. 

El tercer capítu,lo, plantea la Prograrnación-Prcsupucstación de 



las acciones de equipamiento .a realizarse en .el mediano plazo y 

el cuarto. apartado titul~do Instrumentaci~n pretende bosquejar 

un panorama sobre la corresponsabilidad sectorial, los· mecanis-· 

mos financieros de operaci~n y la eva'luaci6n del Sistema Regio

nal de Equipamiento, en el tiempo. 

' 1 

' 
. ·' 
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MARCO CONCEPTUAL 

Si se revisan .los datos hist6ricos sobre .las características ~e . - . - ' . -' 

la alimentaci?n mexicana es muy, n~table el. hecho de que 6stas han 
sido ·muy constantes a través del tiempo; desde. la Conquista hasta 

la fecha han predominado los alimentos "aut6ctonos ! ma Íz, frij al, 
chile, jitomate y varios más. La Colonia, a pesar de haber repr_;. 
sentado un impacto cultural muy hrusco y el choque de dos tipos 
de alimentaci6n tan distintos, no caus6 cm la poblaci6n natural 
los cambios que se hubieran esperado; los alimentos de origen ani 

mal, carne, leche y huevos, fueron más para los criollos, las ma
yorías s6lo los aceptaron dentro de sus hábitos como comidas exceE 
cionales, para los dias de fiesta o de mercado. Estos hechos ma

nifiestan cambios significativos en los patrones de consumo duran 
te la colonia. 

1 

Sin embargo, en los Últimos veinte años los h5bitos alimentarios 
de la poblaci6n han estado recibiendo 110 impacto negativo mayor 

que el acontecido en todos los 450 años previos; debido a que M6-
xico ha dejado de impulsar el desarrollo agropecuario y pesquero 

con la debida atenci6n que se mereee, para dar paso a lo que lla
mamos pals en transici6n (apoyado en el petr6leo). 

Así; en M6xico, como en otros paises, las formas de pro<lucci6n y 
distribuci6n de bienes socialmente necesarios han evolucionado 
significativamente y se han adoptddo distintas modalidades como: 
dependencia, industrializaci6n, intercambio e intcgraci6n entre 
otras. 

Actualmente, la distribuci6n <le productos, provenientes de los 
lugares de producci6n a los mercados regionales <le consumo estima 
el uso alternativo <le tres canales de comercializaci6n; el empre
sarial, el institucional y el tradicional. 

Los dos primeros se caracterizan por contar con sistemas de comer 



cial izaci6n más eficientes, que perrni ten reducir gradualmente el 
interrnediarisrno y, con esto mejores costos de operaci6n para to

dos. En cambio el canal tradicional, 'que abastece al mayor núm.:_ . . 
ro de .pe'queiios y .medianos comerciantes, presenta desde la etapa 
de acopio de ¡noductos, tma participaci6n excesiva de agentes in 

. . . ' ' . 
termediarios, qtie aprovechan en su beneficio las limitaciones de 

los ptlqueiios ,productores y· de los ca1.1ales alternativos. 
' -_: ,- ·._ . ,' . ' 

Generalmente su 'c~¡facidad econ6rnica es 1 imitada; su rotaci6n de 
inventario lenta, y su volumen y diversidad de mercancías, redu
cido. Es frecuente que sean unidades farnil iares las que tengan 

esta actividad corno base de su ingreso; estas características de 
operaci6n, aunadas a la falta de organizaci6n eficiente para su 

abasto, los sujeta a las condiciones de precios determinadas por 
los intermediarios, Y en estas circunstancias, las unidades que 

1 
manejan un volumen reducido de comercio son las que aumentan el 

precio de sus productos, en busca <le un margen que les permita 
sobrevivir en el mercado, en sus diferentes productos, ya sean 
frutas y verduras o carnes y pescados. 

La fase de acopio, que recibe <le las zonas de producci6n la can

tidad de productos alimenticios, es en general baja (carnes-pro
teínas 30 gramos) y con esto; se carece de instalaciones suficien 
tes y adecuadas para la concentrnci6n, almacenamiento y distribu 
ci6n de productos, en particular los perecederos. 

La etapa de abasto de productos a los centros de consumo, prese~ 

ta generalmente características monop6licas, con in~ortantes re
percusiones econ6micas y sociales a nivel regional como nacional. 
En esta etapa, al efectuarse las operaciones de compra-venta, 
donde se imponen condiciones y precios a productores independien 

tes, introductores y comerciantes detallistas, afecta la posible 
transparencia en la formaci6n de precios. 

Y la fase de comercio a detalle; sus mercados públicos carecen 
de espacios suficientes y adecuados poro el almacenamiento de prE 



duetos' lo que 1 imita el v_olumen de adquisici6n de los propieta -
rios. Asimismo;' la cápa¿ldad de ·lo.s mercados. operan de manera 

·'' . ' •' ''' ...•. _.-. ___ . _ _,. 

deficiente Pro¡Í1cialldo la?é:onc.entraci6n de puestos improvisados 
en la vi~ ~6bii¿íf;X;~ue trab~jan en· condiciones sanitarias muy pr!:_ 

' . · .. -... --· . . ,··:· ,, ·' 

¡:arias. 

En lo .que.ese refie;e a la atenci6n a los- distintos estratos de la 
pobla-ci6n, rás g;andes cadenas de tiendas 'de autoservicio atienden 
la demanda de los grupos de ingresos altos y medios. 

Los ;stratos. de ingresos bajos, ]j que constituyen la poblaci6n 

mayoritaria,_son atendidos fundamentalmente por el pequeño y mediE_ 

no comercio en sus diferentes modalidades: mercados públicos, mu
nicipales, tianguis o tiendas de barrio; resultando la pobloci6n 
la m~s afectada en este proceso de come'rcializaci6n. 

La imagen visual que presenta el equipamiento para el apoyo de e! 
tas etapas es en su mayoría obsoleto y en ocasiones inexistente. 
El abasto generalmente se realiza a través de instalaciones no 

construidas para este fin, lo que ocasiona mermas considerables 
en el manejo de los productos, que repercuten en la formaci6n del 

precio. Las construcciones e instalaciones que alojan las activ! 
dades del pequeño y mediano comercio, en la regi6n del noroeste 
se encuentra mayoritariamente en manos de pequeños propietarios; 
lo que refleja por una parte la inexistencia de sectores oficia 
les corno: Conasupo, Impecsa, Tepepan, Snte, Jssste, Imss, etc., 
etc., que de existir en mayor n6mero de unidades protegería en 
gran medida el poder adquisitivo de la moneda. 

De esta forma el equipamiento para Ja comercializnci6n de produc
tos b6sicos juega un papel importante en el desarrollo ele la re -
]j Personas que se agmpon, en caj6n salarial ima ve: el salario mínimo (El 

que establece lo Comisi6n N¡1cional de S..~lnrios :1 p;1rtir del Jº de Julio de 
1987, $ 4 ,052.0.0); o trabajaclores subcmpleados. 

íl 



gi6n y de los centros de poblaci6n y debido a esto constituye 

un element'o importante de pla~eaci6n que permite apoyar las ac

tividades pro'ductivas básicas; agricultura, ganadería y pesca a 
' . . . 

trav~s de, la propuesta que este documento encierra bajo el nom
bre de: Sistema Regional de Abasto, e'quipamiento que apoya las 

actividades productivas básicas en la regi6n noroeste del país . 

. . . " 



DEFINICION Y ANALISIS DE LA REGION 

Definici6n' . ' 

"Las grandes diferencias regionales de Mtixico son fáciles de ob -

servar aun'que su medici~n resulte complicada desde· un punto de 
vista metodol6gico. Muchos son los intentos que se han hecho en 
Mtixico por sÚbdividir el pa~s en' regiones geoecon6micas y de pla

neaci6n: Varias dependencias del sector público han regionaliza
do al país para sus fines particulares .... !:./, sin que a la fecha se 

haya llegado a un acuerdo sobre cuál es la más adecuada para pro
p6sitos de investigaci6n y de planificaci6n 11

• ~/ 

Para el caso de estudio se analizaron varios autores con el fin 
de establecer cierta congruencia en la informaci6n; emitida por 

1 

diferentes dependencias oficiales a través de sus planes y progr~ 
mas; entre estos investigadores destacan: Luis Unikel y "Angel Ba 
ssols Batalla; este Último define a la Regi6n econ6mica como una 

'área geográfica identificable, caracterizada para una estructura 
particular de sus actividades econ6micas; con referencia a un con 
junto de condiciones asociadas físicas y/o biol6gicas y/o asocia
das que presentan un alto grado de homogeneidad y, conforme a la 
regionalizaci6n que este autor realiza sobre el territorio nacio

nal, la regi6n del noroeste que comprende a los Estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y parte de Naya
.ri t" il as'Í.; se adoptaron las 'ideas necesarias para definir el alca!!_ 
ce del estudio que comprende exclusivamente cuatro entidades. 

- '!:._/ Véase, Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1978, (SJ\1101') 
Plan Nacional de Turismo, 1980. (SECTOR) 
Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-82 (SEPAFIN) 
Plan Nacional Pesquero 1980-1982 (Depto. de Pesca) 
Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial. 1980-1982. (SARH) 

Véase, Unikel Luis, El Desarrollo UTbano de México. (Za. edici6n, 
México, El Colegio de ~léxico, 1978) p. 67. 

Véase, Bassols Batalla Angel. Geografía Econ6mica de México, (4a. 
edici6n, México, E<l. Trillas, 1980) p. 341, 348 - 370. 



Anlilisis de la Regi~n 

Desde .el punto de :vista de 

Esquem~ticamente, se presentan dos zonas claramente diferencia -
das y~separadas por el mar; una, la llanura costera de los Esta

dos .de Sinaloa y Sonora, en la cual el desarrollo es fruto prin
cipalmente de la infraestructura construida para aprovechar en 

1 .' 
la agricultura los escurrimientos de la sierra hacia el mar; y 

la otra, la Peninsula de Baja California, en donde el desarrollo 
se dli fundamentalmente a lo largo de la frontera con los Estados 
Unidos. Por otra parte la regi6n presenta una d6bil integraci6n 
territorial dentro del conjunto nacional, en parte porque hist6-

ricamente es de las zonas de desarrollo mlis reciente, lo que ha 
provocado que las comunicaciones hacia otras regiones del país 
se encuentren a nivel primario y el desarrollo regional haya te~ 
dido en lo general a relacionarse mlis dentro de si mismo y con 
el suroeste de los Estados Unidos. 

Como regi6n econ6mica, existen numerosos factores que la definen 
como una zona de atracci6n, el factor mlis importante dentro del 
desarrollo regional, es sin duda el de los recursos naturales 
con que cuenta la regi6n. La variedad de características climli
ticas, geol6gicas y edafol6gicas proporcionan recursos para la 
agricultura, silvicultura, minería, paisaje natural y se cuenta 
adcmlis con recursos bi6ticos ter~estres y marinos. 

Los aspectos demogrSficos confirm~n las características del <lesa 

rrollo regional,· ya que en las 6JAimas d6cadas ha sido una zona 

. '4 



de a tracci6n poblacional que pro.cede de otras áreas, lo que la ha 
caracteriz~do como u.ri· a¡np1io.2orred6rlllig~atorlo ~on un rápido 
c;ecimientCl demogtáfic~ ,/~d.en'1:a~C>:~iill2i;'~lín~nte hacia· áreas ur-

banas y ciudades. f~ont~~J~'?.t.;:.Tp1t;"l::f'~fj[E;. . · 
Según cifras· censales;/eri•.19so;;i~ir~~i6n contaba con 4' 825 854 
habitantes, y se estim~•un'a·J?·~bÍá¿i'6n d~ 7 '103 800 personas para 

1988, lo ·que in~icauna tasa de c~e~imient~ d~ 3. 5, la poblaci6n 
urbana represen~a en el área de estudio el 70% del total, lo que 
significa una alta concentraci6n, principalmente en las cabeceras 
municipales y las capitales de los Estados. Lo anterior se con -
firma al observar que el 30% restante de la poblaci6n se distribu 
y6 en más de 3,600 localidades menores de 2,500 habitantes. ~/ -

La estructura de la poblaci6n muestra una distribuci6n de pirámi-
' ' de de base ancha, lo que hace prever un incremento en las deman -

das sociales de bienestar y una predicci6n de poblaci6n para los 
pr6ximos 13 años de 9 785 000. ~/ 

"El desarrollo social de la regi6n, presenta en lo general, un Í.!! 
dice ligeramente superior con el resto del país. La educaci6n, 
salud, alimentaci6n, empleo y vivienda reflejan el actual nivel 
de desarrollo econ6mico, la existencia de rezagos en estos rubros 
se localiza principalmente en la poblaci6n rural, por su caracte
rística de dispcrsi6n y entre la poblaci6n urbana marginada, pro
ducto del rápido incremento de la poblaci6n. 

El empleo es uno de los factores determinantes en la caracteriza
ci6n de los niveles de vida que expresan una sana redistribuci6n 
d~l ingreso, la Poblaci6n Econ6micamentc Activa (P.E.A.) de la r! 
gi6n, representa el 321; siendo ligeramente menor a la media na.: 
cional que representa aproximadamente el 34%, desglosando la P.E.A. 

5/ Estim.'lciones del Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO) 1980 
"§/ Estimacio.nes del Consejo Nacional de l'oblaci6n (Conapo) 1980. 



se observa que _el 34\se encuentra ocupada én el sector primario, .. --. 
el 21%. aproximádarne11t'e en el. sector. secundario y el sector ter -
ciario ti~n~ i~¡)~ffa';\t~ par.ticipaci6n c~n el 45% del total" '!.../ 

Así, pues la validez del sistema regional de abasto implica la c~ 
rresponsabilidad de los cuatro Estados riberefios y la Federaci6n 
de un esfuerzo obligado de coordinaci6n: cuya perspectiva amplíe 
las potencialidades de desarrollo de cada Estado y multiplique 
los factores interactuantes de su estructura política, econ6mica 
y social, permitiendo establecer orientaciones de desarrollo in
tegral que beneficien a cada entidad y al país en su conjunto. 

J_/ Instituto de Estudios Políticos, Econ6micos y Sociales (IEPES) Plan ~lar 
de Cort6s, Plan Regional de Desarrollo 1982-1988, Informe-técnico, 
(M6xico; D. F., ·1-II-1982), págs. 23-30. . . ~ 
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OBJETIVOS 
• 

¡ 
Objetivo. General 

Plantear un.Sistema Regional de Abasto, a travGs del equipamien-
, - .. ,_. -- ' _ _:' .. _._ .·: ' - ,_ ¡. 

to que apoye las actividades productivas básicas de: agric~l tura, 

ganader~a y pesca: para la zona noroeste del pa~s. 

Objetivos Particulares 

•·. 

Lograr un sistema regional de comercializaci6n de productos 

básicos¡ mediante la dosificaci6n de su equipamiento. 
I-ndie"a·r en las zonas de produ'c~-i6~, así como en los centros 

de poblaci6n las necesidades reales del equipamiento. 
Apoyar las actividades productivas mediante la dosificaci6n 
de equipamiento que permita estimular las operaciones comer -
ciales y estabilizar los precios de la libre competencia. 
Incrementar a través de instalaciones más funcionales el equ! 
pamiento existente. 
Propiciar las condiciones para que la mayor parte de la pobl! 
ci6n, en particular la de menos ingresos, tenga acceso a mej~ 
res niveles de binestar, .en relaci6n a empleo, consumo, asi 
como los servicios, que propicia el equipamiento en la regi6n. 
En funci6n a la problemática del equipamiento comercial, ind~ 

cir, fomentar y apoyar las acciones de los sectores público, 
privado y social. 

A través del Sistema Regional de Equipamiento para el Abasto, 
apoyar la prioridad nacional de producci6n y distribuci6n <le 
alimentos. 

Orientar y coordinar la integraci6n del proceso de comercial! 
zaci6n en sus-tres fases: acopio, abasto y comerci9 al detalle. 
Implementar un mecanismo operativo, eficaz y de s.upervisi6n 
que permita dar seguimiento a los objetivos anteriores. 



BREVE HISTORIA DEL .. CAMPO MEXICANO 

Un breve resum'.eri de,lpsfcambios que han ocurrido en la utiliza
ción de nuestr()'s;.}"echrsos;\agríé:olas~ ganaderos y ,pesqueros, i!! 
dica 'claramen't'~:la~:'iiii¡jciffaiicia:'de~isiva de. la ~rganización so -

. . ,· ;,·-, ~'. .-:':.", ::'.:_'_.<~';'._:-.';,•;!;·-::·;:'.;~',f. ·,::.e''/)\'.;~''··:', .>\·,C~ ;- '_..--: .- , ~- : ; ' : .. > , • .• -' 

cial en cadif:eta¡ía1 )1istórica·:del país,' como se muestra a conti-
,..- < -·-·.·.·. ':•-·- - • -. 

nuaci6ri: · .. ·.·';: . ---~·.··.' .. •.· ' ' i<·:·:>·'-.. ; 
.;·->:-·:t::;. ;.· .. -. 

--· .: ' ! .. ::, ~-· 

Epoca pfehiS'pá~ica; · · 
·. i;_ .. :··:.:. ,··:·_-- -. ; .--. 

"A partir de.l establecimiento de las sociedades de agricultores 

sedentarios y posteriormente el comienzo de la revolución urba
na iniciada. en la venta, donde se desarrollaron las culturas más 

importantes hacia la llamada mesoamérica que comprendía la par
te sur dT Tamaulipas, el norte de las Huastecas (San Luis Poto

sÍr Tamaulipas y Veracruz) el Bajío y centro de Sinaloa, bordea~ 
do la sierra madre occidental, se dejó sentir la acci6n del ho! 
bre sobre la naturaleza de la cual tomaban aquellos productos 
para el consumo de las sociedades tribales. 

Fuera de Mesoamérica (en el norte), algunoLvalles y sitios de 

paso de las tribus que emigraban hacia la "tierra prometida" S!!_ 

frieron una influencia nada despreciable de las culturas del 

centro destacando: a) el noroeste de Chihuahua y centro oriente 
de Sonora; b) el centro de Durango y de Zacatecas y c) algunas 
regiones periféricas del Bajío, amén de puntos aislados en el 

centro y sur de la península de la Baja California". __]._/ 

Agricultura.- "Las actividades que condujeron a la ;1parici6n de 
la agricultura se inciaron a orillas de zonas lacustres, en don 
de las fluctuaciones estacionales del nivel les permitía dejar 

una franja h6me<la desprovista <le vegetación y con suficiente 

~ Véase Bassol Batalla. Recursos naturales de México. 9a. e<lici6n, Mé 
xico, Editorial !\\!estro Tiempo, 1979, ptígs. 36,37 ,38, et. seg. 



líquido para satisfacer la demanda de los vegetales, ya que la 

agricultura no se podía dar. sin suministro hídrico asegurado y 

s6lo así se conc~bía una· de las formas más rudimentarias, pues 

para pa~ar a ()tr~ .~tapa debería estar ga~antizada como técnica 

capaz de asegtirarila subsistencia. 

La agricu1iú!~(al~a1:ol'ia de temporal fue fruto más tardío, cuan

do las:nece\Tdad~s•alimenticias aumentaron y la agricultura era 

más variJaii.y(~ciiÍi~l~ja que la del monocultivo" . ..'LI . . •'. .. .;.-.,-.· .. ' 

Es factibl~.que no s6lo las orillas de los ríos, sino lla de los 

lagos,, lagunas y pantanos hayan permitido cultivos más intensi

vos, con una renovaci6n asegurada del suelo; que además, del 

maíz y chile, es probable que los tubérculos (camote o batata 
yuca o mandioca, malanga o tara, jícama y otros) tuvieran en la 

dieta alime~ticias de las tribus de Mesoam6rica un importante 

papel, cuando meno~ en algunas regiones. 

Caza. - También seguirían siendo cazadores, hallando en selvas, 

montes, litorales y orillas de esteros gran cantidad de anima -

les: tapir, venado, conejo, tepezcuintle, armadillo, pavo de 

monte, perdiz, codorniz y tortuga entre otras. Cazaban con lan 

zas dardos arrogadizos, arcos y flechas en 6pocas tardías, cer

batanas, hondas y trampas. 

Pesca.- Sacaban del mar, lagos, lagunas y rios pescados media! 

te redes, anzuelos (hechos de concha marina y m~s tarde de co -

bre), lanzas, arcos y flechas. 

Comercio.- Debido a las marcadas diferencias que presentan las 

distintas regiones del área de mesoam6rica, los recursos natur~ 

les eran muy variados, Como se mencion6, para las necesidades 
básicas de las poblaciones cada regi6n s6lo era particularmente 

..!.! Wmse Salvat Mexicana de Ediciones, S. A. de C. v. Historia de N6xico 
Tomo I. (Méxic;o, Editorial Salvat, 1978) p.1g. 86. 



autosuficiente. No faltaban maíz y frijol' en ninguna. De ahí . . . - ' 

al nacimiento d~ un intenso comercio interior dentro del área 

global y de un comercio exterior con otros ·pueblos. Este se rea 
lizaba por vías terrestres (simples veredas o caminos de piedra~ 
y fluviales (aprovechando ríos·.y canal es). 

Gran parte• del comercio se efectuaba por trueque, sobre todo el 
comercio local, en qÚe· eran los productores mismos los que se en 

con traban para inte~cambiar. productos. 

Organizaci6n del trabajo.-.La gente comdn y los esclavos se en -
cargaban de la obtenci6n d producci6n de todos ·1os bienes mate -
riales mediante el cultivo, la recolecci6n, la caza, la pesca y 

1 

la domesticaci6n. Ciertos cultivos especializados estarían pos! 
blemente a cargo. de campesinos que les dedicaban todo su tiempo 

o existirían tambi6n pescadores exclusivamente <lódica<los a su 
trabajo para surtir el comercio interior. 

La duraci6n general de las labores agdcolas quedaba en manos 
del sacerdocio detentor <le los conocimientos calendfiricos, que 
fijaba la fecha de la preparaci6n del terreno y la siembra cuan
do sabía que la estaci6n de lluvias se aproximaba. 

De todos los productos obtenidos por la clase trabajadora (agri
cultores, recolecotres, cazadores y pescadores) gran parte, qui
z& la mayor pasaba bajo forma <le tributos a manos de la nobleza. 

(sefiores y sacerdotes). Los excedentes alimentos no s6lo se des 
tinaban al mantenimiento de esta clase, sino al de los trabajad~ 
res ocupados en la construcci6n ele edificios". J.Q/ 

"No se puede negar el auge extraordinario de las civilizaciones 

10/ Véase Salvat Jllcxicam de Ediciones, S. A. de C. V. Historia de México, 
Tomo II (México, Editorial Salvat, 1978) págs. 315 y 316. 



olmeca, tolteca, maya, mixteca-zapoteca y azteca, que tuvieron 
lugar en regione~ diversas del bajo tr6pico (Yeracruz, Tabasco, 

Chiapas, .Yucatán y Campeche) y del subtr6pico medio Oaxaca) o 
del lla,mado subtr6pico "tipo mexicano" (Teotihuadin, cuenca de 

Mlixico), donde la historia de nuestro país muestra que los gru . . -
pos humanos han. vivido allí.donde ·su organizaci6n social y sus 
medios de producci6n les permiten y obligan a residir. Prime

ro como cazadores semierrantes, en el norte y noroeste; después 
como agricultores primitivos, pescadores.y cazadores; y mds 
tarde, en calidad de agricultores sedentarios y comerciantes.ll/ 

Epoca colonial 

"En la colonia lo que atrajo a los conquistadores y los oblig6 
a penetrar por un territorio tan abrupto como era el .de la Nue

va Espafiá, fue la abundancia real o supuesta de metales precio
sos (plata y or? principalmente), que por siglos habrían de cons 
tituir la principal fuente de exportaci6n a España. Muchas de 

las poblaciones importantes de la Nueva España (Guanajuato, Za
catecas, Taxco, Real del Monte, cte.) nacieron al calor de los 
fo~dos mineros y las familias de m5s alta prosapia debieron a 
la plata y al oro el lustre de sus apellidos. 

Agricultura.- El latifundio es la característica de la agricul
tura colonial. Vicio heredado por el México independiente y 
punto de arranque de todos los movimientos populares, tendientes 
a modificar la mala distribuci6n de la tierra. En la agricult~ 
ra el derecho de mesta disminuye los terrenos labrantíos; la 
alcabala la hunde a6n mfis, el elevar los precios de los produc
tos agrícolas sin ning6n beneficio para el productor y, de paso, 

limitar al comercio. 

Las extensiones agrarias dadas a los conquistadores, se denomi-

_!__J/ Véase, Bassols Batalla Angel. Geografía ccon6mica de México, (4a. edi 
ci6n, México, Editorial Trillas, 1980) pdg. 168. 



narori ,peonías y caballer~as, .~stas no se tasaban precisamente 

por sus dimensiones, .sino más :bien, por la capacidad econ6mica 
>._-.,,-~--·;;,·::.-· ·.- . ...- ' 

de la tierra. '...:. , :. : \f: .: .. ·~ .. 
-.- .. ).~:·.~>: '.'•,::.·~: 

. . . :-~->'->: .. '<_:._'.-::7:~>::;,'t[-.'.·;:·~--:~·''\~·,'.ry).¡:._>: ~;-~:·:· 
Grande.s ex.ten~io~~~)~.~.~~:l•~f,~~}~pn reiterada frecuencia a costa 
de la explotaci~n·dé.}os::iridios' so pretexto de enseñarles la re 

ligi6n y obligarlos' para el desmonte y la siembra de nuevas tic 

rras. ~ue se abrían al cÜl tivo, determinaban la ex i.s tencia tedi;;

sa y rutinaria de la campiña novohispana. 

"La mala distribuci6n de las tierras es tambi6n un obstáculo p~ 

ra los progresos de agricultura y comercio", escribía: el vi 

rrey conde de Revillagigedo. 

La ganadería al igual que la agricultura explotabase en forma 

ext~nsiva, con una ventaja para la actividad pecuaria: se desa

rroll6 en forma inusitada gracias a las enormes extensiones ca

si vírgenes, abundantes en pastos y plantas, que socorrieron la 

reproducci6n de las especies traídas por los españoles'.'. 11./ 

An¡uitecturn hidráulica (acueductos). - Una de las primeras nece

sidades de las nuevas poblaciones levantadas en la Nueva España 

fue la de abastecerse de agua en abundancia; fundamentalmente 

para uso dom6stico a trav6s de la construcci6n de los acueduc -

tos que los indios conocían perfectamente el arte de contruir. 

Los años de 1910 - 1970 

.1JI Véase, L6pez Gallo Manuel, Economía y Política en la historia de M6xi
có. (9a. cdici6n, M6xico, Ediciones "El Caballito", S. A., 1974), págs. 
21-31. 



VEGETACION 

Desde un punto de. vista ambieÍital la.vegetaci6n constituye un 

elemento' importante de lo~'' siste~as 'eco16gico~' ya que funciona 
, -- .'_".'e . _, :- .. •_.,_..-,• ., . • 

principalmente como facior\de +egulaci6n climática, hidrol6gica, 

paisajística y· contro1k)ld:~ro~i6n; ad~más de. ~ervir como ali -

mento y refugio ele l.'are·s~'ec:ie~ .Í:aUnísti~as de las cuales es 

h
0ab1' tat.. , ·e···./ -·~·,¡;.;/}í.' / . 

• , ' ::.;: "•" •O' '"· • .• -.- '·°.'':' 
·.i),·::: ·, ,-;'.·:.:·· ' .. ,•;, ·-, ,.,_,,:;. ·.·,' 

:C!'. .• <·; --.... ···.·.·.·.·.:::_;'-·'· ·, ,·.· .. '::r - - . 

