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INTRODUCCION 

El objetivo de la presente Tesis, es ofrecer pautas para tma expansión de la -

participaci<?n campesina en la corrercialización e industrialización agropecua

ria en el estado de Hidalgo, y particularrrente en el municipio de Tulancingo. 

AsimiSIOO, se exponen algunos lineamientos que de ser posible su realización 1!l 

dudablerrente permitirán incrementar la disponibilidad de productos básicos; -

distribuir adecuadamente la industria en el Estado y contribuir al mejoramient0 

económico-social en los. sistemas del __ conercio y de la industria de productos 

agropecuarios. 

El interés que motivo la realización de este trabajo, surgió de la :J.mportancia 

que ha adquirido la actividad agroindustrial no sólo en el país sino en todo el 

rrundo, debido principa]..rente a la creciente demanda de alimentos. 

Esta Tésis se compone de cuatro capítulos ; 

En el Prirrero, se abordan las cuestiones principales referidas a la agro indus

tria nacional, identificándose aquellos aspectos que delimitan su comportamien-
·e 

to y su incidencia en el desarrollo socio-econ6mico del pais. . . 

En el Segundo, se analiza a partir de las variables demogt'áficas, productivas 

y de bienestar social, los diferentes problemas que al respecto presenta la e!!_ 

tídad. 

Considerando la incidencia que ti~nen las variables mencionadas en el desarro

llo del estado, el análisis de la problemática socio-económica pernrl.te observar . . 

el corrportamiento.y grado de narginación social y-econónú.ca existente. . . 

En el Tercero, se presenta un análisis del comportanú.ento de la agroindustria -

en Hidalgo, los diversos sectores industriales y conerciales que intervienen en 
1 ' 

ella, se revisa así mismo, la estructura productiva de la entidad para la consi-

deraci6n de alternativas que fueran viables en materia agro1ndustrial. 

F.n. el Cuarto, se presenta el análisis del comportamiento de variables tales co-



m:> la estructura productiva, aspectos financieros, Vinculación de la agroindu~ 

tria y el :1mpacto que esta ha terúdo en su área de influencia,elerrentos ·que se 

consideraron de vital in"portancia para la determ1naci6n de alternativas de de'

sarrollo agroindustr1al, particulanrente en el municipio de Tulanc:ingo. 

Con base en el análisis que se hiz6 del tena, las conclusiones a que se pudie

ra llegar suponen: a) reestructurar las fornas de organizaci6n de la producci6n 

en el iredio rural, asociada a la reorientación de la producción agropecuaria 

misma; b) m:xlificar las relaciones de intercambio entre los productos y el res

to de la sociedad; y c) fortalecer los sistemas de procesamiento industrial de 

los productos agropecuarios que prevalecen o sean suceptibles de incorporarse -

al sector. 

Ante estas cuestiones, y cuando el arrenaza del hambre y la autosu.fiencia a.lime!!. 

tarla ha cobrado gran relevancia a rúvel mundial, así como su caos social conco . -
. ntttante, es predso deJar atr~ el r~do marco de las ortodoid.as convencionales 

de producci6n e identificar nuevas opciones. Si estanos concientes de los be~ 

ficios que' se pueden obtener con las actividades que abarca el desarrollo agro-

industrial, podrem::is etl1)ezar a fincar las bases necesarias para impulsar el de

sarrollo integral del ~· 



CAPITULO l. 

ASPECTOS GENERALES. 
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1.1 LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO. 

A part:4' de la segunda 1T1.itad de los años cua:r-enta, el desenvolv1miento econó

rrúco de /l'.éxico present6 cambios :1.mpottantes dentro de su esquerra. productivo* 

destacando, principalmente, la transición de una economía basada en la agri

cultura a una economía industrial. 

Situaremos el análisis de este comportamiento a partir del período 1940-1955, 

en el cual, el sector agl'.'Ícola fue el más dinámico. Para este período la a

gI:'icultura creció a un ritmo de 7 .4% anual; las rr.anufacturas en 6.9%; la elec 

tricidad y el petróleo crecieron en un 6.8%. 

Posteriornente, en la etapa 1955-1970 disminuyen las exportaciones, y la cap_§; 

cidad para importar dependió más del endeudamiento externo; al mism:> tienpo, 

el aparato productivo se orientó hacia. el interior, ampliando la infraestruc

tura industrial y sustituyendo importaciones. 

En el quinquenio 1970-1975, también de desarrollo :Industrial, la capacidad de 

inportar se expande a causa de considerables increrrentos en las e'<!)ortaciones, 

endeudamiento externo, inversión extranjera y una mayor participación del es

tado en la economía. En esta etapa, la agric'ultura registró una tasa de creci

miento de O. 7% anual; la electricidad y el petróleo fueron los sectores más ~ 

námicos, presentando un crecimiento de 8. 3% y el 7. 5% respectivamente. 

Estas variaciones en la actividad productiva de México se debieron también, en 

buena parte, a las redidas económicas adoptadas por el país ( en el periodo 

Cardenista se destinó el· 37 .6% del presupuesto federal para estimular el cree.!_ 

miento económico; Avila Camacho dest:lnó el 39. 2% y en el rég:luen alelll3Ilista el 

(50%) sobre todo para: sustituir, en la nedida de lo posible, las :importaciones 

de bienes de consum::> con producci6n :t!iterna. y logr-ar de esta manera que se tu

viera un crecimiento sostenido del sector pr.ln'ario principalm:nte. Esta si-

* Véase Cuadro No. i ·del Apéndice Estad!stico. 
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tuac16n. combinada con una capacidad industrial ya instalada pero no errpleada 

en su totalidad, permit16 a la econonúa llEXicap.a hacer frente de irurediato al 

a.unento de la demanda, y las industrias establecidas aumentaron rápidamente -

su producc16n, conn ocUIT16 con las de acero, cemento y papel, pero también -

aparecieron otras nuevas como la química. Sin embargo, esta atm5sfera de op

timisrro industrial presente en el país, trajo como con::;ecuencia la supedita

ci6n de la agricultura., lo que ocas1on6 que junto con otras variables corro la 

concentración de la tenencia de la tierra, la falta de asignaci6n de créditos 

al c~o, la falta de una producc16n diversificada, la carencia de introduc

ción de riego en las zonas agrícolas y la arnpliaci?n de la frontera agrícola 

que se enfrenta con l:lm:!taciones concretas por competencia sobre todo con la 

ganadería en el uso de 1.os recursos, confluyeran en un serio deterioro del -

sector agr'Ícola. 

Ante este pano~am:i. no puede ya plantearse como objetivo una estrategia de la 

producción agropecuaria, basada en la simple recuperación del ritno de creci

miento, sino que es indispensable, además, abandonar la agricultura "tradici9_ 

nal y de "subsistencia", por una agricultura rras corrercial, moderna y e.ficieg 

te. Ya que entre las causas estructurales de la crisis, se reconoce en el se~ 

tor, la presencia de estos tipos de producción, interrelacionados entre s!, p~ 

ro que actúan con racionalidad diferente; por un lado; la agricultura comer

cial de los distritos de riego, con productividad elevada y capacidad para -

absorver cambios tecno16gicos. que usa .insuioos rnbdernos y eleva los rendimien

tos por hectárea; y por otro, la agricultura de subsistencia, que debido a lo 

escaso de su producci~n ca.rece de flexibilidád necesaria Pa:r:a adoptar nuevas 

técnicas. 

El resultado de la presenéia de estos dos·tipos de producción se hizo patente 

1 

1 
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en la primera mitad de los años seser:ta, lapso en que se agudizó la brecha. 

entre estos dos tipos de agricultura. A partir de la segtmda mitad de los se-

senta,el estancanrl.ento del sector primario fué evidente. la llanada revolu-

ción verde ya no pudo hacer llegar sus efectos a la agr!.cultura de subsiste!! 

cia y aunque el reparto agrario continu6, éste fué de tierras poco aprovecha-

bles para cultivos cornerciales;lil.s cuatro quintas partes de las explotaciones 

agrícolas eran de carácter tradicional, operaban en su nayoría en áreas de tem 
poral y producían fundantt:mtal!rente maíz y frijol para el autoconzurro y ger..er.3!! 

do solam:mte pequeños excedentes comerciables*. 