De ~gual mane~a, ,-~~-?dé gran relevancia para el desarrollo de las 

actividades liumari~s.)'a que en su forma más directa consti tuyc 

una fuent~ c1~S~~tciri~s primas para la industria maderera a tra

vés de •. su ~;~¡~~aci6n forestal, así como para el sector agrope

cuario mci'c1iallte el aprovechamiento de las áreas <le pastizales' 

mientras ~ue en forma indirecta es determinante en la conserva

ci6n del suelo, retenci6n de agua y distribuci6n <le la humedad. 

En la regi6n noroeste existen diversos tipos de vcgetaci6n, 

siendo predominan.tes el matorral xcr6fil o, ca ractcrístico de 

las zonas desérticas y la selva baja caducifolia. Jl/ 

1 

El primero cubre casi toda la península de Baja California y e~ 

tado de Sonora, hallándose el segundo en los estados de Sonora 

y Sinaloa hacia sus límites con las entidades de Chihuahua y Du 

rango. 

De acuerdo con la extensi6n sobre la que se distribuyen, a es -

tos dos tipos de vegetaci6n les siguen en importancia el chapa

rral, mismo que se localiza en el estado de Baja California No! 

te, y las &reas agrícolas <le riego de Sinnlon, Sonora y Penínsu 

la Baja Californiana. 

Véase, Secretaría de Asentmnicntos llunnnos y Obras Públicas (Sl\llOP), 
Programa Nacional de Desarrollo Ecol6gico de los Asentamientos lltunanos, 
1981. (México, SAflOP, 1981). Carta de Vcgctaci6n. 



Finalmente, dentro de esta regi6n, exceptuando al estado de Ba
ja Californil! Sur, se l.ocalizan. otros tipo~' de, vegetaci6n cons

tituidos .por.\bosques de con1feras, bosques . de. encinlJ, pastiza -
les, selvac't~o1Ú'ca1 perennifolia y agriclll'tura d~ tempÓral. 

· (Véase l.ámfn~: No. '1) • · . 
' ,• . . . - '' .. '.,·' ~-- .. -- -_: ~- ,- ' .. 

: -- ' 

A cciritiml~~i6ll '~e :prese'ntauna breve descripci6n de los princi

pales tipcis de v~gcitadi6~ p~ra cada una de las entidades de la 
zona d~ 'i'J1:~f6s; ·' .; ... · ..... 

1A/ Baja California Norte ....,,. 

La vegetaci6n está integrada básicamente por tres tipos: bos 

ques, matorral y agrupaciones de hal6files. Las especies domi
nantes en el bosque de pinar son: gran variedad de pinos y zac~ 

tes, cedrb, 
1

alamillo, encino, manzanita, chamizo, ma<lrofto, fri
jolillo, guata; ~ientras que en el bosque de encino-pino son: 
encino, encinillos, pino pifionero, madrofto, guata y chamizo. 

Matorrales; en este tipo vegetativo son entre otras: vura prie
ta, chamizo, manzanitas, mangle de la sierra, encinillo y grami_ 
neas. Se localizan en las estribaciones de las sierras de Juá-. 

rez y San Pedro Mártir, inmediatamente abajo de los bosques, 
Comprende parte de los municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada 

y su utilizaci6n es de productividad forrajera. 

La vegetaci6n existente en el matorral mediano subinerme (vege
taci6n del desierto central), es dispersa y de baja cobertura; 
está representada por una asociaci6n de arbustos altos, agaves, 
cact&ceas·y p~antas que desarrollan un sistema radicular muy 
profundo en busca de humedad, y poseen hojas pequeftas para evi
tar la evapo-transpiraci6n. 

14/ Véase, Secretaria de Asentamientos lltumnos y Obras Públicas {SAHOP), 
Ecoplán del Estado de Baja California, 1980 (México, SAllOP, 1980), 
pags. 46- 55. · 
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Agrupaciones de hal6fitos, de poca altura de tallos y hojas car :. 
nosas, hierbas rastreras y algunos zacates perennes. Las espe-

cies principales son: chamizo, yerba reuma, sosa, alfombrilla, 
F - • • ' 

lavanda d~ mar, pepinillo,. vidrio, zacates' y juncos. 

Este tipo de vegetaci~n se localiza a lo largo de las costas 
del estado en áreas pequeñas y grandes corno: Bahía de San Qui~ 

tin, en:ias costas del Oc6ano Pacifico, y entre Mexicali y San 
Felipe,: en las costa~ del, Golfo de California. La topografía 
es de planos, playones y dunas en las cuales la acurnulaci6n de 

sales es muy alta. Se considera este tipo de vegetaci6n corno 
no ganadera. 

Baja California Sur ...!!!/ 

La vegetaci~n es del tipo des6rtica y el uso del suelo está en 
funci6n del facto~ agua, de donde resulta que la flora s6lo es
tá representada por árboles y arbustos xer6filos, por cactáceas, 
pastizales y s6lo en las partes altas de la sierra de La Laguna 
encontremos asociaciones de encino-pino. El Matorral Xer6filo. 
Cubre uria extensi6n de 4 856 515 has. o sea un 66% de la super
ficie del estado. 

La llanura de la parte norte del estado, conocida como Desierto 
del Vizcaíno, está constituida por un matorral espaciado en el 
que destacan: Ambrosio magdalenae, Lycium californicum y Ence -
lia frutescens. La vegetaci6n de las partes ubic;1das más al sur 
en la Península vuelve al aspecto común de matorral rnicr6filo, 

aunque localmente puede haber abundancia de algunas cactáceas, 
principalmente de los g6neros Opuntia y Pachycereus. 

La selva baja caducifolia, Cubre una extensi6n de 129 249 has. 
se localiza en el extremo sur del estado en las partes inferio-

Veáse, Secretaría de J\sentmnientos l lum:mos y Obras Públicas (SAHOP) , 
Ecoplán del Est.ado de Baja California Sur, 1980 (México, SJ\llOP, 1980), 
pags. 79-83. 
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res y medias de la sierra de La Laguna 
pinos en la sierra de La Giganta. 

Sonora 16 / 

con escasos manchones de 

El territorio Sonorense, alrededor del 70% de la superficie 
(aprox. 13 500 000 has.), 'está cubierta por vegetaci6n desérti

ca;· 1 200 000 has., por bosques, 2 230 000 has., de pastizales, 

301 859 has., de selva, 173 000 has. de hal6fitas y manglares y 
1 088 541 has., de terrenos agrícolas. 

Se pueden diferenciar 17 tipos de vegetaci6n en el estado, de 

los cuales siete corresponden propiamente al desierto Sonorense 

y uno de transici6n con desierto Chihuahuense ; resultando vari~ 
dad en la tipología de vegetaci6n desértica en la que destacan: 

' 
Matorral ¡.iicr6filo,' Matorral Arborescente y Matorral Alto con 
Espinas Laterales. 

La vegetaci6n natural cambia gradualmente en direcci6n Norte
Sur; aunque estas gradaciones son más sobresalientes y dr5sti -
cas en el sentido Oeste-Este debido a la topografía del terri -

torio. 

Sinaloa _JJ./ 

Factores físicos como el suelo, la temperatura, la precipita 

ci6n pluvial y la topografia, son los determinantes del tipo de 
vegetaci6n primaria que se localiza en el Estado de Sinaloa, 

siendo los principales los siguientes: selvas tropicales, bos -

ques, matorrales, chaparrales, vegetoci6n hal6fila y manglares. 

La superficie ocupada por estos asociaciones se estimo aproxima 
damente en un 67.1% del firea total de la entidad; el porcentaje 

restante estfi ocupado principalmente por tierras agrícolas, ade 

más de cuerpos de agua y 6rea urbanos. 

16/ Ecoplon del Estado de Sonoroa, op. cit. pags. 57-66. 
17/ Ecopltin del Estado de Sinaloa, op. cit. pags. 73-81. 



Las selvas 
plia franja 

se agrupan en varios tipos localizados en una ª!!! 
que corre a lo largo del territorio de'i Estado, de 

norte a sur. 'Estas ielvas ocupan 2'332,000 has., (401 aprox. 
del área total ~el Estado) y constituye el tipo de vegetaci6n 
dominante. 

Los bosques de pinos y encinos se localizan en una estrecha 
franja al Oeste do la Sierra Madre Occidental, comprendida en 
una altitud que va de los 1,000 a 3,600 m.s.n.m. 
805,431 has., (13.8% aprox. de la superficie del 

Ocupan 

Estado). El 
tercer tipo de vegetaci6n importante lo constituye los matorra -
les sub-inermes y espinosos, ya que ocupan 344,412 has., aproxi
madamente (5.9%). 

Los matorrales representan la zona de transici6n entre las sel -
vas tropi'cales y los bosques, con superficie aproximada de 
282,277 has. (4 .. 8%). La vegetaci6n hal6fila, esta asocia 
ci6n vegetal ocupa 13,077 has., lo cual representa el 2.2% apro
ximadamente de la superficie total y los manglares 1.2% (aproxi

madamente 70,534 has.). 
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CLIMAS 

1 
Uno de los elementos de mayor importancia del .medio natural y 
cuya influencia determina las.características físico-biol6gicas 
de una regi6n es .el clima. · Este imprime su huella sobre la ve -

getaci6n y sobre el relieve, elementos con los cuales interactúa 
y coevoluciona. La acci6n'conj~nta del clima y la vegetaci6n 
sobre los diversos tipos de roca existentes determinan, asimis-

' . 
mo las diferentes variedades de suelos, cuyas características 
adquiridas a lo largo del tiempo al ser consideradas bajo la 

6ptica del interés humano, constituyen una gama de aptitudes s~ 
gún su potencial para el sustento de actividades ccon6micas ta
les como la agricultura y la ganadería. 

Así, para el caso de la regi6n de estudio el desarrollo de estas 

actividades econ6micas son resultado de la aptitud natural de 
la zona, aunque t~mbién han contado con el fuerte impulso de la 
técnica a través de la utilizaci6n de fertilizantes y plaguici
das, el desarrollo de infraestructura hidráulica y la mecaniza
ci6n del campo. 

En relaci6n con su clima la zona de interés está constituida por 
s6lo tres tipos, siendo predominante el clima templado que se e~ 

tiende sobre toda la península de Baja California, Sonora y Sin~ 
loa. El segundo en importancia en términos de la superficie que 
cubre.es el clima cálido y se presenta principalmente sobre el , 
estado de Sinaloa. El que cubre la menor superficie es el clima 
seco y se encuentra presente en pequeftas áreas de las cuatro en

tidades federativas de esta regi6n. 

A continuaci6n se presenta con mayor detalle una breve descrip -

ci6n de los principales tipos de clima para cada uno de los esta 
dos de la zona de estudio. 



181 Baja California Norte ~· 

La climatolog~a del. estado, está representada por climas templ~ 
dos húmedos y .. secos. · Los primero.s 1 templados húmedos fríos, se 
presentan en laspartes ai'tas de las sierras y, los secos se lo
calizan. en el resto déf estadÓ, , Estcl~ cliín~s se caracterizan 
por las fuerte.s. ~scil~c.i,on~s t~rínicas.rpluviométricas. 

~: :·_·;~~:-.;--- _,;.·-:.".-_:_:- ·:·-: :··; :. ¡- ." ';_,.<.. -;·,··: .,_ -:; .-·' _;; ._: 
: ._-' >" :,;-.-. -. - ~ ~- '.,' ';' ,'' .. __ , ,-,:,-',-.:, /.<-;;.)!'~·~;~:-_-¡.' 

La si tuaci?n géogr~ficá del .estadó;· .'favorece el incremento de 
la humedad'en las zonas.litorales, modificando los parámetros 
climáticos en estas regiones~ Asimismo se observa una tendencia 
a la disminuci6n de la temperatura a medida !que se asciende al 
norte y una precipitaci6n variable que va de 36 mm., anuales has 
ta 300 mm., en las partes altas. 

Los clima~ más característico,, para este estado son: el grupo 
de climas secos ~.el tipo climático caracterizado por presentar 
una temperatura media anual de 16ºC., y precipitaci6n media anual 
de 150 a 200 mm. 

Baja California Sur Jl/ 

La ubicaci6n a ambos lados del Tr6pico de Cáncer y la influencia 

oceánica, debido a la estrechez de la masa continental, son qui
zá los factores determinantes más significativos del clima que 
prevalece en el estado y de su diversidad. 

El estado no presenta gran variedad de tipos climáticos dominan
tes en su espacio territorial, la gran mayoría de los cuales son 
climas de naturaleza seca o des6rticos. Esto Último se hace más 
evidente al observar la vegetaci6n del estado, lo cual siendo un 
reflejo fiel del clima, se presenta en su mayoría como matorro -
les desérticos, 

18/ Ecoplán del estado de Baja Califo1nia Norte, Op. cit. pags. 24-30 
19/ Ecoplftn del estado de Baja California &Ir, Op. cit. pags. 31-38 



. .· . 

Los principales.tipos' climtiticos que. s,e presentan son los siguieE_ 
tes: Seco desértico :;cmicál.ido;. (BW~l~) seco estepario (BSoks), 

cálido .seco / (ÉJs!;:ck<1;~:1~T~i~~rµ;7~;eco,'(cwoCe)) 
. En el estado se regfstrim<,té,mpf)raturas máximas extremas absolu
tas de 40 .a 44ºC en veran'ri, fas temperaturas promedio anual mí
nimas que se observan son'd() 14-16°C. Siendo el promedio anual 

de temperatura media de 23°C. 

El estado presenta uno de los promedios mtis bajos de precipita

ci6n en el país, siendo la máxima en la subprovincia de los Ca
bos, alrededor de 400 mm. anuales, la media anual de 200 mm., 
la mínima anual de 50 mm. en las costas del Océano Pacífico. 

Sonora 1.Q/ 

La superficie total del Estado se encuentra ocupada por cuatro 
grupos climáticos: Secos Desérticos, Semisecos, Subhúmedos y 

Templados, aproximadamente el 90% de la superficie está ocupada 
por climas secos y semisecos, por lo que la poca disponibilidad 

o carencia de agua es un factor común, prácticamente a todo el 
territorio. 

En el Estado la temperatura media anual varía desde 12.7ºC re -
gistrada en Yécora, hasta 26.9°C registrada en Tesia, Municipio 
de Navojoa. 

La mínima media anual fue de S.9ºC registrada en Yécora; y la 

máxima media de 35.2°C registrada en el Orégano. 

La precipitaci6n anual varía desde 4 7 .4 mm., la mínima registr!!. 

da en el Riíto, Municipio de San Luis Río Colorado; hasta 1471.0 
mm., la máxima registrada en Trinidad, Municipio de Yécora. 

20/ Ecoplán del Estado de Sonora, Op. cit., pags. 29-3í 

·- --- - --· -· -



A excepción de las estaciones en qlle las lluvias de verano no 

son prolongadas; ?ef' mes menos s,oleado, gener~lménte' ocupa uno 
el mes d~ j'u1i6 otcie' Ago~to ¡· .... áunque' la vari~~ión es grande, - -

igua_lm_ent:e '!lobfe ie 1 inás s~ le !Ido • 
. (::·:·, ,. 

,, :, 

La por~i6n~u'r cÍélE·stado en Alamos, Navojoa y Obregón; junto -
con Puerto Pelfasco son las regiones m~s afectadas por la cntr!!_ 
da de ciclones. En importancia le siguen la zona de Guaymas y 
Norte de Bahía Kino en el municipio de Hermosillo. Las horas 
de asoleamientos que se presentan en el estado son considera-
bles; y aunque no existan datos precisos al respecto, se puede 

estimar en ¡¡prox:imadamente 2400 ó 2500 horas, por lo que en la -
planeación de los asentamientos humanos 

ta este factor. 

Sinaloa J.!/ 

debe, tomarse en cuen 
' 

La climatologia del Estado est5 representada por climas semide
sértico, seco estepario, seco, c5lido, templado, subhGmedo, c5-

lido subhGmedo y templado. 

El origen de tales climas en el territorio del Esta~o, son las 

masas de aire del Océano Pacífico, las que tienen su origen en 
latitudes superiores, con una dirección Poniente Oriente, y qu~ 
por el efecto de la rotación de la tierra, si~ue hacia el Sures . -
te e influyen en el territorio del Estado; esta corriente es s~ 
en, caliente en verano y fria en invierno y no provoca lluvia, 

debido a que lo mayor parte del afio atraviesa la superficie con 
tinental de E.U.A. 

A partir de junio y hasta finales de septiembre, tienen lugar 

las lluvias de verano, provocadas por la invasión de masas de -
aire hGmedas de tipo monzónico, que junto con fenómenos de con
vección local ascendente, provocan la condensaci6n y posterior 

.J:..l/ Ecoplán del Estado de Sinaloa, Op. cit. pngs. 33-41 



precipitaci6n 
parte alta de 

con una media anual d' 700 milímetros, 
. 1 •. • .• 

la Sierra aumenta considerablemente. 
pero en la 

A partir del pa:·:alelo 24 º;·sobre . la costa hacia el extremo No
roeste del Estado; se registra ~n ~lima seco desértico, con -
una temperatura media anual mayor a 22°C'. E_/ 

A lo largo de la llanura costera, en la. faja donde se ubica la 

agricultura de riego; se presenta un clima seco desértico. Ha
cia el'.Orierite'se encuentra otra faja comparable a la anterior, 
con. las. mi~mas' características climatológicas pero menos seco 

(seco istepario). 

Por último, se localizan dos zonas: una al Noreste en los lími
tes con Chihuahua y otra al Sureste en los limites con Durango, 
con un clima templado con temperatura media anual mayor a 18ºC. 
y lluvias en verano. 

Los climas con mayor aptitud para los asentamientos humanos son, el semicá
lido y e1 templado; entre entre los pocos aptos está el cálido 
y subhúmedo; los no aptos o menos favorables para la vida huma 
na son el cálido húmedo, esteparios y desérticos. Aunque se -
sostiene que los climas templados son los mejores para el hom-
bre, no todas las ciudades de la región resultan aptas. 

Por otra parte, la costa de Sinaloa presenta vulnerabilidad a -
inundaciones y ciclones, factores que hay que considerar para -
el disefto de la agroindustria y los cultivos en campo a fin de 
evitar grandes pérdidas económicas en la entidad. 

V6ase García Enriqueta, Modificaciones al sistem'l de clasificaci6n cli 
miítica de Koppen. (3a. falici6n corregich y aumentada, Instituto de -
Geografía de la UNMI, 1981) p. 76-83, 177-187. 
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3. EDAFOLOGIA 



EDAFOLOGIA 

El suelo es u~~,de.1os componentes del medio natural en el que 
se sintetiza>la(.~ist'.oria geól~gica, climática y florística de 

una regi6n,'}'a .CÍue sus' carácterísticas están determinadas por la 
naturarei!l<de').a\roca madre que. lo origina, los factores climáti 
cos como io~;'re~'illlénes de precipi taci6n y temperatura que actúa~ 

. ' '. . ...• ,· ' 

sobre estos .lllatérialés primarios y la acci6n de la vegetaci6n en 
éste se·. i~plantan y que dan lugar a una amplia diversidad de ti

pos de suelo, cuyo potencial para el desarrollo econ6mico define 
una amplia gama de alternativas. 

En este sentido, la regi6n noroeste del país está constituida por 
una gran variedad de suelos cuya clasificaci6n corresponde a la 
determinada en el sistema de clasificaci6n de la FAO/UNESCO y cu 
ya descripci6n se presenta a continuaci6n. 

Baja California Norte .1JJ/ 

En el Estado pueden encontrarse mSs de 20 unidddes de suelos con 
formando diversas asociaciones. Los suelos predominantes son el 

regosol, litosol, yermosol y solonchak. 

Los suelos del tipo de los regosoles e6tricos están caracteriza
dos por ser de fertilidad moderada alta. Se localizan en la Pª! 
te centro del estado, mayoritariamente en las laderas de San Pe" 
dro ~ISrtir, y la Sierra de Juárez.además de los valles que éstas 
conforman en la entidad. Cubre prácticamente todo el Municipio 

de Tecate y gran parte del de Ensenada, existiendo además algu -
nas áreas dispersas en los otros municipios. 

Los litosoles, de fertilidad variable se encuentran principalmen 

te en las sierras de Juárez y en la Sierra de San Pedro Mártir. 
Estos suelos pueden destinarse a pastoreo o a explotaciones de 
tipo forestal y/o de reserva de la bi6sfera. 

Otro tipo de suelo importante es el xerosol 16vico, típico de 

E/ Ecoplán del Estado de !laja Califomfa Norte, pags. 31-35 



las zonas áridas y semiáridas del Norte de la República. Su fer 
tilidad es alta y .el tipo de cultivos que en ellas se J.>roduzcan 

depender~n de. la disponibilidad de agua. 

Pueden. destinarse al cultivo de pastos. o de la. vid. Se locali -
zan en im c.orredor que va entre el pie de las sierras y las cer
canías de·la costa, básic~mente en el Municipio de Ensenada. 

Es en1a'l"egi6n Noreste del Municipio de Mexicali,.en donde exi~ 
te tiria Pl'.~spera agricultura de riego. En el resto de este muni
cipio, los sUelos, se caracterizan en su mayoría por presentar 

un alto'. cémtenido de sales que dificultan su utilizaci6n para 
fin~s ~~~Clpe~uarios. • 

En general.·tirestid~ cuenta en su mayoría con suelos aptos para 
. " ·~~· - _--",.. --~ ·i· ' : _ ,_, ',,. :_- - -, • ___ -, - ;· .;, -. - ·: :.--

1 as actividades· agropecuarias, pero la carencia de agua actúa co 
f - '.- . 

mo l~mit~nte para el desarrollo de dicha actividad. 

Baja California .. Sur 24/ 

Año con año, bajo la acci6n del clima, los vegetales, los anima
les y por el efecto de la percolaci6n del agua de lluvia y la 
gravedad terrestre, el suelo se organiza en capas de distinta 
índole, llamadas hortzontes. El conjunto de horizontes constit~ 

ye el perfil, y es por ello que existen numerosos tipos de sue -
los y diversos horizontes cuyas características y naturaleza pu! 
den ser muy variados. 

Los más representativos son: Regosoles. Suelos que se caracte
rizan por no presentar capas distintas. Son claros en general y 
se parecen bastante a la roca que tienen debajo, cuando no son 

profundos. Su fertilidad variable y su uso agrícola esd princl 
palmente condicionado a su profundidad y a que no tengan mucha 

pedregosidad, ya que frecuentemente son someros y pedregosos. 

Se localizan en las mesas ubicadas al este de la Sierra de la 
Victoria, en relieves escasamente ondulados, al igual que en los 
pies de monte del oeste de dicha sierra, llegando a la Costa del 

Oc6ano Pacífico, lo mismo ocurre en las porciones mds bajas del 

J:.j/ Ecopltín del Estado de Baja California Sur, Ob. cit. págs. 39-45 



Cerro del Mangle hacia la costa del· Golfo de California. y Yer-
. . . . - ' . 

mosoles, caracteriz~do~ por tener una capa superficial clara y 
un subsuelo rico en' arcilla o. semejante a. la capa superficial. 
Pres~ntan enoc¿siories acümlllaci6n de cal o yeso en el subsuelo 

Estos ·suelos se ubican en las regiones bajas y. planas cercanas 
a la co.sta del Oc6ano Pacifico al noroeste de la Sierra de La 
Victoria, en el Llano de Magdalena; se asoéian con las regosoles 
y caracterizan gran parte de 61, aquí los yermosoles presentan 
fases físicas limitantes originadas por procesos de sedimenta -
ci6n tales como petrocálcicas·caracterizadas principalmente por 
carbonatos, presentando además texturas francas. 

Sonora 'JJ..I 

En el EstadJ de Sonora los' suelos que más abundan son los Yermo 
soles y los Castafiozem, 6st~~ Z unidades de suelos ocupan apro
ximadamente un 73% de la superficie total. 

Los Yermosoles son suelos claros con buena retenci6n de agua y 
drenaje adaptables a actividades agrícola?; aón que en ciertas 
ocasiones son necesarias algunas obras de conservaci6n; ésto s~ 
cede en casos de pendientes muy empinadas (alrededor de 10%). 
Sobre este tipo de suelo se encuentra la mayor parte del sector 
agrícola del estado, y aunque el riego de erosi6n para esta unl 
dad de suelos es bajo, en algunos casos se ha visto aumentado 
debido al mal manejo del agua y a desmontes eventuales para rea 
lizar cultivos. 

Los suelos Castañosos se encuentran en la parte Este y Central, 
de Norte a Sur. Son aproximadamente el 33% de la superficie 
del estado, suelos ricos en materia orgdnica que se destinan a 
las actividades pecuarias y no a las actividades agrícolas por 
causa de sus pendientes y por ser necesarias obras de conserva
ci6n para su explotaci6n. Se encuentran en este tipo de suelos 
los municipios de Arizpe, Moctezuma, Tepache, San Pedro de la 
Curva y Quiriego'entre otros . 

.]._r:/ Ecopldn del Estado de sonora, Ob. cit. pags. 39-48 



Sinaloa 

~a ~omposic:i:6n de los suolo.s para '9sto Estado.se da a partir de ro- -

cas sedimentarias e ígneas de cará.cter extrusivo o intrusivo, -
su modo de formaci.6n es aluvial antiguo. La geoforma en general 
es plana, con pendientes men~res ai 2%. No existe pedrogosidad 
superficial ni rocosidad y su drenaje superficie os lento. La 
profundidad del manto freático es del orden de 1. 5 a 2 m. o más 
para las áreas alejadas del litoral, encontrándose a nivel su-
perficial cercano a la costa. 

Esta unidad favorece la menor agricultura que se lleva a cabo -
en el Estado, que ,al recibir los beneficios del riego alcanza -
los altos ínqices ;de productividad que observan los cultivos, -

de soya, algodón, caña do azúcar, sorgo para grano, tomate, frl 
jol, chícharo, ejote, melón, sandía, cártamo, trigo, maíz, ajo~ 

jolí, y hortalizas en general. Estos terrenos requieren ser -

drenados, a fin de prevenir el ensalitramiento cuando se ponen 
bajo riego. 

La ubicación de estos suelos en general, se presenta a lo largo 
de la llanura costera, en una franja que abarca los }lunicipios -

de Mazatl5n, San Ignacio, Elota, Culiacán, Mocorito, Salvador -
Alvarado, Angostura, Guasave y Ahorne. 

Los suelos propios de zonas áridas y semiáridas (Xerosol Lúvicd; 

su origen se debe a la disgregación de rocas ígneas instrusi
vas. Su modo de formación es aluvial antiguo, de edad relativ!!. 
mente jóvcn. Se caracterizan por tener c11pn superficial de co
lor claro, con moderado contenido de materia orgánica; muchas -

veces presenta, a cierta profundidad_,-vmanchas, polvo ó aglomer!!. 
clones de cal, cristales de yeso 6 caliche. 

}:_(j EcopliÍn del Estado de Sinaloa, Ob. cit. pags. 57-72 



La utilización agrícola de esta unidad está restringida a la 
presencia de agu~; así, la ~gricul tura de temporal es insegura 
y de bajos ~endimientos. Bajo condiciones de riego, presenta 

. ' 
aceptables-niveles de prdductividad y sólo deberá establecerse 

un buen .sistema de drenaje, que impida su ensalitramiento. La 
vocación de uso favorece los cultivos de soya, algod6n, maíz, 
tomate, garbanzo, cítrico, mango, chile, melón, sandía y hort~ 

lizas. ?n su·característica natural, sustenta vegetaci6n del 
tipo matorral espinoso. 

Por otro lado, los suelos problemáticos para las actividades 
del hombre en la regi6n que no permiten ser incorporados a 
obras de carácter urbano e ingeniería civil son los siguientes: 
expansivos (vertisol, solonchak, gleysol, planosol y zolonetz), 
dispersivos (solonetz y planasol) colapsables (andosol y acri-

' . sol) y los corrosivos (solonchaks y fluvisol). ?:l._/ 

?:l._/ Véase, Organizaci6n de las Naciones 
tura y la alimentaci6n (FAO-UNESCO) 
ci6n de Sueldos 1970, Volumen 1,2. 