En este sentido y en respuesta a la creciente demanda interna y externa de cul 

ti vos canerciables, comenzó a surgir 1.ll1 sector de agricultura. comercial. Cons~ 

cuenterrente, las faenas del campo fueron rrecanizándost;! y, t:n fonna rrn.iy destac~ 

da se desarrollaron nuevas variedades de semillas.en cuyo cultivo se utilizaron 

fertilizantes e insecticidas, sobre todo en el norte del país, lo que ampli6 

la disponibilidad los productos para la exportación. 

El atractivo de la "comet'c:talización" y de la "m:xiernizac16n" del campo, lleva 

a enfatizar todos los esfuerzos de desarrollo en el fortalecimiento y expan

sión del aparato :Industrial; a partir de éste, nada mís natural que proceder 

a la industrialización de la agricultura. El problerna, comJ es ob;"io, no radica 

sinplexrente err el principio misoo de la m:>de.mización industrial de las activ_! 

da,des a.gt'Opecuar18.s s:ino ta1Tlbién en la racional1da.d abstracta de las necesida

des sociales y en una .,¿-:-)dencia histórica del avance tecnológico del país. 

En este sentido, el interés en la agro:industria se acrecienta en el país, sobre 

todo, cuando nuestro desarrollo no se plantea ya en la simplificaci6n hist6rica 

de una acelerada industrializaci6n financia.da por el sector primario y cuando 

de este se espera, ante todo un avance productivo que i;i:arant1ce la autosuficieg 

* "Auge, Crisis y P~rspectivas de la Agricultura Mexicana". Arm:mdo Herectla Go!}. 

zález. Tesis de Licenciatura. Fac. ele E:conanía. UNAM. ~xico 1982. pp. 68-72 
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c:!.a, corrija las desigualdades sociales más graves y desacelere la mlgraci6n 

' 
rural. 

Para corq:irender más claramente cuál ha sido el comportamiento de la agroindu.§_ 

tria en I-~xico, es necesario hacer mención de algunas generalidades que pemd.-

tan identificarla dentro del sector industrial. 

Ia agroindustria se encuentra clasificada dentro del sector industrial en el 

rubro de transforrración, y se divide en subconjuntos al:im:ntario y no al:l.roonta-

rlo. 

Asimisrro, es conveniente mencionar que de acuerdo al Plan Nacional de Iesarro

llo Agroindustrial 1980-1982, se consideran actividades agroindustriales, las 

conte!lpladas en los siguientes subconjuntos: 

A. Subconjunto al:l.nentarlo: Fabricación de al:l..mentos (20)* y Elaboración de be

bidas (21). 

·B. Subconjunto no al:l..mentario:Beneficio y Fabricación de Productos de Tabaco 

(22); Industria Textil (23); Fabricación de Prendas de Vestir y otros artíc~ 

los confeccionados con ~extiles y otros materiales, excepto calzado (24); ~ 

bricación de Calzado e Industria del Cuero (25); Industria y Produtos de Ma

dera y Corcho , excepto l!U.lebles (26); Fabricación y Reparación de muebles y 

accesorios, excepto los de metal y los de plástico rroldeado (27); Industria 

del Papel (28); Industria QuÍmica (30) y otras Industrias Manufactureras (39). 

El desarrollo agroindustrial, especia.lnente bajo el concepto de "conjunto de 

actividades productivas que agregan valor a las materias del sector primario", 

aparece coroo una fÓrm..tla que en vez de . sacrificar y 'subordinar la agricultura a 

la industria, intenta llevar a cabo un proceso integral de transfomación de 

las cstmcturas de producción en el medio rural. que atienda simultánerurente 

* Clasificación n~T.érica del Plan Nacional de Desarrollo Agr:'Oindustrial, con b~ 
se en la Clasificación por Grupo de Actividad del X Censo Industrial, 1975. 
Dfr·:-;.;~:'..ón Ueneral de EstadÍstica, r>~xico 1976. 
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los diversos requerimientos actuales. 

El Desarrollo de la agroindustria en rtéxico no ha sido del todb arm5mco. En 

el período 1960-1965 presentó una tasa media a.~ual de crecimiento del 6.1%, 

posteriorrrente en el qu:Lnquefilo 1965-1970, alcanza el 7.1% y para 1970-1975 

cae a un 4. 5%. El contJortamiento de este fen6rreno obedece, entre otras causas, 

a que en los últirros años se ha perdido el equilibrio relativo que alguna vez 

guardaron entre si las actividades econónú.cas, es decir, se han canalizado des

proporcionadamente las inversiones hacia otros sectores c0m::> el petróleo y la 

electricidad. 

En rélaci6n al producto industrial, la agroindU.Stria participó con el 40% del 

PIB en 1960; y con el 31% para 1975. Correspondiendo al Subconjunto al:l.nentario 

el 22% y al no alinentario el 18% en 19601 relación que se nodlficó para 1975 

cuanao el prilrero cubrió el 16% y el segundo el 15%. Lo anterior es resultado 

del canbio en la estructura de" la producción agro:l.ndustrial, que enfatizó el gr2_ 

do de sofisticación en los productos y no atendió los requerimientos del consumo . . 

básico,·aden:ás de :inPoner tecnologías a todos los sistemas ajenos a nuestro con

texto socioecon6m1co, coadyuvanao de esta romera, a una nayor concentraci6n del 

ingreso y a profundizar las estructuras de dominación eh el campo. Esta situación 

no se debe a una .extraña singularidad del proceso económico, ·sino que radica en la 

desproporción creciente entre la capacidad productiva 1ilstalada y la deIIEnda so

cial. 

F.n este sentido, la agrcfudustria nacional no ha dado cabal curnpUm.iento ·a su 

papel múltiple {procesanüento, conservación y conercializaci6n). Lo anterior se 

debe entre otros aspectos, a la falta, durante varias décadas, de una po~tica 

que haga del estado el rector del proceso de agroindustrialización, lo cual ha 

traido COIOO consecuencia, que no hayan satisfecho coopletairente las necesidades 

y requer:1.m1entos del país en materia agro1ndustrial debido a una serie de fact-E_ 

'l:'és que entre los princjpales tenem:is: 



7 
Anpllaci6n, por una parte, de la producci6n destinada a la ganadería, -

nás que al consumo humano. Ante la posibilidad de m:iyores ganancias por 

la escasez de carne, se reducen los volúrrenes de m:úz y aun de trigo -

destinadas a la a.U.nentaci6n humana. 

Marg:1nac16n a la demanda de la poblaci6n rural para la satisfacción.de -

poblaciones urbanas. 

Generalmente existen incongruencias entre la promoci6n, :!.nstrumentaci6n, 

operaci6n y administración de las agr>oindustrias nacionales. 

Alta penetraci6n de empresas transnacionales en el campo mexicano, sobre 

todo en cultivos claves (maíz, frijol, trigo, etc. ). 

Falta de invers16n en la agt'Oindustria nacional. 

Falta de crédito oportuno. 

Ilqlosici6n de hábitos de consum:i en la población, realizada por las t~ 

nacionales principalmente. 

Acaparam:tento de la tierra en nenos de tmos cuantos, lo que impide el es

tablecimiento de la agroindustria. 

Insistiremos, que el desarrollo agrícola no sÓlo es la clave para salir de la 

peor y más peligrosa de las dependencias, la dependencia alimentaria, sino que 

además es condición indispensable para el crecim.iento de otros sectores de la . . 

econcmía, máxima cuando se valoran los recursos naturales y humanos con que -

cuenta el país. 

CLASIFICACION DE LAS AGROINOUSTRIAS NACIONALES* 

I) Por su localización eni urbanas y rurales. 

II) Por la propiedad de los rood.1os de producción y el tipo de organización, -

la agro1ndustria rural se divide en: 

*T:.Justrias y Agroindustrias, Desarrollo Ecodesarrollo, Revista: Econonúa Poli 
' .... ~::. .. l':únero 42-43. -
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1) Ejidal.- Aquella que tra~3for'l'il3. parte de su producción pr-1~"'1.ria, 

dentro del m:tsrro ejido, presen~dose dos variantes extreiras: 

a) Los iredios de producción son propiedad de los mismos ejidatarios. 

b) Los madios de producción sen privados, arrendándose tanto los -

predios corro la fuerza de trabajo. 

2) Privada.- En los que tanto la tierra, corro los medios de producci6~ 

industrial pertenecen a propietarios privados. 

ID) Por su inversión, núirero de trabajadores, volumen de producci6n y merca

dos que abastecen, se dividen en: 

1) Pequeño propietario o pequeña orgariización ejidal. 

2) Mediano propietario ( privado o ejida.tario ) • 

3) Gran propietario o gran organización ejidal. 