Unidas para la Agricul
el Sistema de Clasifica 
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JI I DROLOGIJ\ 

Baja California Norte ZS/ 

En Baja California Norte, el recurso hidrológico constituye un 
factor crítico. Debido a sus características morfológicas, la 

entidad posee pocas áreas de captación de aguas. Esto aunado a 
la~ caracteristicas climáticas y edáficas, da como resultado la 

gran escasez de este recurso. 

Las lluvias, además de ser escasas; son de carácter torrencial. 

La ·escasez provoca un considerable número de cauces secos du-
rante casi todo el afio, y en época de lluvias, se forman creci
das con escurrimientos directos al mar que hacen difícil la ca~ 

tación de las aguas. 

En este tema, se da a conocer la hidrología superficial y sub
terránea, su aprovechamiento y la importancia de este recurso -
para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

La hidrologia superficial, se encuentra constituida por una se

rie de ríos y arroyos que se localizan a lo largo de la peníns~ 
la y su captación esta contenida por las siguientes regiones: 

Región Hidrológica del Noroeste. 

Su extensión es de 26, 774 Km2. y comprende los municipios de Te
cate, Tijuana y Ensenada; presenta una amplia red hidrológica -
constituida por numerosos arroyos y ríos en su mnyor parte in-

termitentes. Los más importantes son: Ríos Tijuunn, Arroyo Gu! 
dalupe, Arroyo San C11rlos, Arroyo Sto. Tom5s, Río Snn Vicente, 
Río San Telmo, Arroyo Sto. Domingo y Arroyo del Rosario. 

_l:_I!/ Ecopl6n del Estado de Baja Califo111ia Norte, Ob. cit. págs. 36-45 



Región Hidrológica Centro Oeste. 

Se localiz~ en la parte Sur-Occidental de la entidad compren-
diendo una extensión de 43,409 km2. Esta región se encuentra -
formada por los ríos y arroyos que drenan los val les formados -

por las estribaciones del Maciso Californiano, descargando sus 
pequefios escurrimientos en el Oc!ano Pacifico. Entre ellos des 
tacan: El Río del Rosario y los Arroyos San Vicente, Delfino, -
San Jos!, Dominguito y Paraíso. 

Región Hidrológica del Noreste. 

El área de la región es de 15,613 km2. y queda comprendida por 
1 

una bifurca~ión que) tiene la Sierra de Juárez a partir del Ce-
rro de Tres Picos. 

Dentro de esta región se localiza la Laguna Salada que por pre

sentar algunas zonas bajo el nivel del mar tiene un drenaje de
ficiente, en donde se forman lagunas y rn~danos. 

Región Hidrológica Centro Este. 

Esta región es una larga y angosta faja que se localiza en la -

vertiente del Golfo de Californio con uno área de 13,540 km2. 
Se encuentra integrado por un conjunto de corrientes que desear 
gan en el Golfo de California. Entre los que cabe mencionar: -
Arroyos Calamajue y Sta. Isabel. 

Región Hidrológica Ria Colorado. 

Se localiza en la parte Nor-Oriental de la entidad y comprende 
el Distrito de Riego del Río Colorado. El 5rea total de la re

gión es de 10.038 Km2. Entre las corrientes existentes desta-
can: Los Ríos Colorado, Hardy y Nuevo. 



Baja California Sur 29/ 

La hidrologia del estado de Baja California Sur está formada -

por un sistema de numerosos cauces de arroyos y barrancas los -

cuales se mantienen secos prácticamente todo el año, sólo reco

gen el escurrimiento superficial de· las lluvias torrenciales. -

Por esto se puede decir que no existen propiamente ríos en la -

entidad. 

Las corrientes superficiales son de tipo estacional, siendo tu~ 

bulentos arroyos que con la misma velocidad que se forman desa

parecen. Todas estas corrientes vierten sus aguas tanto al Oceá . -
no Pacífico como al Golfo de California. La vertiente del Oceá 
no Pacifico está formada por depósitos aluviales,· constituyendo 

terrenos permeables, que dificultan la formación de corrientes 
superficiales de.importancia; en la vertiente del Golfo se loca 

lizan pequeños arroyos que la mayor parte del año no llevan cau 

dal alguno en la zona. 

Los principales arroyos superficiales con caudal permanente son -

el de San Ignacio, Mulegó, Los Comondú, La Purísima y San Javier 

al norte de la entidad. Estos afloran en la parte baja de las -

cuencas y su gasto promedio se estima en 100 y SO, SO, SO lts/ 

seg., respectivamente y se desconoce el gasto del último; en el 

sur San Jasó del Cabo con 50 lts/seg., aproximadamente. 

Los demás arroyos como son Santo Domingo, Las Bramonas, Guada

lupe, lritü, Todos S:1ntos, Pesc11dero y Santiago, que se origi-

nan en la cordillera sudc:1liforniana, son arroyos torrenciales 

que únicamente en temporada de lluvias aportan volúmenes; v11n a 

dar en su mayorín al mar dado que no existen obras de retención 

para poder captar dichas aguas. 

29.' Ecopl{m del Estndo de Baja California Sur, Ob. cit. p(tgs. 46-53 



Los recursos subterráneos están constituidos por agua almacena-
. i ·. 

da en acuiferos que presentan ·estos diversos potenciales. En 
general estos acuiferos se ericuentran sobreexplotados, pues el 
volumen que se extrae de ello·s es de magnitud superior a sus re 

cargas. 

30/ 
Sonora -. 

La precipitación pluvial no es uniforme en todo el estado pre
sentando grandes diferencias que van desde SO mm. de precipita 
ci6n en el Noroeste del Estado, hasta 1100 mm. en la parte Orie~ 
tal del estado en la regi6n de Y6cora. El rfigimcn de lluvias -
es intenso en el verano, con un aproximado 90% del total de pr~ 
cipitaci6n r 101 en invierno en forma de equipatas. 

En la actualidad riinguno de los ríos desemboca libremente al 
mar, por lo que puede considerarse que se capta y utiliza lo to 
talidad del agua disponible. 

Los-principales ríos en el estado son: Río Colorado, Río ConCC'J?. 
ci6n y Río Yaqui. 

El Río Colorado forma pnrtC' de la regi6n hidrol6gica 78 (Zona 
Sonora) y sirve de límite <le estado entre Sonora y Baja Califor 
nia; posee una longitud de 2500 km., en su mayor parte territo
rio de E.E.U.U.; y posee una cuenca de 631 980 km2. de la cual 
s6lo una pequena porción se encuentra en territorio mexicano, y 

uno aOn mfrs pequefiu C'n el Estado de So11ora, la cufil corresponde 
al Distrito de l\icgo No. 1•1. 

El Ria Concepción forma p:1rtC' de la rcgi611 hidrológico 80-1 al 
80-8, tiene 385 km. de longitud y una cuenca de 25,000 kmZ. ca~ 

tando con el Distrito de Ri~go No. 37. Su afluente principal -

es el Río Hagdalcna y desemboca en el Golfo de California, cucn 

30¡ Ecoplfin del Estado de Sonora, Ob. cit. p!igs. 49-56 



ta con la presa 11C\Jauhtémoc11 que es. utilizada para riego y tie-
-- '" .---·- ::_:_-_--_--· ,."_ '-',> .... ,_. ' ,:- :-"_•< ',·_ ·,_ ·-·' ' . . 

ne un escurrimi~iit°:'mediÓ an\Jai de 48 millones de m3. El Río -
San Ignació' f~,r~-~,·P;~rfe'1d~llliegión hidrológica 8E-1 y tiene -

una cuenca·d~\zif4ó~Í<'n{f~,-S;ae~·emb'oc~ en el Golfo de California a 
16 km. al No~t~ d~}c'rib8\rc~6¿~ ,Y tiene un escurrimiento ele 17 -

; ·- ' ., _ .. , ', . 

millones···e1e·'m3'. íior\áfio.' .-' - _:---·,· '' ',_- <·-_-__ .--,~-~-.-~:;._ 

El Río Yaqui forma par~e 'ele la región hidrológica No. 9D, su - -

cuenca es de 80 000 km2.,_ la corriente superficial m&s importa~ 

te en el estad6 con una longitud de 740 km. Se origina en las 
cercanías de Creel en el Estado de Chihuahua, penetra a Sonora, 

y a 60 km. al Norte de Sahuaripa se le une al Río Bavispe para 
agregarse a este.caudal mis adelante las aguas del Río Noctezu
ma. Es tam~i&n el sistema de almacenamiento mfis importante, -
tiene tres grandes presas: "La Angostura", "Plut;1rco E. Calles" 
y "Alvaro Obregón";· esta última sostiene al Distrito ele Riego -

No. 41 que desemboca al Golfo de California cerca ele Ciuelad Obr~ 
gón. Su escurrimiento medio anual es de J 900 millo11cs ele rn3. 

Sinaloa 3l/ 

El Estaelo de Sinaloa cuenta en su territorio con 11nn gran can

tidad de ríos, lo que aunado a la infraestructura hielr5ulica -
instalada, lo convierte en uno ele los Estados con mayor poten-
cial hidrológico <le la vertiente del Pacifico. 

Los ríos que lo cruzan nacen principalmente en el flanco occi-
dental ele la Sierra Madre Occielental, en los Estados ele Chihua

hua y Durango, tendiendo su curso inferior !1acia el propio Esta 
do, en donele el agua es nprovcchn<ln para el riego <le graneles -
planicies. 

31/ Ecopl:ln del Estado ele Sinaloa, Ob. cit. págs. 42-56 



La iniraestructura hidr&ulica instalada, ha permitido el desa-
rrollo de la agricultura fundamentalmente en las &reas de riego 
abastecidas mediante la construcción de vasos de almacenamiento 

y redes de canales y drenajes para conducir el agua por grave-
dad, o biln; mediante la perforación de pozos profundos para -
extraer agua por bombeo. 

En relación· a la· identificación de aguas subterráneas en el te
rritorio del Esta·do, se cuenta con la existencia de una zona de 
libre alumbramiento, considerada en una superficie de 44,000 km2. 
fuera de las cuencas. de'.los .ríos Mocorito, Culiacán y Escuinapa. 

Además de 1,010 pozos, con un volumen de extracción de 485 mi-
llones de mil an~ales hasta 1973. ·La mencionada zona de alumbra 

miento, lo~alizada ~n la llanura costera, se identifica como zo 
na con problemas potenciales de intrusión salina por su cerca-
nía al mar y por la explotación inmoderada de que pueden ser o~ 
jeto los mantos acuíferos subterráneos. Por otro 1 a<lo, la pre
sencia de manantiales de aguas sulfurosas en todo el territorio 
del Estado denota la existencia <le aguas subterráneas, pero no 
se cuenta con información de sus posibilidades <le explotación. 

Los mejores acuíferos en cuanto a rendimiento de pozos, profun
didad de niveles y calidad del agua se localizan en la parte -

centro y norte de la franja costera de la región noroeste, mie~ 
tras que el agua en abundancia se encuentra principalmente en -
la región Pacifico Centro. Del volumen de agua que actualmente 

se aprovecl1a e11 la agricultura, el 30' proviene del subsuelo, -
mediante el bombeo <le pozos. Esto permite garantizar al igual 
que los ríos y la precipitación pluvi:1l que sobre la zona cae -

el volumen aceptable de agua tanto para la agricultura como pa
ra las actividades de los centros <le población. 
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GEOMORFOLOGIA 

' l'f. ' N .JJJ BaJa Ca 1 orn1a orte 

Las diversas formas del terreno juegan un papel importante en -
la actividad econ6mica y.social del estado, ya que influyen en 

. ·' .- . 

la conformaci6n del. clima~'en·e1 tipo de suelos y en la v~get! 
ci6n, y éstos, a sil vez,'sobre la ,actividad agrícola, ganadera, 
forestal e industrial y sobre los :asentamientos humanos. 

El estado se encuentra constituido por tres zonas morfológicas: 
Vertiente Occidental Californiana, Región Montafiosa del Sistema 
Californiano y Vertiente Oriental Californiana. 

La Vertiente Occidental Californiana se localiza a lo largo de 
la zona litoral del Océano Pacífico. En su origen, la formación 
presenta pendientes.fuertes que se vuelven suaves conforme se -
acercan a la costa. 

La Región Montafiosa del Sistema Californiano, localizada en la 

parte centro, comprende las sierras de Jufirez, de San Pedro Mfir 
tir, Cucápás y Sierra de San Borja, con alturas de hasta 2,500 
metros sobre el nivel del mar. Entre las sierras de Juárez y -

Cucapfis se localiza la Laguna Salada, que se encuentra bajo el 
nivel del mar. 

Por último, la Vertiente Oriental Californiana, se localiza a -
lo largo del l~toral del Golfo de Cortés. La vertiente es es-
carpada y angosta en su mayoría, excepto en la desembocadura del 
Río Colorado en donde se encuentra el Valle de Mexicali. 

32/ Ecopltln del Estado de Baja California Norte, Ob. cit. págs. 17 e 23 



Baja California Sur 33/ 

Las caracteristicas repetitivas de grandes lreas en su geología, 
litologia y su fisono~ia general, hace que la Baja California -
Sur se divida en 4 subprovincias, estas son: el Desierto de Viz 
caino, Sierras Volclnicas y Meseta, El Llano de Magdalena y la 
subprovincia de Los Cabos. 

Subprovincia de Desierto de Vizcaino, se localiza al norte y -

oeste del estado, se caracteriza por extensas llanuras de are-
niscas, algunas de las cuales estln cubiertas por derrames basá!. 
ticos. Esta subprovincia se extiende hacia el sur, hasta San -
Ignacio y al este queda limitada por la subprovincia de Sierras 
Volclnicas ~Mesetas. 

Los sistemas de to~oformas que podemos encontrar son: la unidod 
Sierra de Vizcaíno, de ígnea extrusiva básica, Llanuras, de se 
dimcntación del cuaternario. 

Subprovincia de Sierros Volcánicos y Mesetas. Se extiende al - -
norte, a la misma altura del Desierto de Vizcaíno hastn casi lle 
gar a La Paz, y está limitada al oeste por la subprovincia del -
Llano de la Magdalena, su litología es algo variada pero prin-
cipalmente consiste de basaltos, ígneas extrusivas bfisicas, co~ 
glomerados, grandes fireas de archiscas y aluviones de deposita

ción. Estas mesetas de areniscas, se localizan en las unidades 
hacia el sur estfin muy erosionadas y sus extensiones van de aprQ 
ximadamente ¿5 km., de largo por 20 km., de ancho. 

Subprovincia del Llano de Nag<lale11a, No present11 en sí, un sis 
tema orográfico importante, sólo son notables nq11cllas unidades 
localizadas en el sur de 6sta, las cuales son mesetas <le arenis 

cas, las pendientes son en su mayoría menores de 1i. El área -
de lomeríos y mesetas al sur de la subprovincia se caracteriza 

por pendientes irregulares de 3 a 12~ . 

..E.! Ecoplán del Estado de Baja California Sur, Ob. cit. págs. Zl- 30 



Sonora 34 / 

S.onora puede dividirse en tres grandes regiones según su pen- -

diente, la' regiónoccidental o planicie costera donde la pen- -

diente es mirlima, la región oriental sobre la que se levantan 

los principales sistemas orográficos; y la porc.ión central tam

bién cori sistemas montafiosos' aunque de menor elevación. 
' . -. -._ i _,-_ -· _-. ,_ • 

En la región.:briental, que presenta elevaciones entre los 1500 

y 2900 m·;~;J1:.m;··,·:se erlcuentran las Sierras de Alamos y Baroye

ca,· la· d~/sri:ri ~eirlardino aLNorte (2500), Ajos (2800), Nacoza

ri (2500) ,' La PúriC:~ (2500}/Acollchi, Baviácora, Moctezuma, Ba 

v~spe, Madera (28ÓO) y Hllkchi~eia~ (2900). 
1 
' 

Dentro de la porción centra1;:con alturas entre los 900 y 1500 

m.s.n.m., se encuentran "Las Prietas", "Los Bronces" "Los Lo-

cos", "Mazatán" y ''Tecoripa"; restringiendo las áreas de cultivo 

en las márgenes de los ríos y los valles intermontaños, al igual 

que la región anterior. 

La región Occidental está constituida por planicies que dan -

asiento pr5cticamente a la totalidud de la superficie cultivada 

.mediante riego, aunque se hallan pequenas sierras aisladas como 

la "Sierra Seri" en la Costa al Norte del Desemboque, "Sierra -

Prieta", "P]nacate" y "Sonoita" al Noroeste del Desierto de Al

tar. 

En el Desierto de Altar existen porciones de dunas, algunas se 

localizan en la región contigua a la "Sierra del Pinncnte", y 

principalmente hacia la porción costera del Norte de Puerto Li 

bertad hasta el Desemboque en el Norte de Punta Tepoca . 

..J3.! Ecoplán del Estado de Sonora, Ob. cit. p!Ígs. 25-28 



Sinaloa 
35

/ 
. ., :. .' •, . . . .· . 

El sistema orográfico del Estado de Sinaloa, tiene su origen en 
las estribaciones de. la Sierra .Madre Occidental, que se intro- -

ducen al territorio de la entidad, por el Norte y Noreste, en -
s~s límites con los estados de Chihuahua y Durango, originando 
diversas estribaciones y derivaciones, a las que se les han da
do numerosas denominaciones, de las cuales se anotan a continu~ 
ción las principales: hacia el Norte del territorio, en los lí
mites con Sonora, en el Municipio de Choix, se levantan las Si~ 
rras de Sonábari, Gecopira y Cocopira. En el Municipio de El -
Fuerte dominan la Sierra de Tasajera y los Cerros de San Pablo, 
Boturi, Santa Rosa, Batoguissy, y Memoria. La Sierra de Nava
chiste se lpcaliza en el Municipio de Ahorne, rompiendo con· la 
morfología característica del litoral. 

En el Municipio de Sinaloa de Leyva aparecen las vertientes -
occidentales de la Sierra de Durazno, Sierras de Cintnboca y -
Tescalma, así como el Cerro de La Pirámide. Entre los Munici

pios de Culiacln, Badiraguato y Mocortio existen las Sierras de 
Paras, Agua Blanca, Badiraguato y el Cerro Aguapepe, además de 
que al Este de Culiacán aparece el Cerro del Colorado y en ~loco 

rito los Cerros de Agudo y Limón; las Sierras de Los Frailes, -
·Ocuiatita, San Juan del Candelero y Cerro de San Vicente, en el 
Municipio de San Ignacio. 

Parte de l(n Sierra de Tecuichamona pertenece al Municipio de -
Elota y el resto nl de Cosnlá, al que corresnondcn tambi6n las 

Sierras de Guadalupe Reyes, Conitaca y Cosnlá. Ascendiendo des 
de ln extremidad austral del territorio del Estado, se cncuen-
tran, en los Municipios de Escuinapa y Rosario, los Cerros de -
León y del Canco, el Monte de los Ochotcs y la ~lesa de Las llor 
migas . 

.]!i_/ Ecopl{m del Estado de Sinaloa, Ob. cit. p~gs. 25-32 



El Cerro de la Silla se encuentra en Mazatlln, y cerca de los -
limites de Durango y dentro d~l territorio del Municipio de Con 
cordia, se levanta la Sierra del Espinaz~ del Diablo. 

Sobre el anllisis de los accidentes topogrlficos más caracterí~ 

ticos en la región es importante subrayar algunas consideracio
nes en relación con los asentamientos humanos, la mayoría se -
ubica por lo general (a excepción de Mexicali, Hermosillo, Cd.
Obregón) sobre terrenos con pendientes mayores al 1oi. 

Así mismo, existen asentamientos que por su 
fueron fundados en las laderas montañosas. 

función productiva 
En la mayoría de -

estos centros de población existen peligros de deslaves, desl! 
zamientos e inundaciones provocados básicamente por los escu-
rrimientos de las aguas pluviales, y que en algunos de los ca
sos el abastecer de agua potable resulta altamente costoso. -
(El caso de la Ciudad de Tijuana, debido al tamaño y crecimie! 
to de la población y la ausencia de fuentes de ab~stecimiento). 
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SINTESIS DEL MEDIO NATIJRAL. 

De acuer.do con la descripci6n anteriormente presentada respecto 
' .. . . 

de las características naºtur¡iles de esta regi6n, es evidente la 
: i : ~ . • . - " • . . . 

existencia de .una diversidad de microambientes, muchos de los 
cuales poseen un el.evado potencial para su aprovechamiento en 

las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, principal . . . 
mente. 

No está por demás recalcar que la aptitud natural de la zona es 
mucho más que una suma de sus variables físico-biol6gicas. Es

ta es en cambio, el resultado de la interacci6n entre las mis -
mas, así como de la participaci6n de la sociedad en el desarro

llo de proyectos específicos que tengan corno base la utiliza 
ci6n racionrl de los recursos naturales. 

Un claro ejemplo dé lo anterior lo constituye la gran riqueza 
general a través de las actividades agrícolas y ganaderas que 
se realizan en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, 

una vez que el desarrollo de distritos <le riego 11an constituido 
una al terna ti va para la disposici6n de las aguas subterráneas · -
para suprimir los efectos restrictivos de los climas desérticos 
caracterizados por escasas precipitaciones y oscilaciones té·rmi_ 
cas extremas que no permiten en forma natural el desarrollo 6p

tirno de la agricultura temporalera. 

Adicionalmente nl desarrollo de los proyectos de riego, la tec
nificoci6n de la agricultura ho permitido incrementar la efi 
ciencia de estos sistemas de producci6n, los cuales actualmente 
permiten generar buenas perspectivas para ampliar las zonas de 
cultivo, tomando como base la existencia de suelos ricos y ap -
tos para In agricultura, tales como: los fluvisoles, luvisoles, 
vertisoles, xerosoles y feozems, así.como la existencia de 
aguas subterr5neas subexplotadas donde el agua en este tipo de 

suelos juego un papel importante por la frecuencia del riego l~ 
granda con ésto;· excelentes resultados en la cosecha y que al 



respecto . S() tien~ p~ra la regi6n una extensi6n de aprox imadame~ 
te 19,3SOKm2\'(o.9%~espehto'al.totaldelpais o 1'935,000 Has.) 

las ,d~ltas iJ~~·J:{1{~·;i~~;i~ies'.,originad~~ .por. los ríos han propI_ 
ciado la ci'.éac'Hin;cÍé':"'es'té'tipode 'siielos de .al ta productividad 
: .. _-'.'-·,.,;_:._- --<; .. ;.·_,¡_:,,_"·-;:-;,-._:•J_'.~;~.'/·-~-·,;-~--:r,;I::'::~>!;,;;;_:_'<.:.-: .. ·"'>-·:·'' · --'.·-__ ,¡ .· _. ·, 

agrkcilá; ''tii1;es'.·e1;'caso dé; los Válles del Ya qui, Mayo y Fuerte. 

. . • • . i :t~1~~{:;;.\;j?Jíi;~.~' .. ".}:;\ : . ,' . : . ·.. .• . . ·. . . 
La agricultu'.ra;detemporal.noesmuy. significativa en la regi6n, 

pues s6Ío ~íé~~'if~,J(Ó2o;íéin2:I.':·~· C402 ~ 000 Has.) y representa el 
. ' -'<'. ::_: .·._-:' -\~'-'·_·:-~·-···-····_.· -! .. - <-~:'.:··:·'.'.·~:-'~'--~·-~-..,:--.-:_-_~_:.:·:-: -_,:, .. · 

o. 2% . del '.tis~¿pg{~tidlai);aeii;'sl.lelo á nivel nacional . 

. .. •••.•·· : . :·;1;·Gq~¡¡:;~;ii~:.~~i.~¿::i}'..¡;;~&:i:•······ > ..• 
Esto. s1gn1f 1ca'-';qUe!:r.espe'cto~iaL área cultiva da en 1 os ciclos pri-

. , : , ··: :->::;' :-),:.~·;;:\-i:\t·,,;:·~_:;t"fs·f ;~.:;i ,~ -:0:.:~1~ rr:'i:'~L:~·;,;~~ ,"!.·· :.:: := ·_ • 

mavera~vefano-',otcifio~inv1erno;para todo tipo de producto: 120 ,000 

Km2 ~/:(6%~~~,~~~~~~'.:rD~~~~~i nacional) quedan por incluir al 

desarr~ll~ agrcí1'6g:i.co el equivalente a 120, 000 Km 2 más. 

Sobre lo~ recursos hidro16gicos (Véase lámina No. 4) que en la 

zona .son muy ah.undantes, se puede afirmar que el grado de desa -

rrollo que llega a alcanzar la regi6n es proporcional a su clisp~ 

nibilidad de agua, ya que se cuenta con un escurrimiento virgen 

de aproximadamente ·9 1 s12 millones ele m3 propiciado por dichos 

ríos, aunado con los vol~mencs de captaci6n y al~acenomiento de 
las grandes ~resas ubicadas principalmente en Sonora y Sinaloa 

permiten por un lacio garantizar el agua requerida para las zonas 

de cultivo. 

Estos recursos se manifiestan como elementos del ciclo hidrol6gI_ 

co, en el cual el clima tiene una influencia decisiva, ya que d! 
termina las precipitaciones que alimentan los cursos y cuerpos 

de agua. 

36/ 

:ni 

Con base a la carta de vegetaci6n de ln República Mexicmrn, ese. 
1:4 '000JOOO elaborada por la Secretar'.Í.a de Asentamientos llunnnos y 
Obras Públicas y tol\\'.lndo el criterio de figuras geom6tricas, se obtuvie 
ron las superficies de las úreas de agricultura de riego y temporal pa':' 
ra relricionarlas posterionnente con respecto al '; del total nacional 
o el uso potencial del suelo. 
De la Madrid Hurtado, Miguel, Lic. Presidente Constitucional de los Es 
tados Unidos Mexicanos. v. Infonne de Gobierno, ~!éxico,D.F., l-IX-198'7. 



La precipitaci6n promedio del r6gimen de lluvias es del orden de 
Z 00-600 mm. considerado como normaLpara la agricultura de tempo

ral, salvo en situaciones críticas en que.debido a la entrada de 
hurácanes a.las costas del E~tado de Sinalo~, ocasionan inunda -

ciones y cuantiosas p~r.didas materiales y agrícolas. 

La limitante física-natural inás importante del país que cruza a 

los estados de Sonora y Sinaloa i que "no permite" una planea 
ci6n mucho más 6ptima sobre· el. diseño de unidades de riego, es 

la cordillera Madre Occidental que cruza a los estados de Sonora 
y Sinaloa. 

El país cuenta con recursos naturales en volúmenes suficientes 
pero la irregular distribuci6n geográfica de 6stos impide aprov~ 

. ' charlos a escala nacional y estatal de una manera homog6nea de -
t ' 

jando grandes regiones con un abastecimiento insuficiente o nulo. 
Esta situaci6n se·ve agravada, ya que las áreas que tienen limi
taciones de algunos recursos tienen una elevada densidad de po -

blaci6n y tal situaci6n implica sobre todo para los grandes con
centraciones, abastecimientos cada vez más costosos, proyectos 
t6cnicos más complejos e inclusive desigualdades regionales. 

Sin embargo, para el caso <le la regi6n Noroeste 6stos se manifies 

tan de manera abundante garantizando el abastecimiento, la <listri 
buci6n de los productos a países con necesidades en alguno de es 

tos renglones. 

De la explotaci6n racional de sus recursos naturales al igual que 
en otros regiones del país, dependerá el 6ptimo aprovechamiento 
de los mismos y garantizará la preservaci6n del medio natural. 

Por otra parte, desde el punto <le vista de su potencial o apti -
tud natural, la regi6n no presenta grandes obstáculos para laº! 

pliaci6n <le las actividades ganaderas y el fomento de las activi 
dades pesqueras. 
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DISTRlBUCION DE LA POBLACION 

El proceso de urbanización que ha experimentado México en los -
primeros.setenta años de este siglo se ha ·manifestado en cambios 
notables, sobre todo en.las grandes ciudades. El país ha deja-

. . ' . ' 

do de serpredoiilinantemente rural y está en proceso de conver--
tirse en predominantemente urbano. 38/ 

. La Región Noreste del país posee una población de 6' 669, 100 habs. 
(aproximadamente s.zi con respecto al total nacional) sin cons! 
derar la población flotante que se da, básicamente en las ciud~ 
des fronterizas de Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Col~ 
rado y Nogales a consecuencia del espejismo del Dolar y las co~ 
tinuas deportaciones por parte de autoridades de migración de -
los Estados Unidos de Norteamérica .. 

Esta población oficial, se distribuye generalmente en más de 10 
centros de población importantes (con población arriba de los -

150,000 habs.) en los que se incluyen; capitales de Estado, ca
beceras municipales y ciudades fronterizas. El resto de la po

blación se encuentra en localidades pcquefins. 

Los aspectos demográficos, el establecimiento de asentamientos 

humanos en relación a los recursos naturales existentes en la -
zona, y la atracción migratoria hacia el vecino país del Norte; 
permiten establecer funciones predominantes en los centros de -

población en los que destacan: las de servicio, industria de la 

transformación, comercio y construcción, esto confirma por una 
parte ciertas características del desarrollo en la región. 

_2,/ Véase el capítulo La Urbanización en el Siglo XX: 1900-1970 
Unikel I.uis, el Desarrollo Urhano de México (Zda. edición, 

México, El Colegio de México, 1978) Pág. 24. 
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GRAFICAS SOCIO-ECONOMICAS 

En los últimos veinte años los hábitos alimenticios del país -
han estado recibiendo· un impacto cm,ayor, que lo ocurrido en to- -
dos los años previos y ésto je debe al incremento constante de 
su población, lo que implica una mayor demanda de productos -

cárnicos, marítimos y agrícolas¡ y por otra parte, la penetr~. 
ción de una tremenda expansión de varios sistemas de comercia

lización que penetran cada vez más hasta las pequeñas comunida 
des, vendiendo alimentos atractivos por su sabor y presenta-
ción: fritos, refrescos, pastelitos y bebidas alcohólicas, -
orillando con esto a destinr un % considerable del salario mí
nimo para la compra de dichos productos, y propiciando un sig-

. ' 
nificativo cambio dietético por abandonar la llamada dieta --

indígena de maíz, frijol y chile, esto acelerará el cambio -
porque las persorias de muy bajo ingreso c;onsideransu safistac-
ción energética y no el valor nutritivo integral. El consumo 
de ftijol ha decrecido mucho, ya no se consume dos o tres ve
ces al día corno antes, sino que ahora en muchas regiones ha -
bajado a tres veces por semana. Se ha dicho que-el maiz y el 
frijol han sido a la vez la dicha y la desgracia del mexica
no; la dicha porque le han permitido sobrevivir, pero la des 
gracia porque lo han mantenido en un nivel precario de desa-
rrollo individual y colectivo. 

De acuerdo p cifras emitidas por el Instituto Nacional de Nu
trición sobre la situación alimenticia de las regiones de la 

República; la zona del Noroeste es la que presenta mejores -
resultados, ya que su población consume en promedio 2330 calo 
rias y 20-69 proteínas por habitante/dia, y la más crítica -

de las zonas comprende a los Estados de Onxaca, parte de Gue
rrero, Vcracruz y Yucatán con indicadores muy bajos; 1893 -

calorías y 8-50 de proteínas. 



Esto significa por una parte; educaci6n y mayor producci6n · 
de alimentos. 

La Organizaci6n de las Naciones ~nidas recomienda como norma, 
el consumo de 2,600 calorías y 75 gramos de proteína por per
sona/día que de una manera se ve plasmado en datos en la grá
fica de la canasta básica y que significa en términos de auto 
suficiencia aumentar la producción y ampliar las fronteras de 
explotación de alimentos mediante una infraestructura que apo 
yó las ·actividades básicas tanto en maquinaria, equipo e in-

dustria, para que se lógre:l. Que todos los mexicanos tengan -
suficiente maíz y frijol para consumirlos a llenar tres veces 
al día. 2. Que todos los días tengan otro cereal además del - -

1 

maíz, Is ea productos de trigo o arroz. 3. Que todos los días -
consuman un tercer plato además del maíz y el frijol, sea un 

producto animal, carne, leche, queso, huevo o pescado, o ve-
getal, leguminosas como soya, garbanzo o lentaja. 4. Que -
siempre puedan cocinar con grasa o aceite, para elevar el co~ 
tenido calórico de la dicta. S. Que todos los días puedan -
agregar una fruta o una verdura aparte del chile y ji tomate y 

6. Que todos los niños menores de cinco años puedan consumir 
medio litro de lecho o equivalente al día y esto; s6lo será 

factible en la medida que un mayor n6mero de personas se int~ 

grcn al aparato productivo del país, ya sea para engruesar las 

filas de la población ccon6micamente activa, incluyendo hom -
brcs y mujeres o intentando el cambio en las estructuras fami-

1 iarcs al trav6s de la superación personal, la educaci6n en la 
familia o el apoyo productivo en el hogar, en esa medida se lo 
grará erradicar viejos vicios y se estar' por otra parte mejo
rando la calidad de vida. 
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GRANOS Y OLEAGINOSAS 

Dentr.o de los . renglones prio.ri tarios. y estratGgicos para el des~ 
rrollo delcp~ís,.destaca el ~basto de alimentos y en este rengl6~ 

. ' .... ·.-... •.. ' . 

el maíz, ¡¡rroz, frijol.y.trigo conforman parte de la canasta oá
sica de aiimentós·, aportando en su conjunto los mínimos requeri

dos de .843.cJiorías por persona/9ía (Véase lámina~gráficas), que 

permite c~nj~nta~ente con o:tlros p~oductos como: carn~, pescado y 
verduras•uná dieta balanceada para el mejor aprovechamiento del 
contenido.nutricional. 

Al respecto; la producci6n de granos y oleaginosas en la rcgi6n 

fue en 1985 de 2'678792 · toneladas 'J'l./ donde el Estado de Sono

ra aport6 a la pro.ducci6n regional y del país el 70% de dicho 
monto, p~r otra parte si c~mparamos cifras de producci6n con ca

pacidad de almacenamiento.en la zona, el sistema nacional para 
el abasto dependiente de la Secretaría de Comercio report6 en 

1985 una.capacidad de almacenamiento de 5'311503 toneladas, don

de el 54.5% corresponde a la iniciativa privada (2'581813 Ton.) 
y el 45.5% al sector oficial (2'729630 Ton) depositados en Alma

cenes Nacionales de Dep6sito (ANDAS-45%) Bodegas Rurales Conasu

po (llORUCONSA -29%) y otras oficiales (26%); esto permite visua

lizar de entrada un superávit del 50% en la capacidad de almace

naje. 

Comparativamente con los requerimientos de producci6n para las 

cuatro entidades respecto a granos, para el ano de 1986 fue 
aproximadamente de 2'047413 Ton., 4o,' la producci6n cosechada 

2'678792 Ton. y la capacidad de almacenaje de 2'729630 Ton. di -

chas cifras permiten observar signos favorables que garantizan 

39_! 

40/ 

Secretaria de Progrmmci6n y Presupuesto, Anuario Estadístico de los 
Estados de llC, llCS, Son., Sin. 1985, (~léxico, talleres SPP, 1985) 
Valor que resulta de multiplicar la poblaci6n de la regi6n del noroes 
te por el consumo anual per capita de granos y oleaginosas (307 Kgs):-



el consumo a sus habitantes. Sin embargo, por las característi

cas agrícolas de otras zonas del país, los Estados de Sonora y 
Sinaloa distribuyen internamente granos, frutas y verduras, más 
a6n el grado de dependencia de las ciudades fronterizas hacia 
los Estados Unidos en el mercado de productos básicos, hace que 
se prevea requerimientos de equipamiento por incrementos de po -
blaci6n en el mediano plazo. 
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PRCCUCTIVAS BASICAS 



FRUTAS Y VERDURAS 

Los resultados de la Producci6n de Frutas y Verduras regularmen
te no presentan características homog&neas; primero por la natu

raleza del producto y segundo por la ubicaci6n del mismo, Sin 
embargo la regi6n del Noroeste y el resto del Norte del país re
presentan el 54% de las explotaciones agrícolas con respecto al 

total nacional, debido a la composici6n orgánica del uso poten -
cial del suelo y el uso de t&cnicas más modernas. 

La producci6n más significativa la constituye: el jitomate, ch_! 
le verde, papa, lechuga.romana, repollo, chile serrano, calaba
za, pepino, elote, mel6n, sandía, mango, uva y caña de azúcar, 
y que forman parte de la canasta básica, ocupando el segundo l~ 
gar en importancia con aport~ci6n de 771 calorías por persona/ 

1 

día (V6ase lámina-gráficas) que al igual que otros productos en 
conjunto aportaron una producci6n de 1 1 912,647 ton.~/ a nivel 

nacional, en una superficie cosechada de 258,390 has (5.11 res
pecto al total nacional). 

Sinaloa ocupa el primer lugar dentro de la Rcgi6n del Noroeste 
en producci6n de Frutas, Verduras y Hortalizas y esto se debe a 

la ubicaci6n geográfica que ocupa el estado, determinando por 
su ciclo natural. La regi6n presenta para hortalizas y legum 
bres una superficie cosechada <le 136,874 has.·, y para frutas 

121,516 has., con una pro<lucci6n de 1 1 185,000 tons. y 727,559 
tons. respectivamente. 

Comparando cifras de pro<lucci6n (1'912,647 ton.) con superficie 
cosechada (258,390 has.) requerimientos <le pro<lucci6n 

(1'874,017 ton) e infraestructura <le apoyo (que es baja); la r~ 
gi6n por su riqueza gar;mtiza ampliamente el abastecimiento <le 

Secretaría <le Agricultura y Hccursos lli<lráulicos, estimaciones de la 
Producci6n Agrícola en los llistritos y Unidades de riego, infol11le meca 
nográfico (M6xico, SARJI, 1985). 



productos. enla' zona y prev6 para el futuro la capacidad de inco!_ 

porar 2583 K~2 ·•·· _1.1t (que ,re~resen ta el • 02% del uso potencial del 

suelo c~n'.respecto al total del país). 

Por otr~ pa:;·te; las características de la producci6n en la unidad 

que compone las cosechas son en base a su tamaño, peso, color y 

sabor lo que determinan la calidad del producto, y estos el pre -

cio en el mercado, ello obliga a depositar las frutas y verduras 

en lugares adecuados mientras son clasificadas y empacadas para 

su posterior distribuci6n, que al respecto son insuficientes y 

acopiados en lugares inadecuados, bodegas muy rústicas )' en algu

nos casos del lugar de producci6n al consumidor. 

1 

La disponibilidad de medios de acopio y almacenamiento con que 

cuentan las cuatro entidades Federativas es muy baja; ya que s6-

lo se disponen cuatro unidades;~/ en Ensenada, B. C., Culiadn, 

Los Mochis y Guasave, Sin., con capacidad de operaci6n de aprox! 

madamente 334368 toneladas, por lo 1¡ue se aprecia comparativame~ 

te con la producci6n regional un gran <l6ficit de unidades para 

esta actividad •. 

M' 

,45/ 

Estimaci6n con base a las carncterísticas edafol6gicas y su extcnsi6n 
territorial de acuerdo a la interpretaci6n cartográfica. 
Veáse Sec:Í'ctarfo de Asentamientos lh1m1nos y Obras Públicas. Subprogra
ma Nacional de Centros de Acopio de Proch.1ctos Perecederos, docwnento 
preliminar de trabajo en coonlinaci6n con la Dirccci6n de Proyectos Es· 
peciales de la Presidencia de la República, (México, SAllOP. 1981). 



.. , ... , 

'i 

.,:·.-··''. 

.·,·. 



GANAIJERIA 

A niveles de promedio nacional, la producción y. disponibilidad 
de alimentos de origen animal es bastante reducida s~ se le com 
para con paises con ganadería más tecnificada.· Según se puede 
apreciar en el cuadro siguiente, el consumo per c5pita de todas 
las carnes en canal en 1986. ascendió a 17.54 kilogramos (48.1 
gramos diarios). De este total, la carne de res ocup6 el primer 
lugar con 9. 1 kilogramos (24.9 gramos diarios) A ésta siguie-
ron la de cerdo con 6.34 kilogramos (17.4 gramos diarios), lue
go la de aves con un consumo de l.63 kilogramos (4.5 gramos di~ 
rios), en tanto que los consumos de carne de ovinos y caprinos 
ocuparon los últimos lugares con 0.22 kilogramos (0.6 gramos -
diarios) y 0.25 kilogramos (0.7 gramos diarios) respectivamente. 

En lo que b leche de vaca y 'huevos se refiere, lo disponihili-
dad es también reducida. El consumo por persona para el caso de 
leche de vaca fue de 85.8 litros al año (231 .1 ce diarios) en -
tanto que el consumo de huevo fue de 129.7 piezas (0.4 piezas -
diarias). 

c o n e e p t o s 

Habitantes: 8 J '000, 000 
(a nivel nacional) 
Carne de vactmos 
Carne de ovinos 
Carne de caprinos 
Carne de porcinos 
Carne de aves 

Total carnes 
Leche de vaca (mil L.) 

lluevas (mil huevos) 

Producción carne 
Ton. en canal. 

737' 100 
17,820 
20,250 

513,540 
132,130 

1 '420,840 
6'949,800 

10'376,000 

Consiunos por habitan te 
Anual Diario 

9. 10 kg. 

0,22" 

0.25" 
6.34 " 

l. 63 " 

17.54 

24.9 grs. 
o. 6 " 
o. 7 11 

17.<1" 

4. s " 

48. 1 " 
85.8 Lts. 235. 1 ce. 

129.7 piezas 0.4 pza. 



Las praderas anuales de invierno y los cultivos forrajeros de 
maiz, sorgo, avena, cebada, 'garbanza y remolacha en una superfi 

cie global de 378,750 hect:ír~as, contribuyen a completar la ali 
mentaci6n básica del ganado lechero y en escala menor del gana
do de carne, L.os cultivos de garbanzo porquero y de sorgo para 

grano, en superficie cultiva da de l '76.7, 2 58° hectáreas, contrib!:!_ 
yen principalmente a proporcionar alimento a los ganados porci

no y avivar. 

46¡ 
La poblaci6n de ganado -- de pastoreo que los recursos forraj.<:_ 

ros ~ustentaron en 1986 registr6 un total de 11'081,400 cabezos, 
incluyendo al ganado bovino lechero especializado, el cual en 
esta regi6p representa 12.3% del total de las 'vacas ordefiadas en 

el pais, los bovinos para carne en número de 3'332,355 cabezas, 
es la especie ganridera que predomina en la regi6n y constituye 

el 33.39% del total de ganado bovino en N6xico. A los bovinos 
le sigue en importancia el ganado caprino con una pnrticipnci6n 
nacional del 12.1%. 

El Estado de Sonora, por su extensi6n territorial es el estado 

que cuenta con un mayor número de cabezas: 2'070,514, lo que 
permite garantizar el abasto oportuno de dicho producto en la 
regi6n. 

Respecto al equipamiento existente j]_I parn el sacrifkio de r.<:. 

ses, este es de aproximadamente 88 unidades: 8 en Baja Califor
nia, 9 en Baja California Sur, 31 en Sonora y 40 en Sinaloa, 
las características físicas y su funcionamiento es en general 

Vdse S.'Ínchez llurlÍn Arturo, Tecnificación <le la Gana<lerfo Mexicana 
(la. Edici6n, México, Editorial Unusa 1986). 
Veáse Secretaría de Asenwmientos Jhnmnos y Obras Públicas, Inventa
rio Nacional de Mercados Públicos, tianguis y rastros nunicipalcs, 
1981; documento interno <le trabajo (México, D. F., 25 J, 1981}. 
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bueno; sin embargo el área de procesamiento es mínima y la mata~ 
za promedio/semana varia entre 2 y 175 cabezas a excepci6n de 4 
centros importantes que son: La Paz, Baja California Sur, Los Mo 
chis, Culiacán y Mazatlán en Sinaloa, por lo que.se hace necesa
rio la modernizaci6n del equipamiento y sus procedimientos de ma 

tanza. 
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PESCA 

'~n 1985 la producción de especies pesqueras en peso vivo alcan
zó un total de 1 millón 255 mil toneladas, ·cifra superior en --
1O.61 a la del año anterior (a nivel nacional) 

De la producción total, 812 mil toneladas (65\) se destinaron -
al consumo humano di recto, cifra que, a 'Su vez, fue superior en 
3.6\ a la del año anterior. Al consumo humano indirecto se ca

nalizaron 403 mil toneladas (32\), volumen que creció en 26.61 

con relación al de 1984. 

En el ámbito regional, los registros de la producción pesquera 
tuvieron el siguiente comportamiento: 926 mil toneladas (73.81) 
fueron reportadas por las entidades del litoral del Pacifico, -

cifra mayor en 22.1\ a la del año pretedente; 299 mil toneladas 
(23.8\) correspondieron a los Estados del Golfo y Caribe, cont! 
dad inferior en 12 .. 6\ a 1984; y las entidades sin litoral mani

festaron 24 mil toneladas (1.91), volumen 5.1i tnmhi6n inferior 
al del año pasado. 

Cuatro entidades, Sonora, Baja Californio, Sin11loa y ~erocruz, 

aportaron en conjunto el 68' del total nacional. Les siguen en 
importancia, Baja California Sur, Campeche y Tamnulipas, cuyas 

capturas sumaron el 151 del total. 

De acuerdo con cstimncion<'s, durante 1985 las instalocion<'s pr~ 

ccsadoras de ¡1roductos pesqueros recibieron alrededor <le 697 -
mil toneladas <le materia prima (en peso de descmharq11c). Esta 
cifra fue superior en 15. 2~ a la que recibió el año anterior -
la misma planta. Igualmente esa cantidad, excl11y<'n<lo los des
perdicios (44 mil toneladas), rcpresC'nta el 59.4~ <le las captu
ras totales del país, porcentaje que l1ahln por si solo <le la im 
portnnciu que adquiere cnda día esta fas<' dC' la pesen. 



El análisis de las cifras por proceso, muestra que las plantas 
• . .. 1 

·reductoras captaron 364 mil toneladas, cifra que represent6 el 
- . - - . . . i 

52.31 del total para la indus~ria, mientras que las enlatadoras, 
congeladoras y plantas de. otros procesos recibieron 169 mil, 158 
mil y 5 miitonela.da~ resp.ectivamente, esto es, 25.2, 22.7 y 0.8 
por cierito en e~~ ord~n, de la recepci6n total por la industria. 

i ·~\ 

En lo que se ;refiere al aumento en la recepción de materia pri-
ma entre un afio y otro).i~s-~rilatadoras registraron un incremen 
to del 26.21 y otrosproc~so~ 3.8%~ En estos porcentajes la -~ 
captura fue el factor que mis contribuyó a esos aumentos. 

El total de la industria obtuvo 261 mil toneladas de producto -

terminado con destino al mercado interno y externo. Dicha can
tidad superó en 18.31 a la del afio precedente y se integró como 

sigue: 111 mil toneladas fueron aportadas por la planta congel~ 
dora, 76 mil por la enlatadora, 72 mil por la reductora y las -
1 ,600 restantes por los otros procesos. 

4~· 
En 191l5 la oferto global-1 fue de 706,875 toneladas, cantidad S!;! 

perior en 8% a la del afio anterior. Asimismo dicho total se in 
tegr6 con 446,343 toneladas de productos frescos y 260 532 de -
industrializados. 

En 1985 ln producción de t6nidos alcanzó una cifro r6cord de -
m&s de 98 mil toneladas, cantidad superior en 12.71 a la obte-
nida el afio anterior. 

-~ Este concepto es el resultado de sumar el producto comercio 
lizado en fresco con lns diferentes presentaciones de la in 
dustria. No se incluyen los transacciones con el exterior, 
yn sean importaciones o exportaciones. 



Las capturas del crustáceo, en peso vivo, sumaron 75 mil tonela 

das. Al analizar las capturas por litorales, se observa que en 
el Pacifico se concentr6 el desembarque de 46 mil toneladas 
(62% del total), mientras que en el Golfo y Caribe se recibie

ron 28 mil toneladas (38%), Las entidades que más captura re
portaron fueron Sinaloa(24 mil toneladas), Campeche (17 mil), -
Sonora (10 mil) y Tamaulipas (7 mil). 

La planta enlatadora de sardina recibi6 103 mil toneladas equi

valentes a 129 mil en peso vivo; esa materia prima fue superior 
en 46,1% a la captada en 1984 y represent6 el 61% del total de 

las especies que proces6 esa industria de enlatado. Los princi
pales Estados en donde se desembarc6 este recurso fueron Sono
ra, Sinaloa, y Baja California Sur~'. 4 ~/ 

1 

De acuerdo a la producción total nacional para consumo directo 

(812,000 ton/81 1000,000 hab,) el indica.dar de consumo de pescado 
percápita 27.39 gr. diarios pensando que se involucre a toda 
la población es muy bajo, a sabiendas que el Golfo de Califor
nia es muy rico en recursos maritimos y que M6xico ocupa el -
decimosegundo lugar en pesca y mariscosf.0.{notivo de prcocupación
por aumentar la producción y que esta no ha llegado a cifras -
record, debido a embarcaciones obsoletas, y equipo/refacciones 
de alto costo. En cuanto a la industria de apoyo esta se con
centra principalmente en Ensenada, D.C., Santa Rosalia, D.C.S., 
Guaymas, Son., y Topolobnmpo, Son., funcionando satisfactoria
mente. La ampliación y mejoramiento dependerá en gran medida 
del volumen de captura y la construcción de unidades nuevas en 
relación directa a la población y volumen de exportación. 

49/V6ase Secretarfa de Pesca (SEPESü\), Sistema N;1cional Integraclo de Infor 
- maci6n del Sector Pesca. !nfonne Mccanogr{ifko. (México, D. F., 1986)-

sr/Cifra revelada en el Congreso llispnnamericnno de Ingenicria Naval Marina 
y Ciencias Ocenográficas, (Cd. de México, Julio de 1987), 
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CONCLUSIONES DEL·DIAGNOSTICO 

M6xico; al igual ~ue otros- paf.'~es. ~frollta serias dificulta des 
' - < -' --_'·:/-':~--·:«''·_-' _( ,_,._.:_::·. ~ .:,: •<·.:·:- .i _-: ·.-;,· .. ~-~-.\:_>~,. -_ '-~,;_:·: _,;,~·._->-.:: .. ·.,-::: -.- ; .· -'': ". 

econ6micas i ·lo' que: ha .venido, a gravar tina .• si tuaci6n. de cambio' 
dinamismo ·-~·-.m~deinÍ.zá~i6n de 'su ~l~nt~. productiva. 

La vegetaci6n constituye un aspecto importante dentro de los -
sistemas ecol6gicos, porque funciona principalmente como elemen 
to de regulaci6n climática, hidrol6gica, paisajistica y contr~ 
la la erosi6n, además de servir de alimento y habitaci6n a las 
especies faunisticas. Su relaci6n con los Asentamientos Huma
nos permite definir la influencia reciproca entre los elementos 
vegetales y los usos del suelo en los centros de población, asi 
como los efectos que se produzcan para el desarrollo urbano, 
considerando aptos para el mismo: el matorral hal6Iito, la sel
va baja caducifolia y las áreas erosionadas. 

La regi6n del norrieste, integrada por Baja California Norte, B~ 

ja California Sur, Sonora y Sinaloa han estructurado gracias a 
la realizaci6n de las grandes obras hidrfiulicas sobre los rios 

Colorado, Yaqui, Mayo, Fuerte y Culiac5n y de las obras de rie
go de Santo Domingo, Costa de llermosillo, Caborca y Altar eñtre 
otras; una agricultura comercial generalmente capitalista, con 
alta productividad por hect5rea, una casi total mecanizaci6n de 
las labores agrícolas, uso de fertilizantes en gran escala, étc. 
Su especialización son las cosechas de trigo y sorgo, algodón y 

tomate, cafin de azúcar y verduras, tanto para el mercado inter
no como para la exportación, sobresaliendo al respecto los dis
tritos de riego de Sonora Sur, Baja California Norte y Sinaloa 
septentrional. La agricultura en la regi6n se establece sobre 
una superficie de · 2' 337 ,000 has, dentro de la cual el 68% corres 
pondo al s6lo cultivo de granos y aproximadamente el 32% a fru 
tas y verduras en superficie cultivada de temporal e irriga
ci6n por bombeo. 



La agricultura, en. el Estado de Baja California Sur, .es muy p_q_ 
bre· por la es~asez de agua, teniendo•que su agricultura de tero 
poral es .. sólo}é lí073 has., tambi6n es relevante en el estado 

la Fruticultur.i pi.les ·además de obtener buenos rendimientos, la 

variedad ~rilos cultivos es significativa. Sobresale la produ~ 
ción de uva, coco, dltil; c1tricos, mango, aguacate, ciruela, 
papaya, tamarindo,·zapote amarillo, plátano y guayaba, 

El número de cabezas de ganado en el región es del orden de 
31 332,355 cabezas, especie predominante a nivel nacional que -
permite garantizar el abasto oportuno de dicho producto a la re 
gión, Es en Sonora la ganadería fuente de ingresos regionales -
que a base de cuotas anuales exporta hacia los Estados Unidos -
gran parte de su producción. 

1 

En 1985 la producción de especies pesqueras en peso vivo alcan
zó un total de 1 millón 255 mil toneladas, 70% para el consumo 
directo y 301 para exportaci6n, relacionado con la población el 
consumo per cápita es bajo (27 ,39 grs.). También existe una muy 
importante explotación pesquera, con sede principal en los 
puertos sonorenses de Guaymas y Pefiasco, en MazatlUn y Topolo
bampo, Sin., en La Paz, Tortugas y otros sitios de Baja Califor 
nia Sur y Ensenada, B.C. Los mariscos y at6n se destinan tam
bi&n al mercado norteamericano, pero la sardina y otras espe
cies van al interior de la República. 

A través de todas estas zonas podemos observar que la extensión 
de las zonas pesqueras en México son bastante amplias y ricas -
en toda clase de peces siendo por tanto necesario cubrir lo mis 
altamente posible la cxplotaci6n de todas estas 5reas. 

Este es el paso primero y fundamental para planear el desarro
llo de la actividad pesquera mexicana, que haga posible a la na 
ci6n ejercer su derecho pleno sobre las 200 millas. 



La planta productiva básica, respecto a la infraestructura de -
apoyo; para el acopio de pesca, ganado, granos, frutas y verdu
ras, asi como el abasto oportuno a los centros de población y -

su respectiva distribución a detalle representa en general un -
63,5% (equipamiento urbano para el comercio), lo que significa 
increment'ar el número de unidades en los diferentes renglones 
asi como consolidar, mejorar y ampliar el equipamiento existe~ 
te, ya que en los renglones de acopio y abasto la falta de equ! 
pamiento es muy notoria. 

En comunicaciones y transportes, la red carretera comunica las 
principales ciudades de la región con el resto del país, a tra
v6s de modernas vias de comunicación en algunas secciones y los 
caminos tradicionales ya conbcidos, asimismo el transporte de -

t 
carga, el ferroviario, el aireo y el marítimo sirven de enlace 
entre las ciudades y puertos más importantes del pais. 

Cabe sefialar que lns comunicaciones por tierra presentan reza

gos significativos en la modernización del transporte, así co
mo en la rehabilitación de sus vías. 

En reiteradas ocasiones y por distintos autores, expertos y au
toridades en la materia, se ha afirmado que la producción de 
alimentos de Mfixico tiende a sufrir contracciones regresivas 
preocupantes, por lo que el presente estudio pretende aportar 
la orientación de algunas ideas en materia de Planeación Urbano
Regional para la zona de estudio a trav&s del Sistema Integral 
de Equipamiento para la Comercialización. 