Asim:l.srro, hay una clasificación aparte de las ya mencionadas y que correspon

de al Status Jurídico, dividiéndose en las que son propiedad de una persona lJ!! 

tu.ral o de una familia, sociedades locales y regionales controladas o no por -

grupos industriales y/ o f,iri.ancieros nacionales , empresas esta tales y otras con 

troladas por el estado, etq)resas cooperativas y· empresas transnacionales. 

LA AGROtNDUSTRIA TRANSNACIONAL. 

Nuestra econarúa registra en el períc?o 1945-1974 la más alta penetra.c16n de -

agro1ndustr1as t:t'ansnacionales -a pesar de que su presencia data desde el si

glo pasado- sobre todo las de procesad.oras de a.l.1mentos que es donde más se hl 

zo patente el capital extranjero, a tal grado, que se invirtió más en M€xico -

que en cualquier otro país del tercer mtmdo~ 

El listado de errpl:'Elsas transnacionales que participan en la industria al.1.nent~ 

** ria, incluyen a 122 empresas que poseen algo más de 200 establec:l.m:l.entos. El 

*Véase Cuadro l'io. 2 del Apéndice Estad!stico. 
**Véase Cuadro No. 3 del Apéndice Estadístico. 



86% del total de estos establecimientos son de capital estadounidense; le si-

guen en orden de .iJTportancia los capitales suizos, japoneses, canadienses, h.9_ 

lande ses, franceses, italianos, alerranes, españoles y panarr.eños. 

Se ha podido observar también que en la mayoría de las empresa::>, la particip~ 

ción del capital extranjero es superior al 50% del capital social y en algunos 

casos llegan a dominar el 100%. 

Conviene observar que las enpresas transnacionales tienen 1.U1 grado bastante am

plio de diversificaci6n de actividades, por un lado, participan en varias cla

ses de las ramas productivas -con líneas diferentes de productos de cada una 

de las clases- con uno o más establecimientos; por otro, un número importante 

de las m1snas no s6lo participa en la industria al:l.nentaria, s1no que también 

se ubica en otras rarms industriales,co100 la textil, madedera, de productos 

q~cos y curtidora. 

Las agro:industrias no aliln:ntarias más relevantes, muestran una participación 

también significativa en lo referente a la inversión extranjera directa. Las 

eupresas transnacionales se han apoderado ya de su control, vía la producción, 

el mercado y la tecnología de los productos destinados al consUIIX) final. 

En este sentido y de acuerdo con el valor de la producción bruta total, la a

groindustria transnacional no al:ilrentaria mís relevante es la forestal madera

ble: con el 35% del valor anual del producto; en segundo lugar la transfol:'ITl3.

c1ón del algodón y la lana que representa el 34%~ le siguen la producción de 

a.l.illentos balanceados con el 12%;p;"Oduc~ión y transformación del tabaco 10% 

y la transformación.de cueros y pieles9%. 

Es conveniente mencionar que.los rubros en los que hasta ahora no hay presencia 

de las enpresas transnacionales son los siguientes: fabricación de ates, Ja

leas, frutas cubiertas o cristalizadas, y ótros dulces regionales; fabricación 

de h~'i.'13. de trigo; fabricación de harina'- de maíz; rrolienda de nixtana.l; llm-

' .. 1 
1 
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pieza, descacarado y pulido de arroz; beneficio, tostado y m:ilienda de caf'é; 

fabricación de azúcar y productos residuales; fabricación de piloncillo y ~ 

nela; destilación de alcohol etílico; tratamientoy·envasede miel de abeja; 

fabricación de tortillas y fabricación de hielo. 

Una de las razones que explica la ausencia de eIJ;)resas transnacionales en es 

tas actividades, es que se trata de productos tradicionales (que tienden a 

ser sustituidos por productos más elaborados), o destinados a mercados reg:i2_ 

nales muy limitados, o en los que hay una fuerte intervención estatal. Ia 

otra razón es que las agroindustrias transnacionales operan preferentemente 

con productos cuya tecnología, métodos de comercialización, etc., fueron eX! 

toses en su país de origen, lo que no sería el caso de la msyor parte de los 

p.roductos incluidos en las clases citadas. 

De !IEile:ra general, se puede decir que la influencia de las empresas de part_! 

cipación extranjera ha tomado una :l.mportancia relevante en el desarrollo a

groindustrial nacional. Para 1970 y considerando 9 de los 11 "grupos" indus

triales* que integraban la planta agroindustrial se aprecia que, de un total 

de 28 984 establecimientos, 287 contaban ºcon participación de capital extrél!! 

jera,que generaron el 25% del valor agr>egado agroindustrial y ocuparon el 

10.4% del personal. 

Esta situación es muy significativa al aplicar el análisis en las clases ag?:'2_ 

industriales, especialmente en· las que confonnan el grupo 20 (al:lm:ntos), do!:!_ 

de la participación de las transnacionales era considerable, presentándose 

para 1970 en 22 de ~as 38 clases que integraron · el "grupo" y, para 1975 en 

23 de las misnas. 

Resulta relevante detacar que la inversión extranjera en el total de las acti

vidades agroindustriales registró un ritno medio de crecimiento del 13.4% 

* Plan Nacional d~ Desarrollo Agroindustrial. 1980-1982. Comisión Nacional de 

Desarrollo Agroindustrial. 
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para el lápso 1960-1970. 

Considerando todo lo anterior, se puede cuestionar la validez de la opci6n que 

:representa la agroindustria nacional como solución al problema de la transfor

nac16n de los productos del campo, ya que el proceso de agro:l.ndustrializac16n 

en ~~xico es 1rnpulsado, en gran rredida, por las empresas transnacionales con 

patrones tecnológicos no apropiados para las condiciones económicas del país. 

la injerencia de las empresas transnacionales en el desarrollo agropecuario del 

país trae además corro consecuencia: 

- Reducción relativa del ent>leo r-ural por la excesiva utilización de tecnología 

en- el campo. 

- Conversión;en pocos años,de la empresa transnacional en empresas líderes ~ 

industriales, basados en su poderío económico, financiero y tecnológico. 

- Altas· tasas de ganancia que aumentan el poder de las agroindustrias transnac:te_ 

mies. 

- Integración vertical del proceso productivo, lo que ha provocado nr::xlit'icacio

nes en la estructura agraria, !Undanentalmente por la tendencia a concentrar 

capital y controlar gr-arrles áreas de cultivo. 

- l'ecan1smo$ de compra-venta, por medio de los cuales el pequeño productor com

prc<rete su producción con la transnacional a un precio estableci~o previamen

te, viéndose necesitado del uso de crédito, semilla asesoría, maquinaria y 

otros if'lsUITOs que la empresa est:Ina necesarim para proteger el cultivo. 

- Alteraciones en la estructura agrícola nacional,·ocasionando desplazamiento 

de los cultivos básicos (frijol y roíz) de las mejores áreas de cultivo. 

- C-e:;,:-.acionalización de la planta agroindustrial, mediante el procedi.'lliento de. 

pr-::'erir la adquisición de plantas nacionales en operación, en lugÍ3.r de la 

crea~ión de nuevas empresas. 

- Or:'..~··.:ac1ón del consunx:>, sobre todo en la ciudades, perjudicando la dieta po-

< ,· .~ 
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pular al ofrecer "alirrentos chatarra" (:refrescos, pasteles, golosinas, etc.). 

- Inpos~ci6n de ha-Citos de consU!l'íl a la población, que la identifican con el 

nivel de vida df: otras sociedades sobre todo con la de Estados Unidos. 

- Los salarios de los jornaleros y los ingresos de los productores se ven red!:!_ 

cidos, con la expansión de las transmcionales, entre otras causas. 

las empresas transnacionales están regidas por el estatuto de la inversión ex

tranjera contenido en la Ley para Promover la Inversión_ Mexicana y Regular la 

Inversión Extranjera, del 9 de marzo de 1973. Aunque su presencia es lU1 hecho 

de p~ra nngnitud y a pesar de que los efectos de su operación afectan la Vi 

da social, los hábitos de consumo, la cultll!'a y aun las decisiones políticas, 

dicha Ley no ha sido adecuada a las condiciones actuales del país. 

Esta Ley a pesar de establecer un sistema de control sobre la inversión extran

jera directa, tiene, la gravísima falla de considerar con la misma Iredida a to-

dos los inversionistas extranjeros, es decir, no establece nomas con las que 

se p~ distinguir entre la inversión de las pequeñas y medianas empresas. 