PRONOSTICO 

El problema de· 1a alimcntaéi6n .es,· según el .. Director de la FAO 
Í .. ·· . . : .- ,·. -- ··.- '.--,. -,,.:'.. ··:··-o • ·- "· .'_:'.: .: : . . ·_: .. '. --·- -· . 

al iguaF que otl'os espf.!cialistas en la materia el mayor probl!:_ 
ma de nuestr~ tie;n¡)ci, ce~tr~d~ b~~.i~~mente en paises en vias de 
desarroll~'; caso concret~·: ·••······MéxÚ:o; 

- • ' . - -.· _. -, ' - -- . ' '_ :--_-;;_, '1,. '·::;.- .•• ' '. :.~ ,, .- . 

Actualmente •elpa1~ ~u~~f~ ~on llllis de 81' 00 O, O 00 mi 11 ones de ha 
bitantes; y l; reg16~ noroeste;d~l pais ocupa el 8.2% del total 
nacional' (6 1 669,100 habitantes) para el año 2000, la población 
ascender& a 104 1 428,200 habitantes y 9 1 785,000 habitantes res
pectivamente. 

Sin embargo, de continu~r creciendo moderadamente y seguir in
mersos en la crisis·econ6mica, el panorama para México será re 

gresivo y alarmante, expresado a través ele la inconformidad so 
cial, 

Del total nacional de hectáreas cultivables 244 millones de -
hect&reas 72.7% buenas, 18.s~· regular y 9.l~ malas (10~ son 

de temporal y 2% de riego), lo que significar que sólo un 44'. 
son aprovechadas y observando un potencial agricola desaprove
chado del 56%; si analizamos los recursos hidráulicos, puede -
verse que sólo el 16,99~ de los escurrimientos virgenes se co~ 
sideran actualmente utilizables y que 3/4 partes corresponden 
a las regiones de riego del Pacifico. Ahora bien, si a la can
tidad anterior le sumamos esos 27,800 millones de m3. de aguas 
subterrlneas aprovechables, obtendremos un gran total de 91,500 

millones que serían los recursos de agua para satisfacer nece
sidades nacionales de riego y otros usos, tanto para el media
no plazo como para el ano 2010, 

Por otra parte; el d6ficit de carne de res fué de 289,000 ton! 
ladas, la de cerdo de 10,000 toneladas, de aves 55,000 tonela

das y ele ovicaprinos 93,000 toneladas. AOn cuando el pais 
cuenta con graneles extensiones de pastizales (79.1 millones de 
has.). 



• 
Respecto a los recursos del mar el potencial es incalculable, 

sin embargo el mayor problema estriba en la infraestructura y 

flota pesquera. 

Por otra parte; la tendenci~ de la actividad comercial del pais 
determinada por la oferta y la demanda de bienes y servicios. -
Manifiesta que esta actividad por las caracteristicas de su in
fraestructura poco operativa, asi como su ubicaci6n fisica se -
traduce en demanda de instalaciones comerciales mas modernas, -

mientras la oferta de la~ mismas. está condicionada por los re
cursos que se destinan a la ej ecuci6n de acciones de equipamie!!_ 
to. comercial. 

' Que significa en t~rmin9s de selecci6n, del total de productos 
cultivables, de pesca o crianza, el garantizar el consumo de -
alimentos a los habitantes y el apoyo econ6mico a regiones y -
productos prioritarios con miras a evitar seguir comprando la 
importaci6n de tecnologia de alimentos, lograr el autoconsumo 
alimentario, y mantener la producci6n de exportaciones. 

En el abasto y distribuci6n de productos básicos, los requeri
mientos de equipamiento comercial se establecen a partir de la 
distribuci6n territorial y magnitudes de la poblaci6n, por lo 
que resulta conveniente analizar el fen6meno demogrfifico: con
siderando la tendencia histórica de crecimiento medio anual del 
3.2% la población para los años 1988 y 2000 será 90.2 y 131.7 

millones de habitantes respectivamente; de cumplirse la proye~ 
ci6n programdtica del CONAPO con tasa de 1.5~ en los años 1988 

y 2000, la poblnci6n serla de 84.7 y 104,4 millones. En ba
se a estos estimados de población se dcherdn considerar grandes 

esfuerzos para resolver necesidades de equipamiento por incre
mentos de poblaci6n, mfts aquellas acciones generadas por el de
terioro de las instalaciones existentes o para cubrir demandas 
insatisfechas, con esto se permite prever en tfirminos de dota
ci6n de unidades nuevas, el apoyar las actividades productivas 



•. 

básicas, de. lo. contrario el pa1s sufrirlí mayor desequilibrio eco 

n6mico, mayor dependencia en la· importaci6n de granos y el des-,. 
control de la inflaci6n; 

El proyecto de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, por la -
v1a de incorporar a las tareas productivas al sector obrero, 
campesino, social y patronal ahora en cierto modo marginados, -
tiene por supuesto implicaciones politicas por cuanto se dice; 
sin embargo, el control creciente que ejerce Estados Unidos en 
el comercio mundial de alimentos (85% del mercado mundial de 
granos), más los 100, 000 niños que mueren durante los primeros 
años de vida por factores relacionados con la mala nutrici6n, 
donde 19 millones de personas presentan graves déficits de calo 
rias y proteínas, hacen pensar lo grave de esta situaci6n, 51/ -

1 

Por lo tanto; M&xico deber& afrontar nuevas alternativas de so
lución en el sentido de "Hacer mis eficiente el abasto ele la 
producció~' de lo contrario la situación se tornar& mucho mis 
difícil. A saber que la prioridad de los pueblos es tener: 
alimentos, casa y vestido, 

.5}/ Cifra revelada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la alimcntaci6n. (l'AO-UNESCO) 1985. 



ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Esta lámina resume y especifica ''las prioridades territoriales y 
de centros de poblaci6n establecidas.en el Plan Nacional de Desa 

rrollo 1983-1988. Con esta síntesis se pretende favorecer la ar . . . -
ticulaci6n de programas al interior del sector Desarrollo Urbano. 

Vivienda y Ecología (SEDUE), con otros sector~s federales y con 
los gobiernos Estatales y Municipales; asimismo, se pretende bu~ 
car e inducir la participaci6n congruente de los sectores social 
y privado. 

Las acciones más importantes en materia de Desarrollo Urbano y 

Servicios son las. siguientes 

'A.- Ordenamiento.territorial y de los centros de poblacion, que 
se orienta a t~ansformar el patr6n territorial nacional exce 

sivamente centralizado, disperso y desequilibrado, y a raci~ 
nalizar el desarrollo de los centros de poblaci6n priorita -

rios del sistema urbano nacional. 

B. - Dotaci6n cfo suelo vivienda y servicios, que se di rige a la 
satisfacci6n de necesidades básicas, fundamentalmente a tra
v6s de la realizaci6n de obras, que incluyen las acciones re 
1 . 1 . . 1 52 /. f t t . . at1vas a sue o, v1v1enca-,-1n roes ruc ura y equ1pam1ento en 

los centros de poblaci6n prioritarios. 

El Plan Nacional de desarrollo 1983-1988 establece que, en res -

puesta a los problemas territoriales y urbanos del país se debe
rá consolidar un sistema urbano nacion11l que permita: controlar 
el crecimiento <le las grandes ciudades, impttlsar el desarrollo 

de centros urbanos alternativos y distribuir territorialmente 
los servicios y sntisfactores urbanos en forma m5s equitativa y 

al interior de los centros ele pohlaci6n se huscariÍ controlar el 
uso del suelo y orientar el crecimiento. 

Como acciones. alternas para consolidar el cc~tipamicnto de los centros 
ele acopio de productos pesqueros y frutas y verduras. (Prograrras de 
vivienda en zonas rnrales). 



De acuerdo con los programas nacionales de desarrollo urbano y 
vivienda, y de ~cología 1984-1988, las acciones prioritarias 

del sector se concent~~rán en los 168 centros de poblaci6n que 
conforman el sistema urbano nacional: 3 ciudades grandes, 59 

ciucladesu:medias, y 106 centros de apoyo (ochenta de los cuales· 

son asentamientos rurales), así como en los municipios priori

tarios para el ecodesarrollo, donde se localizan centros de PE 
blaci6n del sistema urbano nacional. 

Tomando en cuenta la necesidad de aprovechar en forma congruen

te y eficaz los recursos disponibles, se estableci6 un esquema 
para el Desarrollo Urbano y Rural con base a los siguientes pu~ 

tos 

1) La poblaci6n del país se estabilizar6 aproximadamente en el 

afio 2040: durante las pr6ximas d'cadas los movimientos del 

campo a la ciudad se deberán canalizar a las ciudades me 
dias, que presentan las mejores condiciones para absorber 

las migraciones simultáneamente se propiciará reducir esas 
transferencias con medidas que favorezcan las zonas de más 

expulsi6n rural, y que impulsen el ecodesarrollo municipal, 

a trav6s del aprovechamiento integral y sostenido de los r! 
cursos naturales de cada región del país. Este trato espe

cial implica apoyar a las ciudades pequeñas, las comunida -

des rurales y los proyectos que atiendan necesidades inmedi! 
tas, así como impulsar la descentrolizaci6n econ6mica y ad

ministrativa y las organi:aciones campesinos. 

Z) En el corto plazo, la atención a los zonas rurales se con -
centrará prioritariamente en la zona centro ampliada del 
pais, misma que genera un 70 por ciento de las migraciones, 

. 1 . 6 O G Ch. " S3f particularmente en a rcg1 n axaca- ucrrero- iapas. -

Veáse, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEfiJE). Direc 
ci6n General de Desarrollo Urbano. Prioridades territoriales y de 
centros de Poblaci6n. Documento tipografiado. (México, D. F., 
4-IX-1985), p. 1-3. 



Con base en los lineamientos expuestos anteriormente, las pro -

puestas de Equipamiento para la Comercializaci6n de productos 

básicos pretenderán su incidencia. sobre los centros de apoyo y 

las ciudades medias con el fin d~ intentar apoyar las activi -

dades productivas básicas, consolidar los servicios de la re -

gi6n y armonizar con el desarrollo urbano y regional. 



! ' 
i 
l.··.·. r· . ~. 

.). 

·tY 

• 

... 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

A MJIVAS tU&I ........ 

,. 
'. ·~:.,-;: :~··. t '.:; 

RANGOS OE roaLACION.llDOU. 

11111101 Dl 1000 OI noo DI IOOO DI 1'<'00 DI ""' (1( 

Dl 1000 A UOQ A 1000 A UOOO l 10000 100000 100000 

11 ,, 11 ) 

'. • • 1 
)0 •• •• ,, .. •• . .1.· 

" . " ... 11 r; .•;, . 

*l'o'O.UlllDO 

SIMBOLOGIA 

• lOJ&A llC1110P'Q,.IUJl4 AL1l111101VA 

® 

* 
• 
• 
• 
1 

• 
GZl -
• 

,., 
CU11llOI Ol HllVICIOS llUIClllUU 

ClllTROI PlllOlllUlllOI l'AllA LA DUClllTU• 
Ul&C•O" lllDUITlll&L 

tlll11101 .. ,Jt:JHCU&lllOI (1( ••oro" UI 
ACTIYID.00 'llODVCTIV&S IUICU 

ClNlllOI O< J.l'010 A LH &CTIVIOAO(I • 
l'UllllflC&I 

Cl .. 11101 Ol INTUll&Cl(lll "UllAL 

IOfül UllUll&I C"lllCAI 

CllUU fJIOt'1Ulll0 

l'lltOlllDJ.O Dl OU&llllOLLO A 
l llUICH• IJ.~10 - l'&ClflCO CllltllO l 

1'111011!0&0 DI OU&llllOLLO 1 
1.il OllllHlll&CIOll rllOllTlll!IA llO"U 
lllUIOll llOllUU IJI Clo!IMUAHU& - LA 
l&Ol.fl&WCQllll[OOll OlL llOllltTl 1 

CIUCIAOU 111101.!.I 

ORCE NA MIENTO 
TERRITORIAL 

tvtttfl'. Ktl'lt1Al!I& DI OUJ.llllOU.O 1' (COlOtlA, DtOU¡ lll(lltO IHI 
• u111n PlL TUllllTOlllO co .. Jll'IUU.L 1·-~-1 IUTllfJllJCMIJ.L/J.U.A. •••• 

SISTEMA REGIONAL DE ABASTO 
EGUIPAMIENTO CE APOYO A LAS ACTIVICACES 

PROCUCTIVAS BASICAS 



ZONAS DE PRODUCCION 

Para la consecuci6n de los objetivos señalados al inicio de es

te documento, el conjunto de acciones que constituyen la estra
tegia para la planeaci6n del acopio (centros de acopio de fru -
tas y verduras) el abasto (a trav6s de las centrales <le abasto) 
y el comercio a detalle (centros comerciales Conasupo) con base 
en su producci6n y la superficie cosechada; se tornaron ºen consi 
deraci6n diversos aspectos : 

Producci6n actual de frutas, verduras y hortalizas 
Superficie cosechada 
Arcas susceptibles a incorporaci6n para el desarrollo agríe~ 

la 
Rcquerirn~cnto de alimentos pcr capita 
Volumen de la poblaci6n demandante 
Equipamiento existente 

Características físicas y de opcraci6n del equipamiento y 
Distribuci6n territorial del equipamiento. 

Confrontando los requerimientos de servicio de la poblaci6n y 
la capacidad <le prcstaci6n de los mismos en los elementos de 
equipamiento, se establece una relaci6n de insuficiencia en cuan 
to a la disponibilidad de inmuebles, en la mayor parte de las 
&reas y ciudades analizadas, esto tiene corno consecuencia que 
parte importante de la poblaci6n no tiene acceso a los scrvi 
cios de equipamiento para el comercio. 

FORMULACION DE ACCIONES 

Objetivos 

En relaci6n con el inventario, y sus futuros requerimientos se 
pretende lograr que se destinen recursos suficientes que garan

ticen la cjecuci6n de las acciones, de forma tal que sea posi -

ble lograr mayor· eficiencia en el aprovechamiento de los recur-



sos naturales y optimizando la cobertura territorial del equipa· 

miento. 
¡ 

Indicadores básicos .. 

Para la evaluaci6n de la situaci6n actual, .la esiimaci6n de nece . . ' . 

sidades futuras derivadas del consumo de. alimentos per capita, 
producci6n·de frutas y verduras y la poblaci6n demandante (por 

' . . 
incremento) se· consideraron los siguientes aspectos : 

Poblaci6n. Total de la regi~n (que comprende a Baja Califor
nia, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) y de las ciudades 
medias y centros de apoyo (V~ase l~mina No. 6). 

Consumo. Los requerimientos que en gramos-calorías como nor

ma establ~ el Instituto Nacional de Nutrici6n: 771 Gr. perso
na/día :iilx 365 días = 281 kilos. 

Producci6n de alimentos. Tomando como base la producci6n x 
hectárea (7.4 ton/ha)·55/y su oferta global. 

Requerimientos de tierra para cultivo. Tomando como base la 
producci6n de alimentos requerida entre el rendimiento por 

hectárea. 

Inventario de equipamiento. Total regional y por centro de 
poblaci6n. 

Necesidades <le equipamiento (con base en la poblaci6n programada) 56/ 

Veáse Instituto Nacional de Nutrici6n, Diccionario de Especialidades 
Fa11nacol6gicas 1985 (32a. edici6n 1985, Ed. Mexicana P.L.M.) 
Valor que resulta de divitlir la protlucci6n de F y V en 1 os ciclos; pri
mavera-verano y otoño-invicmo de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa, 19SS, entre la superficie cosechada. 
Pob. 1980 - Pob. 1970 ·r 1 · p b l9SO t . 1 · r. -Pob. 

1970 
== ;isa anua . . o . x asa anua x \.1 anos 

10 años (a proyectar) 
es igual al incremento de Pob. así; Pob. 1980 + incremento :;; Pob. 1986. 



• 

A partir de la poblaci6n programada y los indicadores básicos p~ 
ra la dotaci6n de equipa111iento úrbano; se estiman las nccesida -
des a nivel regional. 

Prioridades sectoriales 

Con base en la congruencia de formulaci6n del Sistema Regional 
de Equipamiento para el.comercio y el Sistema Nacional para el 
abasto formulado en 1985 por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial 221, son prioritarias las acciones en el equipamiento 
de mayor beneficio social: abasto y comercializaci6n de alimen
tos. 

Prioridades territoriales 

i 
Para la formGlaci6n d'e acciones son consideradas las zonas y cen 
tros de poblaci6n prioritarias 2!_/ establecidas en el Sistema u; 
bano Nacional (SUN) 

BASES PARA LA FORMULACION DE ACCIONES 

Ejemplo integral 

CENTRO DE ACOPIO 

Norma de consumo por persona : 
771 gr - calorías x hab/día x 365 días = 281415 grs = 

1000 grs. 
281 Kgs 
hab/afio 

Producci6n <le frutas, verduras y hortalizas 1985 : l '912,647 
ton. 

J]./ Ve5se Diario Oficial de la Fcdcraci6n del 27 de scpt icmbre de 1984. 
(SNA, elabora<lo por la Subsecretaría de Hcgulaci6n y Abasto) 
Acuerdo: Secretada de Desarrollo Urhano y Ecología (SEDUE) Secretaría 
de Agricultura y Recursos l li<lrául icos (SARI 1) Secretaria de Comercio y 
Fomento In<lustrial (SCFI) y Sccretnrfo de Turismo (SEC'IUR) y la Secreta 
rín <le Pesen (SEPESCA) 



Superficie cosechada 1985 : 258,390 has. 121 

Rendimiento i ha: . 1'912 1 641 ton 
· 258,390 has. = 7 · 4 ton/ha 

Diagn6sticó apróx. per capi ta: 
1•912)641.oo() kiÍos _ . 
Pob reg· (1986). 6669 ,100 hab~86 kilos hab/año 

' Requerimientos en volumen de productos : 

Poblaci6n regional 1986: 6'669,100 X 281 kilos 
1988: 7'103,000 X 281 kilos 
1994: 8,441,000 X 281 kilos 
2000: 9,785,000 X 281 kilos 

= 1'874,017 ton 

= 1'995,943 ton 

= 2'371,921 ton 

= 2'749,585 ton 

SUPERAVIT DEFICIT 
Requer~mientos de tierra para cultivo 
1986 11874 •º 17 ton= 253,245 has - 258,390 

has.= 5,145 has. 

1988 1'995,943 ton = 269,722 has - 258,390 7. 4 ton/ha has.= 11,332 has. 

1994 2 '371,921 ton 320,529 has - 258,390 = 7.4 ton/ha has.= 62,139 has. 

2000 2'749,585 ton = 371,565 has 258,390 -
Jrns.= 113,175 has. 

5' 14 5 186,646 has. 

Requerimientos de Centros <le Acopio de frutas, verduras y hor 
. 601 

talizas ~·1 para el período 1986-1988. 

2 2 258,390 hns = 2,583 km = 2.5 km equivale al ·.02% respecto al total na-
cional. 
Véase. Secretaría de Asentamientos l!um1nos y Obras Póbl icas. (SAllOP) 
Sistema Nonnativo <le Equipamiento Urbano, Tomo III. Comercio y abasto. 
(México, D. F., 1981) p. 233-237. 



m2 /construido x m6dulo: 4 ,644 m2 

2 . 2 
m /terreno para maniobras: 86,~00 m 
(carga y descarga) . 

Capacidad de disefio iOi8/ion/dia/UBS)=0.78 (4644) = 362 
. ·. ·- .. ,-........ ,;'-: - . 

ton/clia 

Capacidad de ·op,eraé:i6n:,l ton/día x 10 m2 de área de 

procesamiento 464.Í m2 
'"'--"-'-'-=-= 464 ton x (un período mínimo de 90 

10 m2 días x 2 ciclos de cultivo) 

464 ton x 180 días = 83,592 ton x 
afio x centro de acopio 

Entonces: Ia producci6n d~ 1985: 1'912,647 ton= 
83,592 ton 22.85 = 23 

23 centros de acopio - 4 centros de acopio (existenci~ = 

19 C.A.F.V y H. 

Requerimientos 1988- 1994. 
Por incremento ele poblaci6n 

Poblaci6n regional 1988 - poblaci6n regional 1994 
7'103,000 hab - 8'441,000 hab = 1'338,000 hab . 

.". 1 '338,000 hab x 281 kilos hab/afio = 375'978,000 kg=375,978 
1000 kilos ton. 

375,978 ton/año • 
83,592 ton/año 4.49 = 5 C.A.F.V. y 11. 

Requerimientos 1994 - 2000. 
Por incremento de poblaci6n 

Pobloci6n regional 1994 - poblaci6n regional 2000 
8'441,000 - 9 1 785,000 = 1'344,000 

1'344,000 hnb.x281 kgs.hab/año= 377'664,000 kgs=377,644 
1000 kgs. ton. 



377,644 ton/año_ = 
83,592 ton/ano- 4• 5 5 C.A.F.V. y H. 

CENTRAL DE ABASTO 

Con base al' inventario de centrales de abasto .fil/ que casi es nu 
lo en el pais y que esta actividad se da básicamente a través de 

pequeños mercados públicos y tianguis, se observa que exclusiva
mente Mexicali, B. ·C., Los Mo'chis, Sin., Cd, Obreg6n, Guaymas -
Empalme y Hermosillo, Son. disponen de un equipamiento más forma 
lizado para el ,abasto; 

Por lo tanto los'requerimientos de equipamiento se establecieron 
con base. al siguiente criterio 

Nivel de Servicio: 
1 

Estatal (100,000 

(hab/UBS) : 5 O 
- 500, 000 hab). 

Poblaci6n entendida 
No. de UBS requerida por nivel 
de servicio (m2 bodega) 2,000 - 10,000 m2 

Modulaci6n gen6rica del 
2 

elemento: 
.(m de bodega) 

- . M2 terreno x m6dulo: 

Requerimientos 1986 - 1988 

Tijuana, B.C. : Poblaci6n 

Ensenada, B.C.: Poblaci6n 

La Paz, B.C.S Poblaci6n 

Culiacán, Sin Poblaci6n 

Mazatlán, Sin Poblaci6n 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

4, ooo m2 

60,000 m2 

1 '106,226 
500,000 
189 ,313 

300,000 

123,993 
100,000 

~57,712 
soo,ooo 
267,418 
300,000 

hab 
hab~ 2 

hab 1 = 
hab. 
hab_ 1 hab. 
h:ib. l hab. 
hab_ 1 hab. 

centrales 
de abasto 

" " 

" " 

" 11 

" " 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SCFI) Inventario de Cen 
trales de Abasto. Subsecretario de Regulaci6n y Ab:isto (México, D.F-:-
30-XI-85). 



•. Requerimientos 1988 - 2000. 

Para diseñar. la .propuesta. de.·las centrales de abasto en el perío . . . . . -
do en el período 1988"2000 estas se estimaron tomando como base 
el nivel de servic.io del centro de poblaci6n (100,000-500 ,000 

hab.) y los incrementos de poblaci6n para cada una de las ciuda
des más representativas en poblaci6n (Véase lámina No. 6) y los 
servicios que estos presta; así podemos concluir que para este 
periodo 1988-2000 se estimaron 5 centrales de abasto más. 

CENTROS COMERCIALES CONASUPO 

La actividad comercial en las ciudades fronterizas de los esta -

dos de Baja California Norte y Sonora, básicamente se rigen por 
la iniciativa privada de ambos lados (N6xico-USA) lo que hace 

1 pensar que la poblaci6n más desprotegida salarialmente hablando 

deba pagar por el.consumo <le productos cárnicos, agrícolas y del 
mar un precio que <le existir una red de comercializaci6n más 

amplia en tiendas y centros comerciales Conasupo, permitirá en 
parte sanear la economía familiar, obteniendo productos a pre -
cios más bajos. 

La comercializaci6n a detalle se <lá básicamente a trav6s de tien 
das de abarrotes, tiendas de comercio, tiangüis, mercados pdbli

cos y centros comerciales; lo que hace pensar que dicha activi -
dad bien o mal funciona. 

Por lo tanto los requerimientos de equipamiento se establecerán. 
con base al siguiente criterio : 

Nivel de servicio : (100,000 - 500,000 hab). 

Poblaci6n atendida (hab/vez) : 100 
No. <le UDS requerida por nivel de servicio 
(m2 construidos) 1,000 - 5,000 m2 

Nodulaci6n gen6rica 
(m2 construidos) 

del elemento: 
2 2, 500 m 



Requerimientos 1986 - 1988 . 

Tijuana, B. c. . l centro comercial Cona supo . .. 
Mexical i, B. e.-: 1 

. .. - '•" 

comercial Cona supo centro 
Ensenada, B. e.: . :i centro comercial Cona supo 
La Paz, B. c. ',l ceri tro comercial Cona supo 
Loreto - Nopolo: ' ·,1 centro comercial Cona supo 

' . 

Para la elecci6n de estas ciudades se tom6 como base su pobla -
ci6n, la inexistencia 
en la'península de la 
nal (SUN) 

de los centros comerciales Conasupo 
Baja California y el Sistema Urbano 

Requerimientos 1988 - 2000 

1 

fil./ 

Nacio 

Para diseñar la propuesta de los centros comerciales Conasupo 
en el período 1988 - 2000 estos se estimaron tomando como base 
el nivel de servicio del centro de poblaci6n y los incrementos 
de poblaci6n; resultando así que para el período 1988-2000 se -
rán del orden de aproximadamente: 9 centros comerciales Conasupo. 

62/ Informaci6n emitida por la Comisi6n Nacional de Subsistencias Populares 
Conasupo) (México, D. F., 2-VIII-1983). 
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ZONAS ·.GANADERAS (MATANZA DE . GANA)) O. BOV !NO) ·.· 
' ... >· .. ·.·~.-~·:-:·:-

.. . ' ,, .. ,, _____ · . ';.'':.·_.·;_; _. ' .. 

Requerimientos de>éarne, gramos per ca pi ta 

Volumen de la poblaci6n:demandante' 
Número d!! cabezas de ganado b'ovino 
Matanza de ganado 

Equipamiento existente 

para la 
de ganado 

Características físicas y de operaci6n del equipamiento y 
Distribuci6n territorial del equipamiento 

Bases para la formulaci6n de acciones 
1 

Ejemplo 

Leche 235.1 ce - 235 gramos 
carne - 157 grnmos; equivalente a 392 calorías 

157 gr9mos x hab día x 365 días= 57,305 grs = 57,30 kgs/año 
.Promedio aprox~ de kgs~ de carne en canal x res = 291 kgs . 
. Requerimientos en volumen de carne 

Poblaci6n regional 1986:6'669 100 X 57 = 380,138 ton. de carne 
1988:7'103, OOOx 57 = 404 ,871 ton. de carne 

1994 :8'441,000 X 57 = 481,137 ton. de carne 
2000 :9'785,000 X 57 = 557 '745 ton. de carne 

.Cabezas de ganado en la regi6n (1985)=3'332,355 

3'332,355 x 291 kgs = 969,715 ton. de carne; esta premiso garan 
tiza la existencia de ganado para satisfacer la demanda de car

ne de la rcgi6n . 

. Equipamiento, características físicas y de operaci6nJil/ 
(La mayor parte de los rastros, son simplemente instalaciones 
municipales de matanza donde se efectúa s6lo una parte del proceso) 

Vetíse Secretaria de Asentamientos llumanos y Obras Públicas (SAHOP) In 
ventario de mercados públicos tianguis y rastros nrunicipales (M6xico,
D. F., Sahop 1981). 