Es conveniente mencionar que el Artículo 2o. de esta Ley establece: . "Para los 

efectos de esta Ley se considera inversi6n extranjera la que se realice por: 

I. Personas morales extranjeras; II. Personas físicas extranjeras; III. Unida

des econ6micas extranjeras sin personalidad jurídica; y IV. Errpresas mexicanas 

en las que participe royoritariamente capital extranjero .•• "* 
Despu~s de ~s de 10 años de vigencia ctel rég:l.men de inversiones extranjeras,· 

cabe preguntarse cuál ha sido su resultado efectivo y si existe la necesidad y 

la posibilidad de reformarla. ·Podemos decir que en térm1nos generales se ha da 

do un curnplim1ento parcial. 

La prom:ición del capital nacional que se interpret6 cetro esencial sobre todo en 
. -

el ~gimen del Presidente Ws Echeverr~, ~o lugar a una presión constante~ 

* T.l::y para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera. 

l'Sxico 1973. p. 1 
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ra la irexicanizaci~n de las empresas extranjeras. Para esto se utilizó transfe-

r:l.r el 51% del capital extranjero a manos de :Inversionistas mexicanos. 

Con esto. de l!Pdo automítico, la errpresas escapaba del régilren de control y por 

lo tanto no tenía ninguna restricción de los :Inversionistas extranjeros para su 

operaci?n y expansión. 

Dado lo anterior, se sugiere apuntar algunos aspectos de reforna a la Ley de Ig 

versiones Extranjeras: 

a) Perfeccionar el rég:tirende sanciones. 

b) Regular el proceso de mald.canizac10'1, para imPedir que se fortalezcan grupos 

nacionales oligopÓlicos y m::inopÓlicos. . . 

e) Sujetar a las empresas transnacionales a un control especial que permita re

cibir o restr1ngir las inversiones directas, indirectas, los traspasos tecn2_ 

lógicos y la transmisión de bienes de propiedad industrial. 

Por· otra parte y para finalizar, se destaca que la producción a.gro:lndustrial ~ 

c1onal f'l.lé de 1970 a 1975 en 4.5%, no obstante que hubo una dism:inuci6n en el 

núirero de establec:i.m1.ento·s de 92 549* en 1970 a 87 120** en 1975. . . ' 

Asimism:> • el desenvolvimiento de la agricultura durante los Últirros años fué P!?. 

co dinámico; de 1968 a 1974 la producción sólo creció en 1.3% anual en prorredio 

y ha descendido desde entonces. 

El abandono que refleja la actividad agropecuaria hasta la fecha, se ha debido 

a las inconsecuencias de la política establecida que exige nayores sacrificios 

al campesinado, confinándolo en tierras.de tempor<il, privilegiando de alguna 

marera la inserción de poderosos grup0s de capitalistas privados extranjeros en 

el sector primario del país. 

A manera de ejemplo, direrros que entre las 500 empresas mís inportantes del país 

a Datos del IX Censo Jndustr1al, 1'exico 19?°0. Direcci6n General de Estad!stica 

115xico 1972. 
H Dato:.; del X Censo Ir::!:c:.stri:ü_, ·· "deo 1975, Dirección General de Estad!stica 

México 1976. 
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en el ramo al.im:ntario, se agrt1pan 29 agro:iI'.dustrias que son las líderes en la 

transfonnación de alimentos a nivel nacional, en donde se observa que la :inveE_ 

sión extranjera mantiene UYl2. situación preponderante, ya que participa en forna 

amplia y asociada con el 41% de los establec:l.nlientos aJ.inentarios. 

Los análisis del Programa Nacional de Alilrentación (PRONAL) señalan que en los 

Últinos años el surgimiento de un grupo reducido de grandes empresas que contl:2 

lan ciertas ramas productivas, "l'.a. subordinado a los productores pr1nar.:l..Os a 

sus requer:imientos y ha alterado -mediante la publicidad y sus redes de distri

bución• la composición de la dennnda, al prozoover al.im:ntos sofisticados, caros 

y con escaso valor nutritivo~* 

La perspectiva de los pr6x.im0s años deberá rrodificar los patrones en la indus

tria alimentaria, pues el interés nacional exige Wi pu!i!blo sin problen:as de nu

trición y que sólo puede conseguirse mediante un daml:liO radical en las estructu . -
ras de ptoducci?n agropecuaria. 

1.2 LOCAL1ZACION 

Por lo qúe respecta a los enfoques teóricos·en rtatéria de localización y espa

cio industrial, destacaremos por su importancia los planteamientos hechos por 

U5sch, Christaller y PerToux, los cuales explican la ést:ru.ctlli'a de las org,ani-
. 

zaciones éspaciales a partir de las siguientes tesis: 

- El patr6h de las aglomeraciones de 1a·actividad humana, caracterizado por las 

posición~$ dé localización relativa y la distribuci~n en el espacio geográf! 

co, la distribución por tamaño y la diferenciación en al composición funcional. 

- la red dé medios de transporte para· personas y bienes que conecte las concen-

traciones poblacionales. 

- la distt'ibución y el patr?n de densidad del e'$pacio agrícola y de otras act1-

* Uno ~ Uno. "En expansión las grandes agk'oiñdustl'~: el PI\.ON1U,,"' Jueves 4 

. de ool:ubt'é 1984. P• lO 
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vidades de explotac16n. 

Tomando como referencia lo anterior, puede afirmarse que la política de locaJ.! 

zaci6n "mexicana" se ha desvirtuado completamente, .Yª que la identificación de 

los espacios económicos se hace sobre la base de factores geográficos, polít! 

cos, administrativos, etc., es decir, factores que no tienen estrecha relaci6n 

con el.aparato productivo. 

En este sentido, con frecuencia las agroindustrias nacionales son instaladas 

sin contar con una planeación adecuada, lo que ha ocasionado: 

- Serias dificultades para la captación de materias pr:Uras que puedan incorpo-

rarse al proceso productivo . 

.:. Existencia de agroindustrias que operan a muy bajo nivel. 

- Períodos largos en la instalaci6n de agro:!ndustrias. 

- Inversiones en agroindustrias sin tm estudio previo que justifique adecuada-

. rente su función y viabilidad. 

- Dificultad en el fUncionamiento de agroindustrias por la carencia de crédi

tos oportunos. 

- r.a complejidad en algunos procesos de la agroindustria que lleva a costosas 

inversiones y/o marg:lnaci~n en la operación de los grupos rurales y a la sub.!:; 

cupac16n de los equipos industriales. 

- Alto grado de intermediariS1110. para la corrercialización del producto agroin

dustrial, ya que no se cuenta.con los adecuados canales de distrlbuci6n. 

La problemática señalada~ en maior o menor grado, dependiendo del tipo de 

agroindustria del sector que 1a estableció (social, p~lico o privado), de los 

~ niveles de organización y de la centralización de las comunidades beneficiadas. 

La infraestructura, el crédito, la asistencia teénica y otros apoyos s.imilares, 

son norm:ümente orientados a ciertas regiones y a cierto tipo de productores 

seleccionados por su inmed.1ata capacidad de.respuesta productiva. 
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En este sentido, existe una alta concentrac!.:"n de enpresas agroiridustrfales 

en el centro del país y en m=nor grado en e: ~sto de los estados. Sólanente 

en el Distrito Federal hay aprox:in'E.darnente 2': mil establecimientos agrcindus.:.. 

triales de diversos tipos y clasiflcacianes, :::i que representa una concentra

ci6n del 25% del total de unidades estable-c:_:as. (Véase cuadro siguiente). 
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LOCALIZACION DE AGROINO'.'STRIAS POR ESTADOS* 

(1975) 

NUMERO DE NUMERO DE RELACION POR-ESTABLECI AGROINDUS 
MIENTOS TN TRIAS **- CENTUAL (2/i) 