Estado físico .· Capacidad ~latanza Matanza 

BC 8 rastros ~ lOf.·· .6 ,. J. \'1 ·. ·. 7 

BCS : 9 . '" - 10% 'A '.• o/:is 8 

:~ ... : . ~~·· :, ::";. t.~.;~~~T·i~;~:· ~'~'.~if :'.;, .. ~~ .. 
1 

1 

7 

9 
TOTALES 88 lOOf 37 .17 34 .. 70 18 

2 80 

3 - 943 

5 - 175 

emana 

678 

238 

2847 

1320 

5083 

5083 cabezas x 4 semanas= 20332 x 291kgs=197,007 kgs._ 34 96 /h b 
· · pob. 1981: 5'634,600 . · grs ª · 

Rastros iJnportantes La Paz, BCS (Matanza x semana : 70 reses) 

Los Mochis,Sin. " " 500 " 
Culiacán, . Sin. " " 943 " 
Mazatliin, Sin. " " 545 " 

Premisa importante. Por considerarse el equipamiento en lo general de el_! 
mensioncs pequeñas; se propone uno 'de mayor c;rpaciclad (Rastro TIF) propo -

nienclo como ubicaci6n las ciudades medias. 

Poblaci6n regional en 1988 ~ 7'103,000 hab. x 57 kgs = 404'871,000 kgs. 

404'871,000 kgs = 
291 kgs. l '391,309 reses para matanza anual 

Requerimientos de rastros TIF para el período 1986 - 1988. 63._/ 

- M2 constrn idos x m6dulo 555 

Nivel ck servicio 

- M2 terreno/UBS 

100,000 - 500,000 hab. 

20 m2 

Poblaci6n : 7' 103, 000 hab SOO,OOO hab = 14 rastros - 4 (importante~= 10 

- Matanza promedio x rastro = l '391 309 -----1¡----= 9!J ,379 cabezas x rastro 

99 ,379 cabezas x rastro al año = 272 cabezas x día 
365 

Ve(ise Secretaría ele Asentamientos llumanos y Obras 
tema Nonnativo de Equipamiento Urbano, tomo II I. 
(!-léxico, D. F.; 1981) págs. 137-139. 

!'(1hlicas (SAHOP) Sis
Comercio y Abasto 



( 

Requerimientos de rastros TIF para el período 1988-1994 

Poblaci6n: 8'441,000 hab. = 16 t _ 14 _ 2 500,000 hab. ras ros -

Requerimientos de rastros TIF para el período 1994-2000 

Poblaci6n 9'785,000 = 19 rastros _ 16 = 3 500,000 
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. . 

ACOPIO DE PRODUCTOS DEL MAR Jp}"ocesamiento) •. 

El conjunto.d~ ~~ci~~é~\:~~e ~<lnsÍ:i tuyen la estrategia para la 
. _.:·,:-_·, .. ,; ;'.': ·._.::~'._':'<.:( ,'_t;_~-:1';-0 :,; .•. ·;_-<''-' .:";-.,,':.;•::·,:,: '·:·~,-_: ;_ . .;. , ·- 1 

pl¡meaci6n del abasto ·de, productos pes.queras se basa en los si-
guientes .aspe~tl.ls:·/· .. ::······ 

Requerimientos de pescado, .gramos per ca pi ta 

Volumen de la poblaci?n demandante 
Volumen de la captura en peso vivo 
Equipamiento existente 
Características físicas y de operaci6n del equipamiento y . . 
Distribuci6n territorial del equipamiento 

Bases para la formulaci6n de acciones 

1 
Pescados y mariscos - 186 grs - ~alorías por persona/día 

186 grs x 365 días = 67,890 grs = 68 
1000 grs. kg/año 

Requerimientos en volumen de productos del mar 

Poblaci6n regional 1986 6 1 669,100 X 68 kgs = 453,498 ton. 
198 8 7'103,000 X 68 kgs = 483,004 ton. 
1994 8'441,000 X 68 kgs = 573,988 ton. 
2000 9 1 785,000 X 68 kgs = 665,380 ton. 

Volumen de la captura en peso vivo en 1986. J'i_/ 

Total nacional: 1'254,926 ton. (de tocio tipo de productos) 

Consumo humano: 812,000 ton. 66 /= 10 kgs/año/hab= 27.39 
Poblaci6n nacional81'úoo,ouo hab.- grs/día 
Producci6n del litoral 

del pacífico: 931,925 ton/año= 41255 ton procesadas 
Inventario actual 

de : 219 unidades 

la industria pesquera 
Véase Secretaría tle Pesen (Sepcsca), Sistema Nacional Integrado de In
fonnaci6n del Sector Pesca. Info1mc mccanografindo (Méx., D.F., 1986) 
Véase Conscjo·Nacional <le Poblaci6n (Conapo) Proyccci6n alternativa a 
la program5tica a partir de 1982 con l. 5% de crecimiento medio al año 
ZOOO (México, D. F., 1981). 



Premisas; 1° se observa que de acuerdo.a lo que se requiere en 

consumo. pe~, ca pita y• io. que .se acopia en la actual i
dad .~ndéficit en.gramos por persona/día. 

_El 

de:' 27;39 - 186 = 159 gramos. . 
.·~ "" " .'>·:· 

· .. -•,'·.'·. '-, ,.-', 

·\'-. 

Zº Si se incdrpora. nueva flota pesquera, se repara 
,, ,- .... 

la dafiada'y;~e~bpera la infraestructura a 2 turnos; 

qued•r~an cubiertas las necesidades en alimentos co
mo en infraestructura, para los afias 1987-1988. 

Requerimientos por incremento de poblaci6n 1988 - 1994. 
Poblaci6n = 1 1 338,000 x 68 kgs./año = 90,984 ton. 

Consumo regional 90,984 ton. 
Para exportaci6n 31,844 ton. (35% del total reg). 

Resto del país 22, 746 ton. (25% del total reg). 
T o 1t a 1 145,574 ton. 

Normas 67/ 

Producci6n de procesamiento anual: 5000 ton. 

Poblaci6n beneficiada: 5000 ton = 75,529 hab. 
68 kg/hab. 

M2 construidos por m6dulo 1720 
2 = 9,720 m2 

M terreno por m6dulo 8000 

Modulaci6n gen6rica del elemento: 400 
(M2 procesamiento para 5000 ton) 

145 574 ton = . 31 centros de acopio 
500 ton de procesamiento 

Véase Secretaría de Asentamientos llwnanos y Obras Públ.icas (SAJIOP) Sis-. 
tema Normativo de Equipamicinto Urbano, Tomo III,Comcrc10 y Abasto, (M6x2: 
co, D. F., 1981) p~gs. 245-247. 
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RUTAS DE COMUNICACION 

. :- .· - .· d 

·El sistJma de ~omunicaciol!es y transporte cons.tituy~ la base fun 
dament'al p~;~ h~é:~r 'v.Íable ~ria: mayor vinculaci6n en. el ámbito in 

terregional de la fronterw noroeste y con el resto del pais. 

El desarrollo de este sistema estará orientado a consolidar y 

mejorar las comunicaciones entre los centros de poblaci6n urbana 

y rural¡ apoyar las actividades productivas bnsicas a través del 

transporte de carga de los productos alimenticios y llevar un m~ 
yor número de viajeros a su lugar de origen o destino de acuerdo 
a la actividad que estas desarrollen. 

Transporte Terrestre 

El transporte terrestre, tanto de pasajeros, como de mercancías 

normalmente es por carretera a través de ferrocarriles naciona
les de México y autotransporte de pasajeros Tres Estrellas de 
Oro; realizando recorridos muy significativos como ejemplo: 
Nazatlán, Sin., Tijuana, B. C., (distancia 1797 km) .fll/ Culia -
ciin, Sin., Mexicali, B. C., (distancia 1380 km) y Ensenada, B. 

C., La Paz, B. C. (1179 km). 

Transporte Marítimo 

El transporte maritimo en México descmpefia un papel muy impar -
tanto en el comercio exterior, fundamentalmente los industria -

les (exportaci6n de petr6leo) localizados en el Golfo de México; 
lo~ puertos principales en la regi6n son: Ensenado y San Feli
pe en B. C., Sta. Rosnlia, La Paz y Cabo San Lucas en Bnja Cal_!. 
fornia Sur, Puerto Peñasco, Gtwyrnas, Empalme en Sonon1, Los Mo
chis, Topolobumpo y Mazntlán en Sinulon. 

68/ V6nsc Atlas de Carreteras, Gu'.Í.¡1 Roji 1979. 



Esta infraestructura portuaria permite realizar los nexos comer 
ciales con los paise~ de Estados Unidos, Canad~, Jap6n y Colom -
bia entre otros. 

Transporte Aereo 

La comunicaci6n a6rea a nivel na¿ional como internacional se 

ci'fcunscribe bajo lineas d~m~sticas como: Aerom~xico, Mexicana 

de Aviaci6n, Aerolíneas de la .Baja California, entr~ otras del 
sector privado destinadas al transporte de pasajeros y carga. 

Las rutas más importantes dentro del país son: México-Tijuana, 
México-Monterrey y México-Acapulco. 

De esta manera; en la Regi6n del Noroeste, se promoverá 69 el 
/ mejoramiento y complementariedad entre el' autotransporte--cl fe 

rrocarril y
1
el cabotaje con una inversi6n inicial de 4'589.4 

millones ele pesos _701 (Baja California: 3,683.0 millones ele p~ 
sos Sonora: 906.4 millones ele pesos) para el mejoramiento del 

sistema de comunicaciones y transportes. 

§5!..' 

70/ 

Véase Secretaria de Asentamientos llunnnos y Obras Públicas (SAJIOP) 
Programa Nacional ele Vialidad (M6xico, D. F., SAHOP 1981). 
V6ase Secretaría ele Programaci6n y Presupuesto; (SPP) . Programa de 
Desarrollo de la Frontera Norte, Programa operativo anual 1985. 
(llléxico, D. F., SPP 1985). 
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ORIENTACION GENERAL. 

Los objetivos del presente estudio . permiten· definir en el ámbi· 

to del presente Sistema Regional de Abasto la estrategía gene· 

ral, ·cuya funci6n es asegurar el cumplimiento de los principa· · 

les prop6sitos a trav&s del establecimiento de las lineas fund! 

mentales de la estrategia, y el desarrollo de las acciones es·· 

pecificas de equipamiento para el comercio. Ya que en la deter 

minaci6n de las lineas fundamentales de la estrategia se cante~ 
plan los objetivos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988; el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los distin·· 

tos planes y programas que atienden el desarrollo urbano econ6· 
mico y social, particularmente la que plantea el Sistema Necio· 

nal para el Abasto y el Programa Nacional.Alimentario (PRONAL). 

Con base en el anfilisis de la regi6n, cuya síntesis se ~resenta 

en plginas anteriores, se plantea un intento de solución inte·· 

gral que permita impulsar m6s eficazmente a trav&s de una estr! 

tegia que contiene cinco orientaciones: de Ordenamiento TerritQ 

rial (Urbano-Regional y Comunicaciones), Sistema Integral de -

Equipamiento Comercial (Red), Operatividad (Coordinación, Induc 
ción y Concertación), Jlicnestar Social (Autosuficiencia alimen· 

taria) y Desarrollo Económico (Aumentar la Planta Productiva, · 

Generar Empleos y Obtener Divisas). 

Bajo este marco de planeación, la estrategia principal se orien 

ta a las acciones <le equipamiento comercial, al igt1al que pro·· 
mueve el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos 

con el desarrollo de las actividades productivas básicas como; 

la pesca, la agricultura y la ganadería. 

Líneas Fundamentales 

Ordenamiento Territorial 

La estrategia de ordenamiento urbano, dirisida a transformar el 

patrón de ocupaci6n del territorio, otorga un papel de primer · 



\ 
orden a las ciudades medias del país 71/, por ser los· centros -

que presentan las mejores condiciones para alojar el futuro -

crecimiento demográfico y económico y captar las migraciones -
provenientes del campo, de manera que tienda a controlar la ex
pansión del Area Metropolitana de la Ciudad de México y reducir 
la dispersión de la población rural. 

Esta política de impulso a ciudades medias toma en cuenta, por 
una parte, la exigencia de concentrar esfuerzos en ciertos pun
tos del territorio nacional para aprovechar al máximo los efec
tos de las acciones y evitar que éstas se dispersen en un aspe!:_ 
to demasiado amplio. Por otra parte, reconoce que la opción por 
un crecimiento urbano industrial polarizado, como planteamien-

~ ~j to estrateg1co, tiene poca o nula incidencia en los niveles de 

bienestar de la población no alcanzada directamente por el impac 
to de las acciones realizadas en los ndcleos de r5pi<lo crecimie~ 
to. Sobre el particular, las experiencias de polarización en -
nuestro país han originado en ocasiones graves situaciones socia 
les especialmente en polos netroquimicos y puertos industria--
les. En consecuencia, la política de impulso se plantea para -
un número suficientemente amplio de ciudades medias para evitar 
los riesgos <le la polarización y aprovechar el potencial <le ere 
cimiento existente, pero sin llegar al extremo de una excesiva 
dispersión que anule la posihilidnd de lograr un impacto rfipido 
y efectivo. 

Esta situación forma parte <le un planteamiento mfis amplio que -
se orienta a transformar el patrón territorial nncional exccsi-

7~ Véase, Secretaría <le Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), 
Ciud;1dcs Medias, Proyecto Estratl'gico, Documento 'lccanográ
fico, Uléxico, 11. f., 1984). 



vamente centralizado, di~perso .y desequilibrado; y a racionali
zar el ~esarrollo de los centros de poblaci6n prioritarios del -

sistema urbano nacional incluyendo elementos ·de ordenamiento ur
bano y regional, con base a tres criterios fundamentales: 1) La 
Red Nacional para la Prestaci6n de Servicios, dirigida a distrl 
buir equit.ativamente en el territorio la oferta de equipamiento 
y se~vicios básicos a toda la poblaci6n¡ 2) Los Centros Estra-
tégicos, orientados a apoyar la descentralización de la pobla-
ci6n y de las actividades econ6micas¡ 3) Las Zonas Críticas (fu!!. 
damentalmente las ciudades fronterizas) tanto en el medio urbano 
como en el rural, que requieren una atención prioritaria. 

Se pretende que las ciudades medias se conviertan en nuevos cen 
tros de desarrollo regional a partir del fortalecimiento y di-

versificaci6n de sus actividades económicas, el aprovechamiento 
y estímulo de las potencialidades existentes en sus fireas de i!!, 
fluencia y un mayor y mejor equipamiento on materia de salud, -
educación, capacitación técnica, investigación clc11tifica y teE 

nológica, comercio y ahastos, que iguale y de ser posible, sup~ 

re los requerimientos de la población actual de estas ciudades 

y de las regiones a que pertenecen. De esta manera serfi posi-
ble anticipar el incremento que se espera en la demanda de los 
satisfactores y asegurar que las ciudades c11enten con factores 

de atracción para las empresas y los trabajadores. 

Los centros de pobl11ción de atención prioritaria, que de una ma 
nera se inscriben en zonas estratégicas serfm en BCN¡ Tijuana, 
Mexicali y Ensenada¡ BCS; Sta. Resalía y La Paz; SON.; Nogales, 
llermosillo y Cd. Obregón y en SIN.; Los ~lochis, Culiacfin y ~laza 

tlfin. 



El sistema de comunicaciones y transportes constituirá la base 
fundamental para hacer viable una mayor vinculaci6n con los ce!!_ 

tros de población, el ámbito interregional-fronterizo, y con el 
resto del país. De acuerdo con la estrategia, el desarrollo de 
las comunicaciones se orientará a fortalecer la vinculaci6n de 
las regiones, mediante el reforzamiento de los enlaces interio

res, la modernizaci6n del transporte y la ampliación de la in-
fraestructura carretera, ferroviaria, aérea y portuaria. 

Equipamiento para el Comercio 

La estrategia del Sistema Regional de Equipamiento para el Aba! 
to plantea en primer lugar optimizar el uso del equipamiento -
existente y

1 
complementar el faltante, adecuando las instalacio

nes comerciales a su uso más funcional mediante la integración -

de acciones de inversión, construcción y rehabilitación, a tr! 
vés de las dependencias encargadas del equipamiento para el co
mercio, los cooperativistas, el sector social y el privado del -
país. 

El equipamiento se plantea en términos de SISTE~IA por que coro-
prende las tres fases fundamentales del proceso de Comercializ! 
ci6n, Acopio, Abasto y Comercio al Detalle. Sobre la primera -
fase se contemplan: los centros de acopio de productos pesque-

ros, los centros de acopio de frutas y hortalizas, los rastros 
TIF y los almacenes de granos, en la segunda fase: la central -
de abasto y módulo de abasto y por Gltimo la comercializaci6n a 
detalle se realizarfi a travfis de los centros comerciales Conasu 
po, Mercados PGhlicos Municipales y Tiendas Conasupo. 

Bajo este principio se propone una red re~ional de abasto que -
permita acelerar la operaci6n del Sistema Nacional paro el Aba! 

to, a través del equipamiento antes mencionado. Su ubicación 
depender&, de lns zonas de producción, la cobertura regional, -



las comunicaciones, ,el rango de poblaci6n. y su congruencia con 
los usos del suelo¿ nivel regional y urbano. 

Criterios de. Ubicación .Y. Localización. 

En razón de las ~uncio~es:de los centros de acopio 

tud e intensidad ~e sus actividades, es de prever 
' la estructura urbana de los centros de población. 

da orientación de las acciones de dotación pueden 

menos que distorsionen el crecimiento poblacional 

y la magni-
impactos en -

La inadecua
provocar fenó 
de las locali 

dades, propiciando el desarrollo de otras actividades y generan 

do necesidades adicionales que implican altos costos sociales -
y requerimientos de nuevas inversiones de apoyo. Asimismo, ge
neran proble~as de deterioro, afectando el funcionamiento de al
gunos elementos de la estructura urbana local y regional. 

Es por ello conveniente que en el desarrollo <le esta actividad 
se tomen en cuenta las siguientes previsiones: 

A nivel interurbano 

En las fireas de producción y zonas de influencia de la unidad -
se debe promover e impulsar el desarrollo de la producción agri 
cola, ganadera y 1narítima fundamentalmente la de aquellos pro-
duetos objeto de comercialización del centro de acopio. 

En localidades con menor nivel de servicio que la localidad don 

de se ubique la unidad, resulta necesario promover su integra-
ción y de_sarrollo como centros de apoyo ¡¡ la JffO<lucción. 

La unidad de acopio dehcrn estimular el des;1rrollo del autotrans 
porte de carga y de pasajeros de las 5rcas de prod11cci6n al 5rea 
de concentración de productos y viceversa. Asimismo, se estimu 

!:irá la extensión y mejoramiento de la red de c:n~inos y carrete 
ras. 



En las úreas de producción o en las áreas próximas al centro de 

acopio, se promoverá la instalación de idustrias y diversas ac
tividades del sector privado y social, orientadas a diversifi-
car la economia de la región, principalmente en zonas priorita-
rias establecidas por el Sistema Urbano Nacional. 

A nivel intraurbano 

La localización de esta unidad de equipamiento se debe efectuar 
en la periferia de la mancha urbana, 

La ubicación del predio habrá de corresponder a zonas donde se 
prevea un crecimiento urbano res.tringido, con la finalidad de -
que la expansión urbana de la idealidad no afecte en el futuro 

el desarrollo de la actividad. 

La ubicación de la unidad en áreas de alto creci1niento potencial 

propiciaría que en el futuro quede situada en zonas centrales -
de la localidad, ocasionando problemas de contaminación y de con 
gestionamiento de la red vial, entre otras. 

La selección del predio se pu0de efectuar en función de la dis
ponibilidad de terrenos y su accesihilidad a servicios de infra 
estructura, de tal manera que la unidad pueda utilizar los ser
vicios de energia el6ctrica, agua potable, drenaje, alcantari-
lla<lo, alumbrado pGblico y pavimentación existentes; asimismo, 
de servicios pGblicos que proporcionan los elementos <le cq11ipa
miento del centro urbano, entre los que destacan: correos, tel~ 
grafos, teléfonos y scr\'icios urbanos de \'i~ilancia, limpieza y 

transporte entre otros. 

En casos de i11existencia de alcunos servicios urbanos que rcsu! 
ten indispc11sablcs p:1ra el desarrollo de la actividad de la uni 

dad, se establece la 11eccsi<lad de pro1novcr su dotación simultl-
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neamente con la implementaci6n¡del Centro. de Acopio, previ~ndo-

se los requerimiento's de servicio a mediano plazo. 

A fin de limitar el· cretimiento de la mancha urbana en las za-
nas aledañas al área d~l proyecto y la especulaci6n con el uso 
y destino del suelo, se deben estpblecer reservas para el futuro 

crecimiento de la ~nidad y para el establecimiento de los servi
cios complementarios que se desarrollan en vinculación con la a~ 

tividad agricola. En algunos casos habrá de preverse la dota-

ción de suelo para la construcción de vivienda para los trabaja
dores de los centros de actividad que ahi se establezcan. En -
otros casos será necesario promover acciones que permitan cante 
ner el avance de la mancha urbana por medio del establecimiento 
de &reas verdes o de recreación y de instalaciones para el de-
porte. 

Operatividad 

Se orienta a plantear un mecanismo coordinado que permita la ar 
moñía de las relaciones financieras, los agentes participativos 

y los procedimientos de ejec11ci6n y evaluación. Es por ello 
que se planteen en un marco de gran envergadura las posibles a! 
ternativas financieras en las que p11eden apoyarse las acciones 
sectoriales para el óptimo aprovechamiento <le los recursos dis
ponibles y negociables. 

En t6rminos de eq11lpamientu y desarrollo urbano, es imperativo 

destocar la necesidad <le u11a nslg11ació11 racional de recursos fi 
nancieros paro alcanzar los objetivos y metas que determine el -
Sistema Regional de Abasto, depen<lie11<lo en gr;111 parte <le la na
turaleza de las obras que se proponen y que <leberfin ser acordes 
con la ubicación espacial que rcq11iere el or<lcnnrnicnto regional 
en materia de asentamientos humanos. 
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Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Urbano realizará las 
negociaciones necesarias con las autoridades e instit~ciones c~ 
rrespondientes (Públicas, Privadas y Mixtas) para contar con -

una cantidad de: $220,398 .. 2 millones. Tal monto comprende la ej~ 

cución de las acciones correspondientes. 

No se pretende en ningún momento distorsionar la imagen de las 
empresas o sectores aludidos, lo que se intenta es ubicar el -
origen de la problemática que en desarrollo urbano y equipamie~ 
to se presenta, a fin de establecer medidas tendientes a solu-

cionarla. 

Bienestar Social 

En relación al bienestar social, la dosificación de acciones -
comprende la selección del tipo de equipamiento apoy5ndose la 

dotación de aquel de mayor beneficio social que permite ampliar 
el nivel de cobertura de servicio hacia sectores <le población -
de bajos ingresos y particularmente a zonas deprimidas y grupos 
marginados. Priorizar y asignar los recursos de inversión-sufi_ 

cientes para ejecutar en forma permanente, las acciones de con 
servación y mantenimiento del equipamiento comercial actual y 
el programado. 

Priorizar y asignar los recursos de inversión necesarios para -
realizar las acciones de rel1abilitación del equipamiento comer
cial, en particular el de mayor beneficio social, de apoyo a la 
producción y el equipamiento en zonas y centros de población 
con prioridades sectoriales. 

Asignar los recursos de inversión suficientes para la producción 
de unidades nuevas que resulten de necesidades por incremento -
de población 1986-1988, atendi6ndose en forma prioritaria los -
requerimientos por inexistencia de eq11ipamiento. 



En una segunda instancia se busca aumentar la participaci6n 
1 

del sector obrero y campesino, en las actividades produ'ctivas 

básicas del país. 

Desarrollo Econ6mico .. 
.. 

·En relaci6n al desarrollo econ6mico,' la estrategia se orienta 
. ' ' 

a priorizar las acciones de equipamiento para el acopio en zo--
nas potencialmente productoras de grunos y cereales, frutas y -
legumbres, pescados y mariscos y productos ~lrnicos; en función 
a sus requerimientos de.desarrollo integral, la distribución -
del equipamiento comercial se vinGularl a los programas sccto-
riales de incremento a la producción agropecuaria e industriali 
zación de1 alimentos que comprende la canasta básica de consumo. 
En zonas y centros de poblaci6n prioritarios que demandan de la 
operaci6n eficiente de instalaciones para el acopio, nhasto y -
comercio al detalle, el proceso de comercialización se verá for 

talecido, y permitir§ una econornia sana. 

En este sentido; Sonora y Sinaloa a diferencia de las bajas Ca--
lifornianas concentrar& el mayor nGrnero de unidades para el neo 
pio de productos del mar así corno de prod11ctos agrícolas; por -
las características de producci6n tan extraordinarios. Respec
to a Centrales de Abasto; las ~iudades fronterizas recihir5n -
un impacto importante (principalmente Tijunna) ya que se carece 
formalmente de este equipamiento, aunado al fluno de turistas -
provenientes del vecino país, la demanda de alimentos quedar& 
garantizada a trav6s <le este equi¡1amicnto m;1yor. 

Sonora; por representar estadísticame11te el m;1yor nGmero de ga
nado, permitir~ tener el sistema de abasto de c;1rne m5s comple
to y operativo. La <listribuci6n a detalle se llevnr5 a cabo a -
trav6s de los centros comerciales CONASUPO y mercados sobre rue 

dos, distribuidos en funci6n directa de su poblaci6n. 
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C A P I T U L O III 

PROGRN>IACION-RESUPUESTACION 



a) Que desde el punto de. vista federal, se dictamine el impacto 

ecol~gico, que dichos proyectos puedan propiciar, a fin de 

que se evite. la contaminaci6n del aire, süelo y agua. 

b) Desde el punto de· vista del desarrollo urbano sugerir y aco.!: 

dar con base a los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de 

Poblaci6n (PDUCP) y Estatales - Regionales la mejor ubicaci6n 

física de .los proyectos. 

c) Convenir, uuotorgar asesoría para el diseño y elaboraci6n de 

proyectos arquitect6nicos. 

d) Y, por Último, la participaci6n del Sector Desarrollo Urbano 

y Ecología se establecerá a través de las Delegaciones Esta

tales d,e Baja California, Baja California' Sur, Sonora y Si -

naloa de la SEDUE, en las respectivas instahcias de Federa -

ci6n Estados-Municipios o los Convenios Unicos de Desarrollo 

(CUD) . 

l\'OT/\ HWORTANTE : El planteamiento del Programa Regional <le Equipamiento 

vertido en las Tablas obedece a una experiencia prlictica-metodol 6gica de los 

programas trianunles 1986-1988 para los 76 centros prioritarios selecciona -

dos. Véase ejemplo¡ Sccretar'Ín de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) Pro -

grann Trianunl 1986-1988 Tiju•ma, B. C., (México, D. F., 12-XII-1985). 



PROGRAMACION - PRESUPUESTACION . 

i 

El desarrollo de la front~ra'norte. está ¿strechamente ligado a 

los avances en·lareord~I1a~i6ri de.la e~o~oniía nacional Y. con 
ello se propone el cambi~ en. la pl~nta p~oá~ctiva básic;; "Moder 

• . . ', ' ' - ! 1 . . -

nizaci6n ·del Abasto". Para ello s'e 'requier'e articular políticas 
. . . . . ' } 

sectoriales (SARH, SFPESCA, .SEGFI, SEDUE i ETC.) con un tra tamie_i; 
to regional que contemple las características que tiene cada una 
de las subregiones, en materia de agricultura, ganadería y pesca. 

Las acciones señaladas tienen un carácter deliberadamente selec
tivo y prioritario con base a sus antecedentes de situaci6n to -
mando en cuenta dos 6rdenes de factores: el diagn6stico de una 
situaci6n actual (aproximadamente) y la planeaci6n de los aspec
tos físico-territoriales (ciudades y zonas de producci6n} cuyo 
prop6sito es garantizar que, aún en las condiciones econ6micas 
prevalecientes, recib~n una asignaci6n adecuada de recursos fi -
nancieros (Estructura financiera). 

Los c!Ílculos que presenta las tablas-resumen ele: poblaci6n bene
ficiada, unidad de medida (UBS} y cantidad, se realizaron toman
do como base el sistema normativo de equipamiento urbano diseña
do por la entonces Secretaria de Asentamientos !~manos y Obras 

' Públicas (SAllOPJ .• ahora SEDUE. 