ENTIDAD DUSTRIALES (2} 
(1) {%} ~%} 

TOTAL 119 212 100.0 87 120 100.0 73.1 

Aguascallentes 851 0.7 593 0.7 69.7 
Baja California 1 612 1.3 1 011 1.2 62.7 
Baja California SUr 209 0.2 130 0.2 62.2 
Canpeche 807 0.6 710 1.1 88.1 
Coahuila 2 030 l. 7 l 282 1' .. 5 63.2 
Colina 522 0.4 399 0.5 76.4 
Chiapas 1 497 1.2 1 340 1.5 90.0 
Chihuahua. 2 420 2.0 1 559 1.8 64.4 
Distrito Federal 29 688 25.0 19 679 22.6 66.2 
·Dlrango 1 804 1.5 1 294 1.5 71.7 
Ouáhajuato 5 224 4.3 3 917 4.5 75.1 
Guerrero 2·284 1.9 2 052 2.4 90.0 
Hidalgo 1 811 1.5 1 405 1.6 77 .6 
Jal1Sco 9 405 7.8 6 646 7.6 71. 7 
México 10 514 8.7 7 124 8.2 68.1 
Michoacán 5 350 4.5 4 168 4.8 78.0 

· f.brelos 1 358 1.1 l 108 1.3 82.1 
Na;yarit. 1 222 1.0 994 1.1 81.3 
Nuevo León 4 706 4.1 2 554 3.0 54.3 
Oaxaca 3 875 3,3 3 179 3.7 82.0 
Puebla 5 779 5,1 4 480 5.1 78 .. 0 
Qu~taro l 322 1.1 l 005 1.2 76.0 
Quinta.na. Roo 305 0.3 286 0.3 94.l 
San Luis Potos! 5 131 4.3 4 586 5,3 89.4 
Sinaloa 1 665 1.4 1 163 1.3 70.1 
Sonora l 320 1.1 777 1.1 59.1 
Tabasco 101 0.6 .. 570 o.6 81.3 
Tamaulipas 2 443 2.1 1 762 2.0 72.1 
Tlaxcala 2 330 2 •. 0 2 015 2.3 86.5 
Veracruz 6 106 5.1 5 079 5.8 83.2 
Yucatán 3 009 2.5 2 699 3.1 90.1 
Zacatécas 1 912 1.6 1 551 1.8 lH.·1 

•.X Censo Industrial, 1975, D:l.rección General de Estad!stica. SPP. México 1976. 

** Se 1..."0nsideran únicanente productoras, no as! sus unidades awc1liares ,ya que 
éstas son de carácter mera.trente admlnistrativo. 



Con base en lo anterior 1 podemos observar que los estados que concentra.ron 

el mayor núm=ro de establecimientos agroindustriales fUeron : Distrito Fe

deral, Estado de ~xíco, Jalisco, Veracruz, san Luis Potosí, Puebla, Micho~ 

cán, . Guanajuato, Oaxaca y Nuevo Le6n, en este oroen de inl>Ortancia. Dichos 

estados agruparon en conjunto el 69% apróx1madrurertte del total de estable

c:l.!riientos agroindustriales existentes en el país. 

lB 

Por otra parte, las entidades federativas que ribstraron ~nos establec:lmien-

tos fueron: Baja Califól'ftlá Sur, Quintana Roo, Col:lroa, Tabasco, Aguascalien

tes 1 Cartipéche', Sonora y Naya:rit, que participaron en conjunto únicamente con 

el 5~L 

É2te· é"f~cto locacional obedece, entre otras cuestiones, a razones pl:'Opias de 

oPeraéi~n ya que se ubican en zonas donde se satisfaqen los requisitos técni

c6s y económicos en forma adecuada, además de la.$ políticas presupuesta.les 

del Óbbiemo Federal y estatal que_ inciden cllrédtálllente en este aspecto. 

És conveniente mencionar qué el tipo de agroindustrias que nás destacaron por 

su pil:riic1paci6n al PIEÍ fiáóional dentro del subsector agroindustrial fUeron: 

Áli:rrentos, elaboraci6n dé bebidas e indust;;ria textil. Estas tres actividades 

generaron en conjunto el 76% del valor agregado bruto para 1975 y absorbió el 

17% dél total de activos fijos con el 84% de los establecimientos. 

i.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

Íl\ escasa concurrencia de nuevas empresas agf\'.)1ridu8triales e$ la causa más pro

ba!Jie de un elevado nivel deconcentraci6n, o nás precisanente de n¡;¡no~ ccrnpe

Htividad en los mercados dé bienes,. :lnsum:is y factores. 

íh cqsto unitario de p:fuducci?n sigue un patr?n decreciente con el trunaño: las 

enptesas pequeñas próducen a precios ira:yores que las gt'andes, en pa;rite porque 

escas ~tirnas son las principa;!.és beheficf&\ia,s dé los S\lb!31dios. ta reducci6n 

én el costo de producc1?n eh 1aS mayores sé légl"a a bas~ de una capitalizaci6n 
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intensiva que es causa de una alta productividad rredia del trabajo. 

De este roodo, las err.presas de m:i.yor tannño perciben lll1 ffi3I'gen de ganancias so

bre tm precio de ref'erencla que establecen las más pequeñas. 

El descenso en la tasa de ganancia que se observa con el tamaño no es suficien

te para desalentar el. crecimiento de las pequeñas industrias. Los inversionis

tas prefieren un establec1miento gr-ande que un número equivalente de estableci

mientos pequefios, aunque la rentabilidad de estos Últ:imos sea m:iyor. 

F.n resuiren, las empresas pequeñas tienen por unidad de invers16n, un potencial 

de productividad del· trabajo más elevado que las grandes, pero sus costos de 

producc16n son mayores. Esta diferencia aparecería menos acentuada si al precio 

de producci~n de las empresas grandes se sumaran los subsidios directos e :1ndi 

rectos que reciben. Por eJ e:nplo, las errpresas pequeñas producen más que una 

grande equivalente en ténn1nos de inversi?n. Las pequeñas producen caro y la 

producci6n por obrero es ll0.yor. 

ra estructura de mercado observada en la agroindustria, de numerosas enpresas 

pequeñas y unas cuantas gr-andes que acaparan el mercado, es la menos convenien

te. l\ún la corrpetencia oligopÓlica, en un mercado donde s6lo hubiera eJTI)resas 

grandes (y poco numerosas),, generaría una oferta mayor y a precios más bajos. 

I.a organizac16n de mercado más eficiente sería, desde luego, la de una estructu

ra de enpresas numerosas dU'foil de lograr con los instrum=ntos de política 

existentes y menos aún en el. corto plazo. 

Una política de desconcentración tiene. ~rectos diferentes en los distintos es

.tratos de tarrafus. Al menos en algunas clases es posible mejorar la operac.ión 

de los nercados si se equilibra la participación de las errpresas @:'andes y gi

gantes. 

ra medida de política más efectiva es la de ev:ttar el crecimiento de las gigan

tes, elimlnando los subsidios o bien con políticas directas de racionamiento 
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del nercado. Puesto que es impracticable la ireta de hacer crecer a las peque-· 

ñas, o reducir el tanaño de las grandes, la única medida viable es est:inular la 

conpetencia entre las gt'a.Ildes. 

En las agroindustrias se observa que las clases t~picamente c~radoras tienen 

mayor concentración de tamaño que las clases vendedoras. De esto se infiere 

que las compradoras tienen mejor posición de negociación, por lo tanto, ur'.a po

lítica de desconcentración es de mayor efectividad si actúa sobre las el.ases 

compradoras. 

La disponibilidad de capital para la inversión, es la restr:1cc16n rrás :llnportan-

te a la concurrencia de nuevas empresas, al crec:!miento de 18.s pequeñas y por 

lo tanto causa de la concentración industrial. 

1.4 INTEGRACION DEL SECTOR PRIMARIO A LA INDUSTRIA. 

La agt>icultura es el sector predómiriante en la estructura económica de la ma

yoría de los países en vías de desarrollo, y ha sido considerado como ur.a base 

desde la cual puede iniciarse el proceso de industrializaci6n y de rápido ere- . 

c:l.m1.ento econ6mico. 

El crecimiento de la produccic?n ágt'Ícola es generalmente la deterninante prin

pal de la velocidad a la que puede avanzar la industrialización. Inversamente 

el insuficiente apoyo industrial a la agcicultura y la falta de servicios de 

manufacturación para procesar la producc16n agrícola, representa una de las 

pr:tncipales Umitantes a la producción y productividad en la agl'icultura. 

En otras palabras, la +nterdependenc1a de la industria y la agricultura est~ re

preso:mtada por el nujo de mercancías entre ambos sectores, ya sea a trav~s del 

apoyo industrial hacia la agt>icultura (fertilizantes, pesticidas, maquinaria a

grícola, herramientas, implementos, etc.) ,y de. ésta hacia la industria en forma. 

de materia prlna para los diferentes procesos pi:'oductriv'os que se generen. 
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En este sentido, no podem:is separar la agricultura de la industria, arrbas son 

actividades de producc16n y deben marchar paralelamente en el equilibrio del de-

sarrollo del país. 

Sin embargo, la relación de intercambios entre el sector primario y el indus-

trial, es altanente desfavorable para el pr:imero, dado que la actual estructura 

de producción crea una corriente de venta de materias prims de bajo valor a -

grega.do y la compra de productos elaborados, con alto valor agregado, tanto de 

productos a.lim:ntarios caro no alimentarios. 

Estableciendo la integracion adecuada entre agricultura e industria dentro del 

narco. de un plan general elaborado con la participación de los diferentes secto

res, permitir!a una iredida de beneficio econánico para el desarrollo del país. . . 
No puede ya concebirse un sisterra de producción, transfomación, transporte y . . 

comercializaci6n de productos que no esté debidamente integrado. 

'ta multiplicaci~n de enpresas agro:lndustriales s:ln obedece:::- a un sistema de 

éonjuntc, puede acarrear problerra.s en la producción de materias primas y de ar

tículos derivados de ella. Debe entonces pensarse en que es menester elaborar 

las líneas generales de acción de la estrategia agroindustr1al, para que las 

acciones particulares no se dispersen y puedan constituir un verdadero est:únu-

lo para el desarrollo nacional. 

Por lo antes expuesto, nace la necesidad de considerar de pr:L."'Drdial importan

cia el adecuado y suficiente procesamiento industrial de las materias primas 

agr~colas, ya que incluso el procesamiento mis simple involucra el uso 

de equipo industrial: trituradoras de caña de azúcar, de secadoras de carne y 

pescado, equipo para el m>lido del maíz, míquinas graduadoras de grano y varios 

tipos de utensilios relacionados con la producción. Esto,rabitualtrente seguido 

por una larga cadena de actividades industriales de creciente complejidad que 

suministran ·vínculos tanto hacia atrás com:i hacia adelante con otras industrias 



Zl 
y serv:icios. De esto modo se generarían nuevas oportunidades y fuentes de in-

greso. 

!U modelo de desarrollo adoptado por el país, basado en una industrializa

ción .proteccionista destinada a sustituir las importaciones que si.nplerrente 

satisfacen Ja demanda efectiva, ha creado nuevas y más profundas fomas de de

pendencia (de abastecimiento y tecnología) y a la vez ha relegado al sector 

agrícola. 

Este atraso en el campo cre6 condiciones negativas para el desarrollo econó

mico y social del país y ejerci6 presiones sobre la balanza de pagos, al tener 

ctue au:li'lentar las :l.rrportaciones destinadas a suplir la carencia de lo que el 

é8lñpo no es capaz de producir, en el marco de un 1rercado numd:ial con precios 

al alza. 

De esta manera, un IOOdelo de desarrollo que diera mís importancia a la produc

ción de rmterias primas en el canpo,tendría efectos favorables sobre la estru~ 

tura agro:lndustrial del p~s, y proporcionaría un desaITollo nás estable e in

dependiente al abatir las presiones sobre los precj,,.g y sobre la balanza de p~ 

gos. 

Corno ejemplos específicos de necesidades que requieren :l.nvestigaci6n científi

ca y aplicación tecnológ:tca se citan las siguientes: rrejoramiento en calidad y 

:t'etldimiento de.los cultivos tradicionales, alimentos para el ganado para que no 

Ocntpitan con los destinados al consU!!X> -humano directo, búsquecla y evaluaci6n de 

nuevas fuentes de prote!nas, conservaci~n de granos y de otros artículos perec~ 

dét'os, explotación eficiente. 'ele recursos nar:inos,. abastecimiento y tratamiento 

dé á@.la potable para pequeñas ccmuú.dades. 

l!..ri es~e sentido, Ja agroindustria sale a note c0t00 un elemento fundamental de 

ese éqUillbrio entre industria y agctcultura que hoy en los años 80, el debate 

intérnacional sobre el desarrollo considera cano una premisa indispensable para 
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un efectivo crecimiento general de los países menos desarrolla.dos. Ofrece a 

los productores agr:!colas sobre tocl.o en la. agM.cultura de subsistencia la 

oportunidad de :l.nsertarse en la econonúa de mercado. Ce este rrDdo contribuye 

a orientar la producci<?n agrícola en fUnci6n de la demanda y por ello núsmo 

asegurarle nercados más estables y remunerativos y a fanentar su expansi6n. 

~' L;l. transfonración de los productos agrícolas perrrúte la reducci6n de 

las pérdidas debidas a las dificultades de almacenamiento y transporte. Faci

lita por lo tanto la realizaci6n del objetivo de satisfacer regularmmte la e!_ 

pansi~ cuantitativa y cualitativa de la producción del sector pr1na.rio que 

siempre acanpara al crec:lmiento econ6mico y social. COllD reflejo, reduce los . . . -
~ficits al:l.nenticios, contribuyendo de este modo a mejorar la balanza corner

c:1al, objetivo sumamente necesario para el desarrollo de la industrial1zaci6n. 

lw5 LA IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO OEL PAIS. 

Ia po~tica econánica instI'l.llrentada en M?x1co a partir de 1940, ~uvo dos obje

tivos f\mda:roontales y ~onplementarios; la industrializaci?n vía sustitución de 

.importaciones y la roodernizaci6n agc-!cola. 

El esquema de iredidas de política económica que se diseñ6 para fom:mtar la :In-

dustria, canprend16 un :1ndiscr:lm:1nado proteccionisno, exenciones, subsidios, 

créditcis preferenciales, construcci6n de infraestructura y servicios pÚblicos, 

d.irig1dos a la creación de condiciones adecuadas para el crecimiento in&.istrial, 

e inversiones directas del propio estado ~n :Industrias básicas. 

La modernizaci<?n agr!Col.a tainbién recibió arrplios apoyos. Por un lado, se cana

lizaron considerables inveriones a determinadas regiones para la construcci6n 

de inf'raestructura (presas, .canales de riego, carreteras,etc.)> por otro,, se 

brindaron incentivos económicos y servicios, con el fin de apoyar el de·sarrollo 

de ·~.!.~?:'t"os productos para la agroindustr:ia o la exportación. 
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Sin embargo, al mismo tie¡¡po puede hablarse de W1 estancamiento de las peque

ñas unidades dedicadas a la producción de alimentos básicos para los cuales 

los programas de apoyo resultaron en general insuficientes. 

Resultado de esto muchas tierras fueron abandonadas total o parcialmente y 

los campesinos se vieron obligados a emigrar a la ciudad o a buscar trabajo 

temporal en unidades agrícolas más grandes. 

En este sentido, lo que se trataba era que el modelo de rtlodemización, econó

mica fuera accmpaiiado de una política canercial interna que favoreciera el a

barii.tarriiento de los recursos exigidos por los procesos industriales, mar..teni.e!}_ 

do bajos los precios de las materias primas de origen agropecuario y de los 

biehes salario •. 

En ia :instrumentación de este modelo de desarrollo se verificó una transferen

cia de recursos hacia el sector industrial, que contribuyó a la descapitaliza

ción del campo lo que se vió favorecido por el débil poder social y político 

de los productores primarios, qué encontraron así, l:l.mitada. su capacidad de 

negociación frente al mercado: 

ot~as consecuencias de ·destacada importancia derivadas de la instI'Ullentación 

del mencionado modelc,~Lleron el notorio acrecentamiento del proceso de difere!!_ 

elación entre productores y la adecuada polarización geográfica del desarrollo 

agropecuario. 

En efite contexto, y cano parte ae la expansión econ6mica general, se desarro

llaron actividades agroindustriales de tipo tradicional por parte tanto del 

sectó:r PÚblico cOiro del privado, entre las principales tenemos la azucarera, 

la cervecera y aunque con menor dinamismo la textil algodonera. 

Al misroo tiempo, el mo:lelo de industrialización s~titutivo que l1mitaba las 

importaciones de productos agroindustriales, pero no el flujo de capitales, 

ravoreci6 la implantación de nuevas compañías e.xtranjerás y la expansi6n de 
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otras establecidas desde antes de 1940. Cooo e.~em::ilo de esta tendencia. se 

tiene aue la 1nversi6n extraníera directa en la a.::::roindustria rué de 174 mi

llones de d6lares en 1960. v oara la década 1970-1980 creció a 4?1 millones de 

dólares. 