Sobre este sector, cabe señalar la importancia que este desempe
ña en el ordenamiento urbano-regional del pais y de centros de 
poblaci6n, por lo que su participaci6n no está al margen del pr~ 
sente estudio. Si no por el contrario asume un papel de direc -
triz; que establece acuerdos, asesora, dictamina y coordina el 

mejor desarrollo de las acciones dentro del 5mbito territorial 
que le compete. 

Esta funci6n central de capital importancia permitirlÍ 
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. . . E l - i ' .·.1 ; 1 

CENTRO DE ACOPIO DE FRUTAS Y VERDURAS 

.- · 1 

ELEMENTO: 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
1 -., INVERSJON i ACCIONES rz<~ META AflO(h) ESTADO o<w 198 E.1988 (PRECIOS 198 7MILLONES) ESTRUCTURA FINANCIERA e U<C 
1<(30~ e 

PRECIO e i a{ ü:~ m Unidad ~ 

CENTRO DE POBLACIDN Oenomlnacibn -¡¡ 11pade Panlci-
¡ow::;;O de Cantidad UNITARIO COSTO .5 Funciones "' :!!. E lnvetsi6n . ... .. 

(a) 
¡zc: Medida 

" (il li\ (b) ~!" (c) (d) (e) (fl lal i! '"' (11 

BAJA CAL! FORIHA 1 4 644 928.8 ' 

ROSARITO 1 Centro de Acopio 257 480 M2 4 644 .2 928.8 87 88 NORMAL. SARH Aporta 60 
Cons trucci 6n SECOFI Aporta 30 

1 
SS. Ejecuta 10 

1 ' 
BAJA CAL! FORNI A SUR 1 4 644 928.8 

LA POZA 1 Centro de Acopio · <~7 4E0 M2 4 644 .2 928.8 87 88 NORMAL SARH Aporta 60 
Construcción SECOFI Aporta 30 

SS. Ejecuta 10 

SotlORA 9 41 796 8 359.2 

1·1 2 CABORCA 1 Centro de Acopio ;:97 480 4 644 .2 928.8 87 88 NORMAL SARH Aporta 60 
Construcción SECOFI Aporta 30 

SS. Ejecuta 10 

HERMOSlLLO 2 Centro de Acopio !;54 S60 M2. 9 288 .2 1 857. 6 r,7 88 NORMAL SARH Aporta 60 
Construcción ·SECOFI Aporta 30 

SS. Aport.y Eje 10 

GUAYMAS-EMPALME 2 Centro de Acopio 594 960 M2 9 288 .2 1 857.6 87 88 NORMAL SARH Aporta 60 
Construcción SECOFI Aporta 30 

SS. Apart.y Eje 10 

CD. OBREGON 2 Centro de Acopio 594 960 M2 9 288 .2 1 857.6 87 88 NORMAL SARH Aporta 60 
Construcci6n SECOFJ IAporta 30 

1 SS. Aport.y Eje 10 
' 

NAVOJOA 2 Centro de Acopio ~S4 960 M2 9 288 .2 1 857.6 87 88 NORMAL SARH !Aporta 60 
Construcción SECOFJ !Aporta 30 

SS. IAport.y Eje 10 

1 

' 

Monto 
Toial 

M~~ 

928.8 

557.2 
278.6 
92.8 

928.8 

557.2 
278.6 
92.8 

-.. , 
' 

8 359.2 ' 
·.• .·· 

557;2 .. 
27fl.6 
92.8 ' 

1 114.5 
557.2 
185.7 

1 114.5 
557.2 
185.7 

1 114. 5 
557.2 
185.7 

1 114.5 
557.2 
185.7 ( 



PROGRAMA REGIONiL OÉ
1 

ABAsTd 
1 i i 1 1 -

ELEMENTO: CENTRO DE AqOPIO DE FRUTAS Y VERDURAS 

- _I 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

1 

1 - « . 

ACCIONES z«_, META INVERSION / 
A~O (h) ESTADO 1o<w 1985-1!138 (PRECIOS 1911 MILLONES) ESTRU~TURA FINANCIER.<\ 

1-Co 
¡U< < - --
¡5ü 0 c: 

e 
PRECIO e :g Monto 

CENTRO DE POBLACION •mü:~m Unidod i . ~ 
Denominación -¡¡ • TIPoda Partid· ' Total 

¡ow:;O "" Cantidad UNlfARIO COSTO 1 .s Funciones % 
c. zc: 

Mf~i 
:g. ! 

Inversión . .... .. 
fa\ ¡ b) ~~ lcl !el (f) ( ~ l .s (i) ( ;\ lk) ,, ' Mjll~ 

--

S!llALOA 8 37 152 7 430.~ 7 430.4 

EL FUERTE 2 Centro de Acopio 594 960 M2 9 288 .2 1 857.5 87 88 NORMAL SARH Aporta 60 1 114.5 
Construcción >ECOFI Aporta 30 557.2 

s. Aport.y Ej e 10 185.7 

LOS :-\OCHI S 1 Centro de Acopio 297 480 M2 4 644 .2 928.3 87 88 NORMAL ARH Aporta 60 557.2 
Construcción 1 5ECOFI Aporta 30 278.6 

5S. Aport.y Eje 10 -92.8 

GUASAVE 1 Centro de Acopio 297 480 M2 4 644 .2 928.3 87 88 NORMAL bARH Aporta 601 557.2 
Construcción ECOFI Aporta 30 278.6 

bS. Aport.y Ej1 10 92.8 

CULIACAN 2 Centro de Acopio 594 960 M2 9 288 .2 1 857.G 87 88 NORMAL 5ARH - Aporta 60 1 114.5 
Construcción t;ECOFI Aporta 30 557.2 

s. Aport.y Eje 10 185.7 

MAZATLAN 1 Centro de Acopio 297 480 M2 4 644 .2 928.3 87 88 NORMAL l;ARH Aporta 60 557.2 

Construcción bECOFI Aporta 30 278.6 
bS. Aport.y Eje 10 92.8 

VILLA UNION 1 Centro de Acopio 297 480 M2 4 644 .2 928.3 87 88 NORMAL ~ARH Aporta 60 557.2 

Construcción - 5ECOFI Aporta 30 278. 6 
os. Aport.y U 10 92.8 

GRAN TOTAL 19 88 236 17 647.2 17 647.2 . 

··-··---·' ·-·-····- - --·-· - .. - . - '' - . " -···-·······-·--·-.···- ·---- --· --·--·-~--·----····'"- -··- ----· ··-·--- .. 



.1 

OBSERVACIONES : 
d) 

b) 
:) 

d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
i ) 
j) 
k) 
1 ) 
m) 

La elección de ciudades responde a un criterio unificado de: antecedentes del centro de población, proximidad con las zonas 
del equipamiento y ordenamiento territorial propuesto en el Sistema Urbano Nacional (SEDUE) 
El número de unidades, con base a las normas del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SAHDP) 
Población beneficiada: producción de procesamiento de frutas y verduras del centro de acopio • consumo per capita, así; 

83,592 ton/año= 83'592,000 kgs = 297 480 h b 
281 kg/año 281 kg/año • ª 

Unidad básica de servicio (UBS): metro cuadrado en área de procesamiento 

agrícolas, situación 

La cantidad de m2 : indicador del sistema normativo de equipamiento (SAHOP) 
Precios

2
a julio de 1987, proporcionado por Buffet Industrial, México, D. F., cifras preliminares sujetas a ajuste. 

SOS X m ) 
(.2xl'D00,000=200,DDO.OO pe-

' 
Costo: cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de m2 x el precio unitario 
Período: cuando debe iniciar y tenninar la obra 
A través de que linea se van a obtener los recursos financieros 
Organismos del sector federal, estatal, municipal y social que participan 
El papel que desempeña el organismo dentro de la estructura financiera 
El '., de aportación con que cada organismo debe participar 
Montos to ta 1 es: por paquete de acci enes en cada estado y 1 a sumatoria final de los cuatro estados. 

--, 
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PROGRAMA REGIONAL DE ABASTO ELEMENTO: CENTRAL DE ABASTO 

_PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
1 

r ~< META ' INVERSION · \ 1 
ACCIONES ·z<-' 

ESTADO o 0 w 198!'-1988 (PRECIOS 1987MILLONEl\) A~O (h) · . ESTRUCTURA FINANCIERA 

;u<º 
-

:<(30~ 
e 

1 CENTRO DE POBLACION 
l~¡¡:~m Unidad 

PRECIO i ! e t 
ll ~: ~ 

Monto 

Denominaci6n ;ow~O de Cantidad UNlfARIO COSTO ~ 
lipode Partid- .. 

i .s pan te Funciones 
Total 

(a) 
'Cl.. za: Mc'3f' ~ 

Inversión 

(b) 1 ~~(e) (e) (f) (g) -= (i) (j) (k) - ~lil')'" ... 
' 

~ 

BAJA CALIFORIHA 3 60,000 15,000 ¡ 15 000 

M2 
1 BANOBR~ 

TI JUANA 2 Central de Abasto 1'000,000 40,000 .25 10,000 87 88 CREDITO Financia • 100 10 000 

Construcción 
OB.EDO Ejecuta 

rnsrnAoA 1 Central de Abasto 500,000 M2 20,000 .25 5_,000 87 88 CREDITO 8ANOBRJ Financia lOp 5'000 

Construcción 
>OB.EDO Ejecuta 

. 

' 
5 ººº • 

BAJA CALIFORNIA SUR 1 20,000 5,000 -
; '.>' .' ' - '· 

1 

LA PAZ l Central de Abasto 500,000 M2 20,000 .25 5,000 87 88 CREDITO BANDBR Financia 100 5 000 

Construcción 
GOB.EDO Ejecuta . 

S ltlALOA 2 40,000 10,000 
10 000 

M2 

... 

CULIACAN 1 Central de Abasto 500,000 20,000 .25 5,000 87 88 CREDITO BANOBRP Financia 10! 5 ººº •. 
Construcción 

GOB.EDI Ejecuta 

MAZATLAN 1 Central de Abaste 500,00 M2 20,000 .25 5,000 87 88 CREDITO BÁNOBRI Financia 10. . 5 000 

Construcción 
GOB.ED' Ejecuta 

GRAN TOTAL 6 120 ·ººº 30,00J 30 ººº . 

- -- ------·· . --··- ---------.--·------ ------- ---------- ·--·· ------ -- -···- -- -
--··-· -- __ _,_ 



~1 

OBSERVACIONES : 
a) La elección de ciudades responde a la necesidad de impulsar el abasto en las ciudades medias del Sistema Urbano Nacional propuesto por. la SEDUE 

y a la inexistencia casi nula de este rubro. · 
b) El número de unidades, con base a las normas del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SAHDP) 
c) Población beneficiada: por indicador del Sistema Normativo de Equipamiento, nivel de servicio para localidades de 100,000-500,000 hab. 
d) Unidad básica de servicio (UBS) = metro cuadrado de bodega · 
e) La cantidad de m2 : indicador del sistema normativo de equipamiento (SAHOP) 
f) Precios a julio de 1987, proporcionado por Buffet Industria¿, México, D. F., cifras sujetas a cambio (.25 x l'OD0,000 = 250,0000.00 pe~os x m2) 
g) Costo: cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de m x el precio unitario 
h) Periodo: cuándo debe iniciar y terminar la obra 
i) A través de qué línea se van a obtener los recursos financieros 
j) Organismos del sector federal, estatal, municipal y social que participan 
k) El papel que desempeña el organismo dentro de la estructura financiera 
l) El % de aportación con que cada organismo debe participar 
m) Montos totales: por paquete de acciones en cada estado y la sumatoria final de los cuatro estados. 



- -- _I J • 

PROGRAMA REGIONAL OE ABASTO • ELEMENTO: CENTRO .COMERCIAL CONASUPO 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
-

ACCIONES J!z<j META INVERSION 1 -:,·-

ESTADO o<w 198"t-1$8 (PRECIOS 1987 MILLO AÑO (h) -- ESTRUCTURA FINANCIERA 
ºº ' . -·-

1U<t < e -.. _---l ... _ 
·<tüOc: 
l~ü:~'° PRECIO e "' 

' __ - . Monto 

CENTRO DE POBLACION Denominación 
Unidad "' ~ Tipo de . Partid· · .. Total 

iow~O do Cantidad UNITARIO COSTO ] .s lnvetSi6n .·. pan te Funciones "' ¡o.~~ (c) M(~1ª -" ~ (a) (b) (e) (f} (g) .s (i} - (j)- (k) (1) Millones (m) 

BAJA CALIFORNIA 3 15 000 2 550 2 550 

TIJUAtlA 1 Centro Comercial 500 000 M2 5 000 .17 850 87 88 CUD SECDFI Financia 34 289 
Construcción CONASIP Aporta 33 280.5 

G08.EIXl Aporta 33 280.5 

MEXICALI 1 Centro Comercial 500 000 M2 5 000 .17 850 87 88 CUD SECOFI Financia 34 289 
Construcción CONASUI Aporta 33 - 280.5 

GOB.ED Aporta 33 280.5 

ENSENADA 1 Centro Comercial 500 000 M2 5 000 .17 85J 87 88 CUD SECDFI Financia 34 289_ 
Construcción CONASUP Aporta 33 280.5 

GOB.EDD Aporta 33 280.5 

BAJA CAL! FORtl!A SUR 2 10 000 1 700 
11 700. 

LA PAZ 1 Centro Comercial 500 000 M2 5 000 .17 850 87 88 CUD SECOFI Financia 34 289 
Construcción CONASUP Aporta 33 280.5 

GOB.EDO Aporta 33 1 280.5 

LORETO-rnPOLO 1 Centro Comercia 1 500 000 M2 5 000 .17 850 fl7 88 CUD >ECOFI Financia 34 289 
Construcción CONASUP Aporta 33 280.5 

GOB.EDO Aporta 33 280.5 

GRAtl TOTAL 5 25 000 4 250 4 250 

-

. --· ,. __ ....• ---- ---~· ---- -·--· ·-- -~-- ----- -----------<- -
-- -------- - --·---- -----

·--------------------- -----·-- ----- ----------



OBSERVACIONES : 
(a) la elección de ciudades responde a la necesidad de impulsar el comercio a detalle en las ciudades medias del Sistema Urbano Nacional propuesto 

por la SEDUE y a la inexistencia casi nula de estos centros. 
(b) El número de unidades, con base a las nonnas del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SAHOP) 
(c) Población beneficiada: por indicad~r del Sistema Normativo de Equipamiento; nivel de servicio para localidades de 100,000 - 500,000 hab. 
{d) Unidad básica de servicio {UBS): m construidos 2 (e) la cantidad de m2: modulación genérica = 2500 m2 terreno = 2500 m = 5000 m2 
{f) Precios a julio de 1987, proporcionado por Buffet Industrial, México, D. F., cifras sujetas a cambio (.17 x 1'000,000 = 170,000.00 pesos x m2) 
(g) Costo: cantidad que resulta de r.JJltiplicar la cantidad de m2 x el precio unitario 
{h) Período: cuándo debe iniciar y terminar la ohra 
(i) A través de qué línea se van a obtener los recursos financieros 
(j) Organismos del sector federal, estatal, municipal y social que participan 
(k) El papel que desempeña el organismo dentro de la estructura financiera 
(1) El ~de aportación con que cada organismo debe participar 
(m) Montos totales: por paquete de acciones en cada estado y la sumatoria final de los cuatro estados •. 
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~ ~ . 

PROGRAMA REGIONAL OE ABASTO ELEMENTO: RASTRO TI F 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION_ 

ACCIONES lz<:5 META INVERSION ! A~O(h) 
ESTADO¡ :'ogw 198f-19·88 (PRECIOS 1987 MILLONES ESTRUCTURA FINANCIERA 

;u<º<' i 

!Fu7:~. ¡<(30a: i e 
e 

PRECIO 
~ 

CENTRO DE POBLACION 
..J _z c:o· Unidad 

'2 1i 
Monto 

Oenomiriacibn ¡~~~o· d• Cantidad UNJfARIO COSTO X .s Tipo de Panici- % Total 

¡o.za: 
:!!. ! 

Inversión pante 

(a) ( b) L<J!" (e) 
Mt"dida .s 
(d) (e) {f) {n) {i) (j) (ll Mill0t1es ím' 

-

BAJA CALIFORNIA 3 1 665 832.5 
832.5 

ENSENADA l Rastro 500 000 M2 555 .5 277 .5 87 88 CREDITO BANOBR; Financia 100 277.5 

Construcción 1 

GOB.ED o Ejecuta . 

MEXICALI l Rastro 1 500 ººº M2 555 .5 277.5 87 88 CREDITO 8AN08RJ Financia 100 277.5 

Construcción 
G08. EDC Ejecuta 

1 
. 

TI JUANA 1 Rastro 500 ººº M2 555 .5 277.5 87 88 CREDITO BANOBRI Financia 10< 277.5 i 

Construcción 
GOB.EDC Ejecuta ' 

BAJA CALI FORN!A SUR l 555 277.5 
1 277.5 1 
' 

LA PAZ 1 Rastro 500 000 M2 555 .5 277.5 87 88 CREDITO BANOBRI Financia 101 277.5 
i 
' 

Construcción 
GOB.EOI Ejecuta 

501/0RA 3 1 665 832.5 
832.5 

CD. OBREGON 1 Rastro 500 000 M2 555 .5 277 .5 87 88 CREDITO BANOBRI Financia 100 277.5 

Construcción 
GOB.ED Ejecuta 

GUAYMAS-EMPALME 1 Rastro 500 000 M2 555 .5 277.5 87 88 CREDITD BANOB!t Financia 100 .277,5 1 

Construcción 
GOB.ED Ejecuta ,. 

HERMOS!LLO 1 Rastro 500 000 M2 555 .5 277.5 87 88 CRED!TD BANOBR'I Financia 100 ·211.5 

Construcción 
GOB.ED Ejecuta ' 

S!flALOA 3 1 665 832.5 
832.5 

CULIACAN 1 Rastro 500 ººº M2 555 .5 277.5 87 88 CREDITO BANOfRI Financia 100 277;5 

Construcción 
G08EDO Ejecuta 

• • .,v_; .. •••• .. Nt•· •. ~_,.:,.,...•"!,,, J,.;;' :,.'.•-•· .• "ol.. 

M2 
LOS MOCHIS 1 Rastro 500 000 555 <; ·;'";"-, e: n• "" ------- - . 

r- - . • . - ---~-- -------·---·------------- ---- ------ .. -· -

--------- - - -
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PROGRAMA REGIONAL DE ABASTO ELEMENTO: RASTRO TIF 

PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 
' .... META INVERSION j ACCIONES iz ...J 

AlilO (h ESTADO o<w 19f6-19 88 (PRECIOS 191!7 MILLONES) ESTRUCTURA FINANCIERA 
.u~º<' -

c. 1<LJOa: PRECIO e ~ Monto :....1-zr;r Unidad '2 CENTRO DE P08LACION Denominacl6n ·r~~~o: • Tipa de Panici· Total 
d• Can1idad UNITARIO COSTO .s Funciones . ª/o - - :-!! • e lnvet:s16n pan te ¡a. z ce M('~ {a) {b) ~¡:! {c) (e) (f) (g) E !!! (i) {j) (k) (1) Millones(m) . 

MAZATLAN 1 Rastro 500 000 M2 555 .5 277 .5 87 88 CREDITO 8ANOBR, Financia 100 277.5 
Construcción GOB.ED1 Ejecuta 

' 

' 

GRAN TOTAL JO 5 550 3 052.5 2775.C 
. - . ·- . 

OBSERVACIONES : . 
{a) La elección de ciudades responde a un criterio unificado de: inventario existente del equipamiento, consolidar el equipamiento en ciudades me-

dias propuestas en el Sistema Urbano Nacional (SEDUE) 
(b) El número de unidades, con base a las normas del Sistema Nonnativo de Equipamiento Urbano (SAHOP) . .·.. · . · . 
(c) Población beneficiada, por indicado2 del Sistema Nonnativo de Equipamiento, nivel de servicio para localidades de 100,000 a 500,000 hab. 
(d) Unidad básica de servicio (U8S): m construido · . · · · · , 
(e) La cantidad de m2: indicador del sistema normativo de ·equipamiento (SAHOP) . · . · 
(f) Precios a julio de 1987, proporcionado por 8uffet Industria~, México, D. F., cifras sujetas a cambio. (.5 x l '000,000 = 500,000.0D pesos x m2) 
(g) Costo: cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de m x el precio unitario 1 

(h) Período: cuando debe iniciar y tenninar la obra 
(i) A través de qué línea se van a obtener los recursos financieros 
(j) Organismos del sector federal, estatal, municipal y social que participan 
(k) El papel que desempeña el organismo dentro de la estructura financiera 
(1) El ;; de aportación con que cada organismo debe participar 
(m) Montos totales: por paquete de acciones en cada estado y la sumatoria final de los cuatro estados. 

( 



PROGRAMA REGIONAL OE ABASTO 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 

ELEMENTO: CENTRO DE ACOP 10 DE PRODUCTOS PESQUEROS 

ACCIONES 
ESTADO 

CENTRO DE POBLACION o~omioai:ión 

r a ' lbl 

BAJA CAL! FORtll A 6 

ENSEUADA 2 Centro de Acopio 
Construcción 

-

SArl FELIPE 2 Centro de Acopio 
Construcción 

ISLA DE CEDROS 2 Centro de Acopio 
Construcción 

BAJA CAL! FORNJA SUR 4 

BAHIA DE TORTUGAS 1 Centro de Acopio 
Construcción 

MATANCJTAS 1 Centro de Acopio 
Construcción 

SAN CARLOS 1 Centro de Acopio 
Construcción 

LA PAZ 1 Centro de Acopio 
Construcción 

SONORA 9 

PTO. PEÑASCO 3 Centro de Acopio 
Construcción 

~z< 
o< o 
U<t 
1"'ü -'-"'u. ¡QW 
10..Z 
1 w 

14 7 058 

14 7 058 

14 7 058 

7 3 529 

7 3 529 

7 3 529 

7 3 529 

22 o 587 

META 
1988-1991 

Unidad 
de 

Medida 
(d} 

Cantidad 

(e} 
58 320-

19 440 

19 440 

19 400 

38 889 

9 720 

9 720 

9 720 

9 720 

87 480 

29 160 

INVERSION 
(PRECIOS 1987 MILLONES 

PRECIO 
UNITARIO 

(f} 

• 55 

.55 

.55 

.55 

.55 

.55 

.55 

.55 

·COSTO 
(g} 

32 076 

10 692 

10 692 

10 692 

21 384 

5 346 

5 346 

5 346 

5 346 

48 114 

16 038 

1 AÑO (h) ESTRUCTURA FINANCIERA 

e 
~ 

~-.s 

88 

88 

28 

88 

88 

88 

• 88 

BE 

e 
~ 

'll 
.5 

! 

89 NORMAL 

Partid

"'º'" 
Funciones· 

SÉCRET. Financia···. 
DE PES . 
GOB.ED Ejecuta 

'lo 

Monto 
Total 

100 10 692 
1 

.. 
89 NORMAL SECRET. Financia · 100 . 10 692 ·. 

DE PES 
GOB.ED Ejecuta 

89 NORMAL SECRET. Financia 100 ·· 10 692 
DE PES 
GOB.EDO Ejecuta 

89 NORMAL SECRET. Financia 100 

21 384 

5 346 

89 NORMAL 

89 NORMAL 

'89 NORMAL 

91 NORMAL 

E PESC 
OB.EDO Ejecuta 

ECRET. Financia ·. 100 · · 5 346 •· ; 
E PESC 
OB.EDO Ejecuta 

ECRET. Financia · 00 5 34G 
E PESC 
OB.EDO Ejecuta 

ECRET. Financia 00 5 346 
E PESC 
OB.EDO Ejecuta 

. 48 114 

ECRET. Financia 00 16 038 . ···--·- -"'""'"·''"'~~- .. -· .. -·-·""-.....:.<'·"''-····"· .,,,., 
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1 - 1 - 1 - 1 - - l -· -· 1 - 1 ----

- PROGRAMA REGIONAL ol: 
. 1 

ABA~TO ELEMENTO·: CENTRÓ DE ACOPIO DE PRODUCTOS PESQUEROS 
1 l 

PROGRAMACION y PRESUPUESTACION 
1 - <t INVERSION 11 ACCIONES ·z <: -J META 

A~O ESTADO o <t UJ 19all-199· (PRECIOS 1987 MILLONESj ESTRUCTURA FINANCIERA 
u~º • 

,<t ü o ;il e 
e 

' 

·~ti:~ CD Unidad PRECIO ~ " Panki· lFunclo..; 
Monto 

CENTRO DE POBLACJON 
u 

Denominacfbn ¡¡ • Tipo de ·Total 
'O UJ :E O da Cantidad UNITARIO COSTO s 'lo 
a.za: Mt:dida 

~. E Inversión ponte 
1 !:! ~ E ~ ' ... Millones ,_ 

·-
M2 GUAYMAS 3 Centro de Acopio 220 587 29 160 .55 16 038 88 90 NORMAL SECRET. Financia 00 16 038 

'• 

Construcción OE PES! 
' GOB.EDC Ejecuta ' 

M2 
1 

HUATA8AM8 !TO 1 Centro de Acopio 73 529 9 720 .55 5 346 88 90 NORMAL SECRET. Financia 
. 00 .5·346 ' 

Construcción DE PESC 
GOB.EDO Ejecuta 

1 
. ' 

YAV.~ROS 2 Centro de Acopio 147 058 M2 19 440 .55 10 692 88 90 NORMAL SECRET. Financia 100 10 692 ' 
Construcción DE PESC ' 

' G08.EDO Ejecuta ' 
' 

' ! ' 
S!NALOA 12 - . 116 640 64 152 64 152 1 

1 

TOPOL08AMPO 4 Centro de Acopio 294 116 M2 38 880 .55 21 384 88 90 NORMAL SECRET. Financia 100 21 384 ,' 
1 

Construcción DE PESC 
G08.EDO Ejecuta ' 

LA REFORMA 2 Centro de Acopio 147 058 M2 19 440 .55 10 692 89 91 NORMAL SECRET. Financia 100 10 692 
Construcción DE PESC 

' ' 

" ' ' 

G08.EDO Ejecuta 
- '; 

EL CASTILLO 2 Centro de Acopio 147 058 M2 19 440 • 55 10 692 89 91 NORMAL "ECRET. Financia 100 10 692 
Construcción - DE PESC 

IGD8.EDO Ejecuta 

MAZATLArl 4 Centro de Acopio 294 116 M2 38 880 .55 21 384 88 90 NORMAL ECRET. Financia 100 ·. 21 384 
Construcción DE PESC 

~08.EDO Ejecuta 

i 

GRA!l TOTAL 31 301 320 165 726 1 165 726 

·---------·- ·-- -·- -·--·--·-·-"-·- --
·- ·- -----·----------------·· ------- -- -- ------ --- ------ ----------·-- ----·- -------· -- --·-· -- . -- ---



OBSERVACIONES : 

(a) La elección de ciudades responde a un criterio unificado de: proximidad del centro de población con las zonas de producción, el inventario de la 
industria pesquera y el ordenamiento territorial propuesto en el Sistema Urbano Nacional (SEDUE) 

(b) El número de unidades, con base a las normas del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SAHOP) 
(c) Población beneficiada: producción de procesamiento de productos pesqueros por centro de acopio; consumo per capita,.así; 

5 000 ton/año _ , _ 
68 kgs/año - 5 000,000 ~gs/ano = 73,529 hab. 

(d) Unidad básica de servicio IUBS): Metro cuadrado en área de procesamientá8 kg/ano 
(d) La cantidad de m2: 1720 m2 x módulo + 8000 obras complementarias = 9720 m2 indicador del SNE (SAHOP) 
(f) Precios a julio de 1987, proporcionado por Buffet Industrial, México, D. F., cifras sujetas a cambio, ( .55x 1 '000,000 = 555,000.00 pesos x m2J 
(g) Costo: cantidad que resulta de multiplicar la cantidad de m2 x el precio unitario 
(h) Periodo: cuando debe iniciar y terminar la obra 
(í) A través de qué línea se van a obtener los recursos financieros 
(j) Organismos del sector federal, estatal, municipal y social que participan 
(k) El papel que desempeña el organismo dentro de la estructura financiera 
(1) El ~de aportación con que cada organismo debe participar 
(m) Montos totales: por paquete de acciones en cada estado y la sumatoria final de los cuatro estados. 



---·v•,.. nCUIUl\lf\L !Jt 
1

~1::SASTU 
PRESUPUESTACION' 

-
PROGRAMACION 'y 

ACCIONES :z<.:S META 
ESTADO :o<( 11.1 

ºe 198· -19' 

·º< < ¡<t(JOa: 

CENTRO DE fOBLACION 
·~-Zm Unidad 

Denominacibn ca u.-o ou.1:: de cantidad 
·a.za: Medida 
1 ~~ 

1 
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C A P I T U L O . IV 

INSTRUMENTACION 



I NSTRUMIJNTACI ON. 

Para que el Programa Regional de Abasto, pu7da ser llevado a ca-
' bo, es importante que los recursos programa~os sean obtenidos a 
través de la Federación, Gobierno.Estatal! y' Gobierno Municipal, 

derivados de la participación social, el ."se~tor privado y la re
currencia del crédito exteino. 

Con el propósito de contribuir a que se obtengan los mejores re

sultados, en este documento se expresa la información básica de 
los instrumentos financieros, destacando la planeación de las ac 
tividades económicas y particularmente sus programas de equipa
miento para la comercialización. 

Aspectos financieros 

Los recursos para.sufragar los gastos en que deberá incurrir la 
entidad responsable del proyecto, en sus fases de preparación, -
ejecución y funcionamiento, y los resultados financieros que da
rá: constituyen los elementos bftsicos del análisis financiero del 

programa. 

El estudio financiero se divide en tres partes: en la primera pre
senta la estimación de las necesidades totales de recursos finan 

cicros para la inversión; en la segunda, el an5lisis de las ac-
ciones de equipamiento en el tiempo parn la construcción del pro 
yecto; y en la tercera, los mecanismos previstos de financiamien 
to dPl scct0r oficial. El programa debe organizarse seg6n el es 
quema siguiente, que concluye con la evaluación financiera del 
proyecto. 

Recursos financieros para lo inversión. 

1. Necesidades totales de capital. 

Presenta el cómputo de todos los costos correspondientes a 



la inversión fija. 

Los costos de operación comprenden los gastos totales de -

mano de obra, materiales: seivicios y depreciación, que co
rresponden a distintos niveles de utilización de la capaci

dad por instalar. 

2. Calendario de las inversiones. 

Se trata aquí.de obtener un primer esquema consolidado del 
calendario de inversiones basado en el estudio t6cnico, pa
ra hacerlo compatible con las condiciones del financiamie~ 
to y con el plan de ejecución. Los recursos provendrftn del 
presupbesto federal o de fondos públicos especiales, del -

capital propio de la empresa o de pr6stumos. 

3. Estructura y fuentes de financiamiento. 

Se trata de aclarar el origen, la cronologia y las formas 
d~ participación en el financiamiento total del programa -

según se indica a continuación: 

Orígenes del financiamiento. Indica las fuentes de inver
sión, para el capital fijo clasificfindolo scgfin sean: capi
tal propio o crEditos <le otros entidades; públicas o priva
das 

Participantes. 

Los ngC'ntes <le participación c¡ue comprenden las tres instancias 

de gobierno; Federal, Estatal y Municipal se vcrfin involucrados 
C'n la realización de las acciones de equipamiento de acuerdo a 
la actividad económica o giro de actividad a trav6s de los sec

tores oficiules .Y el apoyo de las <lC'pen<lencins estatales Y 11uni-



cipales. (Ver cuadros de Inversi6n/Programaci6n y presupuesta-

ción). 

Bajo las circunstancias expuestas es necesaria la estructuración 

financiera que un Programa de la magnitud propuesta, requiere y 

la cual tendr& que ser contemplada a partir de la propia nece
sidad de fina~ciamiento que la planeación exige. Asimismo, es 
indispensable establecer el enlace inmediato de las acciones -
resultantes de la planeación con el sistema financiero, adecua
do a las necesidades que cada producto demande en paritcular; 
es inobjetable que el costo de la planeación para los Asenta-

mientos Humanos del pals representa un reto frontal para el pre 
supuesto nacional¡ sin embargo, dicha situación no debe resul-
tar insuperable, si consideramos el grave riesgo que re~resenta 

1 , 

seguir dando oportunidad al desarrollo anfirquico y desarticula-
do que hasta el mome11to se ha experimentado. 

En esta situación la asignación de recursos para alcanzar los -
fines propuestos deber5 depender en gran parte <le la nat11raleza, 
monto y destino que tengan los servicios e infraestructura_que -
se pretenda realizar, buscando la adecuación unilateral o combi
nada de los recursos financieros que procedan. 

Operación. 

El Sector Desarrollo Urba110 y Ecologla, incorpora al Proyecto -
Estrat6gico <le ciudades medias el Programa Regional <le Abasto a 
travfis de la ejecución del Programa Operativo Anual, las Accio
nes de Equipamiento derivados <le necesidades reales y la asigna 
ción de los recursos financieros correspo11<lientes anualmente, -
para cada una de las líneas de acción comprendidas en el corto 
plazo y que al respecto requiere de una inversión de 220,398 m1~ 

llones de pesos. 



La ej ecuci6n. de. este proyc'ct;o contri,bt1i:rá durante los. afios de -
• • . . .· . . . ' ; '· '«' .;. •".:· .... :,;,;:,;: .. ,., < .. : · .. ':·· 

19°87-1991 a .cumpliT con :Jos·.o~J~tivosi,señalad~s en el Programa 
.. · : ' . •·•.·•· ·.· :• ·:.· .· .. • : :'" 1 ' . • .. 

Reg~on.al. de. Abasto y con\ las polítiC:ás y metas del Sistema Nacio 
na1 .para er Ál>asto. '. ': '' ; :, ~~ :i:r> ; .· . 

. ,, --~>; <':_::.:·.<.'. -,; ¡-· '.·: t -._-1;'-

La can~l1z~ci6n. de créditos a trav;s de su.s diferentes conduc- -
tos·busC:ará facilitar el logro de una mejor y más equitativa -

i . - . 1 

dist~ibuc16n de los mismos, para la operaci6n de las acciones -
de E~uipamiento favoreciendo el fomento de polos de desarrollo 
que ofrezcan mayores y mejores espectativas de empleo, y con es-
to un equilibrado desarrollo regional. 

Por lo tanto es importante considerar la incorporación de los -
siguicntes,mecnnismos de operaci6n que permitan una mejor efec
tividad en el Programa: 

Vertiente de Coordinaci6n 

Promover la expedición de reglamentos locales en materia -
de equi:-pamiento para la comercialización congruentes con -
la legislación federal. 

Promover una mayor asignación de recursos financieros para 
equipamiento de distribución n detalle a los Gobiernos Es
tatales. 

En el seno del COPLADE proponer y acordar 11na normatividad 
territorial de asignación del gasto, de acuerdo con el sis 
tema nacional de prioridades. 

Celebrar ac11cr<los, en el marco del C.U.D., orientados a -
que cada entidad federativa apoye el desarrollo y consoli
dación de las regiones, municipios y centros de población 
prioritarios. 



Consolidar a los·. equipos .. locales de. planead ón del desarro

llo urbano, e~uipami~rito y e¿ologia'. 
' . -, ' -' ,, ·.· 

Vertiente de Iridu~c;ión 

DifÜndir· ei sfstema Regional de Equipamiento para el Abas

to propuesto. 

Ajustar los instrumentos inductivos de crédito, precios, -

subsidios y exenciones fiscales. 

Fomentar decididamente la organización social destinada a 
fortalecer la participación directa de la población en el 
proceso de Desarrollo Urbano. 

1 

Vertiente de Concertación 

Establecer convenios con empresas, organizaciones priva-
das, asociaciones civiles y sindicatos para apoyar las ac
ciones que coadyuven a la consolidación del Sistema Regio
nal de Equipamiento para el Abasto. 

Evaluación 

La evaluación comprenderá dos fases: 

En la primera, se valoran las alternativas para llevar ade

lante el programa o proyecto conforme a las recomendaciones 
del Sistema Regional de Abasto. En consecuencia, 'efÍo per
mite evaluar la ejecución de los proyectos ejecutivos si -

han sido bien elaborados, ya que determina la suficiencia -
de Estos en cuanto a ahordar todos los aspectos de la pro
blemática; sirve además, para determinar su oportunidad, -
viahilidad general y congruencia con las zonas de produc-
ción. 



1 

En la segunda, la evaluaci6n analiza los resultados fina-
' . 

les en relaci6n a lo que se ha programado, ·su impacto en -

la realidad, con el fin de retroalimentar las políticas y 

programas subsecu~ntes, asi como la elaboraci6n de progra
mas a largo plazo. 

. . . 72/ 
El procesode evaluaci6n-::e orienta tanto a los resultados 
obtenidos en·· 1a ej ecuci6n de los planes' o programas como a 

los logro~ en la il1\plantaci6n misma del sistema de planea
ci6n, en vi':rtud de que ello no ocurre en el vacío, sino -
que se i~i~;ta en un sistema de decisiones y asignaciones 
de ~ecursos que opera, desde hace tiempo. 

lPara evitar una simple superposición <le los planes o pro-
gramas en la estructura administrativa, es necesaria la -
adecuación tanto de instituciones como de maneras de ope-
rar, que garantice la coordinación y congruencia en las -
acciones sectoriales, a<lemfis de la paulatina incorporación 
del Programa Regional de Abasto a las acciones del sector 
público para qué el mismo resulte efectivo en el lo~ro de -
sus objetivos. 

En este contexto, la evaluación se basa en los objetivos -

generales del Programa Regional de Abasto, que se desagre
gan en las correspondientes políticas ele: ordenamiento del 
territorio, de desarrollo urbano de los centros de poblacion 
y de los elementos, componentes y acciones del sector asen
tamientos humanos, así como en las acciones realizadas pa-
ra apoyar las zonas de producción y los centros de pobla--
ción prioritarios. 

!!:J Ved se. Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. (Sahop) 
Metodologia, Evaluación y Actualización. (México, D.F. 
SAHOP; 1980). 



, J 

Objetivos de la Evaluaci6n y Actualizaci6n. 

La evaluaci6n de los Planes 6 Programas de Desarrollo Urba 

no son un proceso permanente que contempla el avance en el 
cumplimiento de sus objetivos, políticas y metas, a partir 

. de acciones relacionadas con .el desarrollo urbano, con el 
prop6sito· de ~eterminar que tanto de lo planeado se reali
za, como puede corregirse el rumbo de las desviaciones y -

que nuevos elementos deberln incorporarse a lo planeado pa· 

ra adecuarlo a las circunstancias que va dictando la prác-,. 
tica. 

En primer instancia: 

Determinar el avance en el cumplimiento de los objeti

vos, y metas del plan ó programa. 

Identificar los rezagos existentes despu6s del periodo 
de ejecución del programa. 

Formular propuestas, ratificando o rectificando sus es 

trategias, a fin de adecuarlas a·la dinámica de los 
asentamientos humanos, manteniendo actualizado el pro
ceso de planeación. 

Elementos de evaluación. 

Para la evaluación de los planes o programas en referencia se -
consideran los siguientes eleme11tos: 

a. Diagnóstico.- Se analizan los objetivos, las políticas ge
nerales y los lineamientos en materia de ordenamiento del 
territorio, desarrollo urbano de centros de población y el! 

mentos comronentes y acciones del sector asentamientos hu-



manos. 

b. Estrategia.- Se analizan los programas que se deben ejecu
tar, para lo cual .se realiza un cruzamiento de las acciones 
contenidas en cada uno de Sstos y los objetivos que se per 
siguen para el cumplimiento de las metas propuestas, en el 
corto plazo, que es el horizonte de planeación a realizar. 

c. Programación/Presupuestación.- Se analiza lo referente a 
los compromisos que, en materia de asignación de inversión, 
se les atribuye a partir de la ubicación de las acciones, 
obras y servicios relacionados con el equipamiento y desa
rrollo urbanti, a fin de determinar que tanto de lo planea-' . 
do se realiza. 

d. Instrumentación.- Se analiza el grado de cumplimiento que, 
en materia de asentamientos humanos, se obtiene mediante -

las acciones realizadas con otros sectores, y que se prese~ 
tan a través de decretos y acuerdos firmados por las autori 
dades correspondientes. 

RPzagos 

En el proceso de operación, 

alimentación de los planes 

.... 73/ . . ... evaluac1on-,-actual1zac1on y retro-

º programas de desarrollo urbano sur-
gen omisiones con respecto a algunas acciones y obras que inci

den en dicho desarrollo. Son los rezagos que, desde el punto -
de vista de lo planeoción, consisten en las acciones, obras y -

servicios que, comprendidos en el proceso de pl11neaci6n del de

sarrollo, no se llevaron a efecto por distintos factores que es 
conveniente apuntar: 

}.} Díario Oficial, Organo del Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos, 
México 21 de octubre de 1977. Tomo CCCXLIV No. 35, 



a. Cambio de autoridades de acuerdo a los períodos gubcrnamc~ 

tales. 

b. Nuevas lineas dej~olitica'_que suponen modificaciones en las 
prioridades sectoriales. 

c. Retra~os en el ejercicio presupuestario o transferencias de 
acciones, obras y servicios sobre ~esarrollo urbano. 

d. Incumplimiento de los otros sectores de las propuestas de 
acciones, obras y servicios sobre desarrollo urbano. 

e. Normatividad posterior a la programación o asignación pre
supuestaria. 

Lo que es importante preveer, a fin de garantizar la eje
cución de las acciones. 



CONCLUSIONES 



.CONCLUSIONES. 

El sistema regional de ab~sto ~n la zona noroeste del pa1s, -
·--.- i. ' , __ . ·:. ·, ___ ' . '.,_· -.. _-_, .. _;)' "'.~ -:· . -_-._. 

demuestra la necesidaºd . de :aprov~char el ma.r,· el ·s~elo,:asf. é~: 
. ' -' ~ -_: _-· - '.. . - - ' - . . . - ., ( _, . - ,::- : -~-' --. ' -~- ,-.. ; 

mo la ganader1a, para integrar en. una·. sola .. regi6n a' zonas ci'er .. 

tamente d~sarrolladas, ·pero en las que hastá. llhiir~'é.~i~;h~ ~i-=-
. - . . . ' - • ' - '.· :- ¡¡_-_·-~;,'; ¡; --

do independiente y, en algunos caso.s, limitado por el aislamien 
to. 

La delimitaci6n del limbito Regional de abasto tiene como fin úl 
timo, el de establecer los alcances F1sico-Geogrlifico, Politi 
ce-Administrativo y funcionales que permitan la operatividad -
en un sentido ampliamente estricto como regi6n integral blisic~ 
mente, en materia de equipamiento para la comercialización, -
aprovechando al mliximo el bien patrimonial exclusivo de México 
y de la zona en general a través de la explotación racional de 

' sus recursos; maritimos, agricolas y ganaderos. 

La infraestructura básica para el desarrollo regional, es qui
z& uno de los fnctores que ha impedido una mayor significación 
del potencial de explotación racional de tales recursos. En -
este_.aspecto, las comunicaciones interregionales e intraregio
nales terrestres, maritimas, aéreas y eléctricas, han represe~ 
tado cierto freno al incremento en la productividad y el desa
rrollo de múltiples áreas productivas, por lo tanto; a través 
de la propuesta de una infraestructura de apoyo a las activid~ 
des productivas básicas, se lograrfi la integración eficiente -
en términos físicos, naturales y financieros. 

La región de acuerdo al análisis situacional, presenta una dé
bil integración territorial dentro del conjunto nacional, en -
parte porque históricamente es de las zonas <le desarrollo más 
reciente, lo q11e ha provocado que las comunicaciones hacia 
otras regiones del pais se encuentren a nivel primario y el de 
sarrollo regional haya tendido en lo general a relacionarse 
más con el Suroeste de los Estados Unidos. Esto permite, en -

términos de planeación regional, aportar un orden de las Qcti-



vidades econ6micas y subsec.uentemente una propuesta de accio
nes de e'.quipamiento para la'. i;omercializaci6n, mediante una in 
versión inicial en el corto plazo de 220,398,2 millones de p~ 
sos. 

'Esquemáticamente, se presentan dos zonas claramente diferencia 
. . 
das y separadas por el mar; una, la llanura costera de los Es
tados de Sinaloa y Sonora, en la cual el desarrollo es fruto -
principalmente de la infraestructura con~truida para aprovechar 
en la agricultura los escurrimientos de la sierra hacia el mar; 
y la otra, la Peninsula de Baja California, en donde el desarro 
lle se da fundamentalmente a lo largo de la frontera con Los -
Estados Unidos; permitiendo la ubicaci6n estratégica del equi
pamiento, e~ los renglones abordados en este documento. 

Al área del mar, aproximadamente 200,000 km2., se agregan impoE. 
tantes fracciones de territorio de las cuatro entidades (390,000 
km2. aproximadamente), cuya superficie permite planear satisfaE 
toriamente,en tfirminos de lo existente y lo que se incorpore 

-nuevamente unidades de riego para el cultivo de los productos,
asi como el desarrollo de la actividad pecuaria, aunada a i~di-
cae iones de ordenamiento territorial permitirft una ubicaci6n 
mucho más real del equipamiento: 

Por otra parte; este trabajo per,litid orientar; en la n•cdida de lo posi
ble el dcsanollo tle las acciones de equipamiento para c1 co.11ercio, plantea-

Jas en este ,Joctunento y constituye el objetivo final: Apoynr las actividades 

nroductivas hrtsicas, en 1 a rcgi 611 del Noroeste. 

Es importante advertir, por tanto, que la crisis del sector 

agropecuario y maritimo en general, y de Ja alimentaci6n en 
particular, no son hechos aislados: reflejan el desarrollo de
sigual y dependiente de nuestra economia; y que en gran medida 

la soluci6n al problema depende de la participaci6n de cada 



uno de los_ sectores involucrados, as:í como la capacidad finan

ciera o de endeudamierit() s~fi~i~nt~ para atender tanto la ins
talaci6n del proyecto como.su operaci6n, 

Entonces; la vigencia del Plari Regional implica la correspons~ 
bilidad de los cuatro estados ribereños y la Federaci6n en un 

esfuerzo obligado de coordinaci6n, cuya peispectiva amplie las 
potencialidades de desarrollo de cada estado y multiplique los 

factores interactuantes de su estructura política, económica y 

social, permitiendo establecer estrategias de desarrollo inte
gral que beneficien a cada entidad y al país en su conjunto. 

Este esfuerzo por transformar la actual realidad, en unidad -
econ6mica ,

1 
social y productiva, res pon de a io s indicadores na -

cionales para acelerar el crecimiento econ6mico, la descentra
lizaci6n de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mfixico, e i~ 
tentar lograr la autosuficiencia alimentaria, que de llevarse 
a cabo se logra ría 

lº El apoyar las Actividades Productivas B&sicas 

2° Mejorar y ampliar los niveles de servicio de producci6n; 
a travfis de una inversión inicial ele 220 1 398.2 millones_zy 
pesos, 

3ª Reducir la especulaci6n e intermediarismo, al grado de ser 
más accesibles los productos a la población. 

4º Llevar los productos del sitio de origen a los centros de 

población a través de graneles centrales de abasto. 

5º Generar más de 10,000 empleos, 

6º Incr.ementar el ingreso ele divisas al país, 

~/ Sistema mecanizado para la elaboración de costos. 
Empresa: Buffet Industrial. (Cd. de México ~layo de 1987) 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Administración Pública 

La técnica para lograr la mlxima eficiencia en el funcionamien
to de un organismo social dé orden público se conoce como Admi
nistración Pública; 

Administración Financiera. 

Es la obtención de los recursos para realizar las operaciones -
de la empresa y darle la mejor aplicación a estos recursos (fo~ 

dos), También investigar sobre el crédito y formas de financi~ 
miento de la empresa a corto, mediano y largo plazo, emisión de 
bonos y acciones, etc. 

Crédito 

Es la facultad que tiene una persona física o moral para cubrir 
el importe total de bienes o servicios que adquiere, después de 
haberlos obtenido, en base a su solvencia moral y económica. 

Coplade 

Comisión de Planención para el desarrollo integral de las ne-
cienes de planeaci6n del gobierno Estatal, vertidas en obras ma
teriales de: infraestructura y equipamiento, así como estudios 
y proyectos. 

Crisis económica 

Falta o escasez de recursos financieros. 



Demanda ; . >. 

ESTA TESIS NO DEB 
SAUI IE LA 81Bli8TE A 

La demanda se refiere~al anllisis de las cantidades de bienes y 
de servicios que los c6mpradores estln dispuestos a adquirir -
del mercado a los diferentes precios posibles. 

La demanda se puede dividir en dos grupos representativos: 

La demanda individual: se refiere al nQmero de unidades -
de mercancías que adquiere una persona o su familia. 

La demanda colectiva: es la que se forma por la suma de -
las demandas individuales. 

1 

Equipamiento Urbano 

Conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso pO
blico, en los que se realizan actividades complementarias a -
las de habitación y trabajo, o bien, en los que se proporcio-
nan a la población servicios de bienestar social y de apoyo -
a las actividades económicas. 

Edafología 

Estudio de los diferentes tipos de suelo que bajo la acción 

del clima, los vegetales, los animales y por el efecto del agua 
de lluvia y la gravedad terrestre el suelo se organiza y clasi
fica de distintas formas. 

Especulación 

Operación consistente en comprar algo y venderlo sacando un be
neficio de dicha acción. 



Cobertura Territorial 

Es el área de influen.cia urbana del elemento en la que se asicn 

ta la población que normalmente acuae a hacer uso de éste, ge-
neralmente ~e indica en hectáreas y se determina en relación a 

la cobertura. 

Diagnóstico 

Juicio analítico que define la naturaleza y alcances de un pro
blema, con base en datos sintomáticos y sujetos a comprobaciones 

subsecuentes. 

En el caso e~pecifico de la planeación, denota una de las eta-
pas iniciales de trabajo en las que se determina cualitativa y 

cuantitativamente el problema o problemas por resolver. 

Dosificación de Servicios 

Determinación, con Bases y métodos técnicos, de la cantida y ca

lidad de los servicios urbanos de equipamiento que requiere una 
población; en función de sus caracteristicas cuantitativas y -

cualitativas. 

Dotación de Servicios 

Asignación y suministro de los elementos <le servicio demandados 
o requeridos por una población determinada; elementos dotados o 
suministrados a una población, considerados en cantidad por ha

bitante, por familia, vivienda, por mil habitantes, etc6tera. 



' 
Estrategia· 

Es la definición en el tiempo y. en ef espacio del proceso de -
orientuci6n. genei~l; -p~in~ipios y organización en cuyo marco de
ben operar las a~ciones' e "instrumentos a fin ·de conseguir obje

tiyos _previamente formulados.· 

Fideicomiso 

El fideicomiso es una operac1on bancaria prevista en el artículo 
346 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, publi 

cada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de agosto 
de 1932. 

Conforme a la definición legal, mediante el fideicomiso, una 
persona física o jurídica llamada fideicomitente, destina cier
tos bienes o derechos a un fin licito y determiando, encargando 

la realización de ese fin a una institución de crédito llamada 
fiduciaria. Las personas que reciben los beneficios del fidei
comiso se llaman fideicomisarios. 

Gasto Normal 

Es la facultad que tiene el Gobierno Federal para cubrir el im-

porte total de inversión a través de la cabeza de sector; ó de
pendencia responsable en el marco porcentual de competencia. 

Infraestructura Urbana 

Conjunto de obras que constituyen los soportes del funcionamie!!_ 
to de las ciudades y que hacen posible el uso urbano del suelo: 
accesibilidad, saneamiento, encauzamiento, distribución de aguas 

y energía, comunicaciones, etcétera. 



Normas de Equipamiento Urbano . ._. ,- '· . 

· Patrón ··d~ dosifica<:i6n,~e se;vicios ·urbanos integrados en base 
a la praxis del ·U{bímismo Y con el propósito de alcanzar nive
les 6ptiinos de efit:Lencia,•:en función de las demandas o necesi 
dades reales·. de. ia p·~blaéión. 

Ordenamiento del Territorio 

Sujetar a planes la distribución de la población en el territ~ 
rio atendiendo a la localización del equipamiento e infraestru~ 
tura económica y social, en relación a las necesidades de equi
librio general que la politica en cuestión determine. 

1 _'. 

Oleaginosas 

Semilla aceitosa. 

Planeación 

La planeación puede ser definida como una actividad que preten
de: 

Precisar objetivos coherentes y prioridades al desarrollo econó 
mico y social; determinar los medios apropiados para alcanzar -

tales objetivos; poner efectivamente en ejecución dichos medios 
con vistas a la realización de los objetivos apuntados. 

Población atendida (habitantes por unidad básica de servicio). 

Es la norma referida al n6mero de habitantes, determinados por 
unidad bfisica de servicio, sobre los que se han de estimar los 
requerimientos de cada uno de los elementos de equipamiento ur-



la in dicaci6n de los medios necesarios para su realizaci6n y -
la adecuaci6n de esos medios a los .resultados que se persiguen. 
El análisis de estas cuestiones en losproyectos no s·610 del -
punto de vista econ6mico sino tainbién técnico y financiero, -
administrativo e institucional. 

Radio de influencia 

Es la distancia urban~.promedio medida en metros, en la que se 
ubica la poblaci6n que potencialmente puede hacer uso del ele
mento de equipamiento urbano. 

Regi6n 

Se refiere a un espacio geográfico, delimitado en función de ob 
jetivos previamente ,establecidos de análisis, de planeaci6n, 
geopolítico~, de integraci6n comercial, etc. 

Recursos naturales 

Son aquellos muy variados medios de subsistencia de las gentes -
que éstas obtienen directamente de la naturaleza: 

a) El relieve: montañas, valles, depresiones y llanuras, úti
lci~ o no al hombre en su vida y economía. 

b) Todo tipo de minerales, que son producto de la evolución -
geológica. 

c) Los climas, que encierran fenómenos diversos, desde los ra 
yos del s¿l, las presiones y temperaturas, hasta los vien
tos y precipitaciones pluviales en un período dado de tiem 
po. 

d) Las aguas que yacen en el subsuelo, que se encuentran en -



los pantanos y se. mueven en los ríos,. que forman lagos y ma· 
·>· · .. 

res. 
e) La capa. ex~~/ior de, la corteza o sea el suelo donde se des a e 

rrolia lavegetaci6n. 
f) El propio vegetal; plantas herbáceas, arbustos y pastos, ár· 

boles aislados o bosques. 
g) Los animales terrestres y acuáticos, etc. etc. 

Sector Público Federal 

Es el conjunto de dependencias y organismos a través de los cu~ 
les el Ejecutivo Federal realiza las funciones administrativas 
que le corresponden, de acuerdo a las atribuciones que le con-· 

t ' 
fiere la Constituci6n y las leyes reglamentarias de la misma. 

Sistema 

Un sistema se define como un conjunto de partes que interaccio· 
nan entre sí directa o indirectamente, d~ manera que un cambio 
en cualquiera de dichas partes afecta a las demás. La interac· 
ción puede ser de naturaleza causal o lógica, según el sistema 
sea material o conceptual. 

Servicio Público 

Toda la organización del Estado que tiende a satisfacer necesi· 
dades públicas, mediante el suministro de satisfactores orienta 
dos a conseguir bienestar y comodidad social. 

Subinerme 

Vegetación casi desprovista de espinas, pinches o aguijones. 
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