El oroceso de rutroindustrialización representa ur.a etaoa suoerior del desarro

llo de las fuerzas oroductivas e :irru:llica la oaulatina :r creciente Pérdida del oo

der de decisión de la a.¡¡;ricultura como actividad económica-social autónoma esta

bleciéndose cada vez nás com:J sector dependiente y subordinado de la industria. 

Sin embar¡z;o, en nuchos casos las industrias ~ícolas nacionales operan con baja 

eficléncia tanto técnica com:> económica y en al¡¡;un.os casos hasta con pérdidas; 

por lo que se puede inferir que el efecto resultante, es positivo para u.~os sec

tores de la población, y negativo en ciertos aspectos para el sector agrícola, 

ya que los sa:tores industrial y de servicios se quedal'l con los mayores benefi

cios que se derivan de sus relaciones; esta situación obliga hacia un desari:'Ollo 

compartido apoyado fuer-terrente en los sistema agroindustriales. 

En M3ld.co casi el 40% de la poblaci6n del país depende de las actividades agríc2_ 

las; esta parte de la poblaci6n presenta un nivel socio-económico rr.uy baJo. 

Lo anterior i.~dica la urgencia de al,.UTh;!ntar la inversión en el sector prirrario y 

de incrementar la productividad, principallrente de la población rural, lo cual ~ 

plica necesariamente la m::xiernizaci6n de la estructura productiva en la agricul

tura. 

En este sentido, las líneas de acción se tienen que dirigir hacia un desarrollo 

equilibrado para aurrentar la producción tanto en la agricultura corro en la indus 

tria, es decir, l.nstruirentar verdaderos sistewas agroindustriales. 

En prirrer lugar buscar proyectos de productos que generen corrpetitividad con los 

productos transnacionales; y en segundo, proyectos que puedan producir económic! 

zrente '."::"'': fculos que se ~r'tan en grandes cantidades. 
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Por otro lado, deben dest:1J'larse amplios recursos a la investigación científica y 

teconológica para fomentar el desarrollo de las industrias agr>Ícolas. 

No está por demás, enfatizar en los beneficios socio-económicos que se pueden o~ 

tener con un óptinn desarrollo de las actividades agi.·oindustriales, las cuales: 

a) propician un rrayor y mejor aprovechamiento de los recursos r.aturales del país; 

b) permiten crear fuentes de trabajo para el sector rural; c) evitan la migraciÓJ1, 

permitiendo el arraigo de la población en su lugar de orig-en; d) reducen las pér

didas actuales de productos y subproductos agt'Ícolas; e) logran un adecuado rmne

jo, acondicionamiento, conservación, extracción y/o transforrración de los produc

tos del sector pr:lmario; f) forrentan el desarrollo de unidades de producción de 

diferentes tipos; g:) propician el 100joramiento en cantidad y calidad de la al:lme!!, 

tación de nuestra poblac16n; h) establecen nonna.s de calidad tanto en materias . . 

pr:lmas ,procesos y productos elaborados indispensables para la coirercialización y 

i) contribuyen a la fonJación de equipos técnicos y profesionales relacionados - . 

con este campo . 

En nuestro país, a instancias de los señalamientos que desde hace más de 15 años 

se han venido haciendo sobre la necesidad de'contar con instrumentos necesarios 

y suficientes para apoyar eficienterrente el desarrollo agroindustr1al, se han h.!:_ 

cho algunos esfuerzos por instituir orgpnisroos que ~ulsen.dicho desarrollo co

no: Ia Canisión Nacional de Desarrollo Agro"industrial, la Coorclinación General 

de Desarrollo Agro:industr:l.al, Ia Gerencia de Créditos .Agro:lndustriaJ.es en el 

Banrural, el Fondo de Forento y Apoyo a la Agro:lndustria., el Fondo Nacional de 

Fomento Ejiwly otros organisnns dedicados a apoyar las actividades agl:'oindus

triales en varias dependencias del sectro público, como la Productora Nacional 

de Semillas {PRONASE), Fertilizantes Mexicanos (FER:r.™EX), Al:inentos ?alanceados 

de México (ALBAMEX) Y Programa Nacional Al:inentario (PRONAL) entre otras. 



27 

Por otro lado, se cuenta con la Uni·:e;'sidad Autónoma d.e Chapingo, Urüversidad 

Iberoalrericar.a, UNAM, IPN, y el TIESM, instituciones que han establecido cur-

sos y departa.'"l::1tos en ramas afines a la agrolndustria. 

También se estZileci6 el Plan Nacional de Desarrollo A.;roindustrial (PNDAI) 

1980-1982, que e:rtre sus principales lineamientos señala los siguientes objet!_ 

vos generales: 

l. Coadyuvar a2. logro de la autosuficiencia dinámica en los productos básicos 

de consumo pop"~,,,... de origen agr-:!cola, pecuario y forestal. 

2. Contribuir a la creaci6n de oportunidades de ocupación remunerada para los 

habitantes del ::e:tio rural. 

3. Aumentar los .ingresos de ejidatarios, corra.meros y pequeños propietarios, ~ 

jorando su capac:.dad de generación Y. retención del valor agegado. 

4. Establecer u:-.a base productiva agroindustrial que sea válida y que coadyuve 

a un desarrollo ~al armónico e integral. 

5. Participar en ú mejoramiento de la dieta popular con alimentos de alto va-

lor nutritivo a p.""ecios accesibles. 

6. Propiciar el óesarrollo de un patrón tecnol6g1co y organizativo agroindu.s

trial que penni:.a el óptilro aprovechamiento social de los recursos humanos y ~ 

tura.les de que se dispone. 

7. Contribuir a la disminución del déficit externo del país. 
. . 

8. Regular las ac..ciones que el sector público enprenda e inducir las de los sec 

tores social y privado en materia de desarrollo agro:lndustrlal. 

E'n este sentido el ?lan Nacional de Desarrollo Agro:lndustrial 1980-1982, nació 

bajo la necesidad de c0ntar con lineamientos nomativos en la actividad :1.rd.us

tctal del país, &-tenninado,en gran medida,por el tipo y la disponibilidad de 

los recursos natu.~s con que se cuentan; lo que permitirla una generación s~ 
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nli'icativa de empleos estables y justan:ente rem.merados, específicanente en el 

I!Bllo rural, sin embargo el proceso de agr'Oindustrialización en el país ha 

puesto en evidencia los esf\lerzos en r..ateria de planeación, coordinación, fo-

mento ':i evolución de las actividades agro industriales, ya que no se han sati§. 

fecho las demandas de p!'Oductos básicos de conslll!D popular y la seguridad so-

cial e ir.diVidual de los trabajadores del e~ se ha visto mermada. 



CAPITUl.:O 2 

SI.TUACION SOCIO-ECONOtllICA EÑ EL ESTADO DE HioAu~o. 



3.0. 
2.1 MARCO GOEGRAFICO. 

Dentro del árrbito nacional, el estado de Hidalgo se localiza, en la parte orie!:!_ 

tal de la Mesa Central. 

Tiene una superficie de 20 987 Kms~ (l.6% de la superficie total del país), y e~ 

t~ integrada por 84 municipios* y 3 02'jH local:idades. Aunque es reducida su exte!:!_ 

si?n territorial en c~ci?n con otras entidades, es ll\SJOr toda~ que otroz 

estados COITX) Querétaro, Aguascalientes, Colima, l'brelos y Tlaxcala. 

Son seis los estados vecinos que lo rodean: al Norte, el estado de San Luis Pot~ 

s:!; al Noreste y Este, Veracruz; al Este y Sureste, Puebla; al Sur, Tlaxcala y 

Estado de México y al Oeste, Querétaro. . . 

Dentro de los contrastes que enrrarcan el estado de Hidalgo, cabe señalar uno nruy 

ca.racter~stico, mientras que existen zonas con cierto nivel de desarrollo, cOiro 

la Huasteca tambi~n las hay cuyo grado de marginación es acentuadmrente crítico. 

COI!P es el centro, del Valle del Mezquital. 

As:lmism::i, la conformaci6n propia del suelo y sus accidentes hacen que una gran 

parte de la superficie estatal carezca de las condiciones indispensables que se 

requieren para aprovechar sus suelos para fines agr'Ícolas (se dan, más bien, 

suelos delga.dos y con un proceso acelerado de erosión). Ad~ la disponibilidad 

de a.gua es bastante limitada y los clirnaS ta.Dl'oco currplen una .función positiva 

que asuden a la actividad agr.!cola, ya que en muchos casos son francamente hosti . -
les a ella. 

Otra característica peculiar del paisaje ·natural del estado de Hidalgo, es la S_!! 

perficie rrontañosa que ocupa gran parte de la entidad. la Sierra Madre Oriental 

fornn un conjunto de serranías y salientes que penetra por los estados de Vera-

cruz y Puebla. 

* Véase cuadro nqirero 4 del A~ce Estaciístico. 

*.* X ~enso General de Poblaci~n y ViVienda., 1980. SPP. l1€x1co 1984, Cuadro núire
- ,. .. 7 
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2.2 MARCO DEMOGRAFICO. 

ra población total de Hidalgo pasó de 1.2 millones de habitantes en 1970, a 1.5 

millones en 1980' con una tasa de crecimiento intercensal de 2. 3 aún inferior a 

la nacional estimada en un 3 .2%. 

Hidalgo por su dimensión y ubicaci6n geográfica, es una de las entidades con 

~ alta dens:!dad de población ( 72. 3 hab. /Km~ ) , superada únicarrente por Aguase~ 

lientes (90.2 hab./Km~), Puebla (96.8 ha.b./Km~), Guanajuato (99.6 hab./km~), 

Tlaxcala (140. 3 hab. /Km~) , furelos 188. 4 hab ./Km~) y Estado de México ( 351. 4 

2 hab./Km.). 

ta p0blaci6n hidalguense se encuentra distribuida en fonna irregular en los 84 

m.micipios de su d1Visi6n política. Solamente l2 de ellos cuentan con grandes ng_ 

cleos huma.nos y en conjunto albergan alrededor _del 40% del total de la poblaci6n 

de la entidad para 1980. Dentro de éstos, son 5 municipios los que registran las . . -

rrás grandes concentraciones poblacionales: Pachuca, Tulancingo, Huejutla, Tula 

de Allende e Daniquilpan. Estos cinco lllllnicipios ocupan una superficie de 794 
. 2 . 
Kms. o sea, apróxima.clamente el 9% de la superficie estatal. 

Una de las características de la poblaci~n hidalguense es la existencia de impo!:_ 

tantes n~cleos de población indígena. Se estjma que esa población pasa de las 

200 mil personas (13% de la población estatal), destacando los gr:'Upos indígenas: 

otomí, Nahua, Tepehua, Parres o M:cos. 

Aunque la población indígena se encuentra diseminada en toda la entidad, se cal

cula que cerca-de la mitad se localiza en la región conocida COl!X) el Valle del 

Mezquital. De los municipios que destacan por la concentración de población ind!_ 

gena se pueden mencionar: Huejutla, Yahualica, Orizatlán, Xochiatipan, Huehuetla, 

Tlanchlnol, Tepehuacán, Atlapexco, San Salvador, San Bartola, Acaxochitlán, Car

nal!, Cardonal, Huazalingo y Zinap~. 

* >~ ;::~n:;o Ge:ieral de Poblaci1n y Vivienda, 1980. SPP. México 1984. Cuadro núirero 



2.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Agricultura. 

El estado de Hidalgo cuenta con una superficie de 2' 098,680 Has~ de :.as cuales: 

720 inil son de labor; 390 mil Has. de pastos; 40, 422 Has. de tierr-c::.S ~o culti~ 

das productivas e inproducti vas y 948, 258 Has, de bosques rraderc hles :.- no !!E.de~ 

bles. 

El 78'del valor de la producci?n agrícola del estado de Hidalgo proceC.2 de 7 cll! 

tivos que ocupan el 72% de la super.ficie cultivada: maíz, alfalfa, 1~:.:as, maguey, 

café, trigO y cebada. 

Es il!lJOrtante dJstinguir dentro del sector agrícola la existencia de des tipos de 

cultivos; por un lado los cultivos de ciclo corto, los cuales son repr-=sentativos 

en gran parte del estado y en los que predominan las t~cnicas de labD!' tradicio~ 

les y que por lo consiguiente se obt:tenenirenores rendimientos de proi::c::::ión, los 

· pr:1nc1pales productos deSa.rTOllados en este tipo de actividad son: café, rraíz, fr1 

jol y trigo; por otra parte están las unidades dedicadas a la producci5n de culti 

vos perennes o correrciales, dentro de éstos, los que destacan de acuer:'..:i a la su-

perficie cosecr.acla y al valor de la producción son: alfalfa, café -:-; •:-ai'2 de azúcar. 

Como parte de la estructura productiva es importante señalar los agentes y recur-

sos naturales que en alguna medida han determina.do el lento desarrollo de la agri 

cultura, entre ellos poderros señalar las desfavorables características clinatol6-

glcas y la escasa precipitación pluvial en la rrayoría de las áreas cult.i•-ables, 

las principales pérdidas en los cultivo~ se deben entre otras causas a las se-

qu:ías y a las heladas. 

Asimism::i, se presenta un alto grado de atraso en los procedimientos de sienilra, 

con el consiguiente grado raquítico en los rendimientos; se acentúa una rarg:l.na

ción del nivel del ingreso; y la respuesta del sector agrícola en nate~...a de pr2_ 

* Plan Estatal de Desarrollo 1982-1988. IEPES-CEPES. r1€xico. 
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di..:cci6n no ha sido satisfactoria y la pr..reba de ello es que durante el periodo 

1970-1980 el estado ba sido deficitario e."1 la proctuccién de aliJrentos 'bástcos. 

Adenús de lo anterior, se tiene el grave problerm de la erosión que se observa 

en el 25% del territorio estatal, la pobreza de nutrientes vegetales en m.ichos 

de los suelos, la delgada capa arable en éstos, la !,)oca disponibilidad del ogua 

para riego y la veda para la perforuci6n de pozos en gran parte del territorio 

estatal decretada por la Ce.misión de Aguas del Valle de 1·iéxico. Otro de los fa~ 

tores que inciden directamente en la pro:lucción son: rn:lnilündisrro, que se prese!}_ 

ta tanto en las pequeñas propiedades ccJJP en muchos de lo:; ejidos y corr.unidades 

agrarias; el rentisno cono caw:;::i. del m.inlfundisnn, rentisn:o debido a la carencia 

de recursos para cultivar los·pequeños predios ya que éstos no cuentan con suf'1-

cientes y oportunos créditos por parte de las :Instituciones oficiales y privadas 

por lo que· se arriendan. 

otros factores que podemos er.:iroorar son los siguientes: la poca coord:inaci6n que 

existe en las dependencias encargadas de proporc:lonar la asistencia técnica auna

da al reducido nú:rrero de técnicos , pues en 1975 había en el estado dentro del . -

. sector oficial 102 extensionistas y técnicos ~colas y 43 extensionistas y té~ 

nicos pecuarios y 2 extensionistas pecuarios frutícolas, lo que da un resultado 

pranedio de 1 0{6 Has., de cultivo por extensionistas O técIÜCOS. 

Sin embargo, es conveniente mencionar que pese a situaci?zl expuesta, un gran 

número de personas se dedican a esta actividad. En este sentido tenemos que para 

1980* el total de la PEA en el sector prilrario era de 187 043 personas (37% de 

la PEA total en el estádo) de las cuales 183 792 eran agricultores (98% de la 

PEA. del sector) • 

* X Censo General de Población y VivieÍ'lda,1980. Instituto Nacional de Estadís

tica. SPP. MéXico 1984 • Cuadro no. 10 p. 136 
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Ganadería. 

No obstante que cerca de 390 mil Has. que pueden destiríarse a la gar.¡adevía en 

todo el territorio del estado de Hidalgo, esta actividad no ha alcanzado propoE:, 

ciones- s-ignifica.tiva:J dentro del esquema proQ.uctivo estatal. 

Ia gáilatlería se ubica en el estado de Hidalgo por lo que se refiere a número de 

cabezas en cuatro zonas de la entidad: La Hua.steca, el centro del estado, el V§. 

lle del Mezquital y los municipios aledaños a Tulaflcingo. Las más relevantes en 

lo que se refie..Y>e a la existencia de ganado fino y sus cruzas son: La Huasteca 

y ei Centro. En el Valle del Mezquital. existe ganado bov1no, lanar y asnal. 

Es cóhvéniente n:encionar que esta actividad ha tenido paca lrzµ)rtancia dent:t'O de 

la ebononúa estatal, no obstante que el estado o~e· r>écursos nati..lraJ.es sUfi

ciel'ltés para realizar Ul:l.a ·explotación pecuar1a., oo mayor" proporci6n coritl es el ca 
' . -

so del ganado lanar, Sin embargo, esta actividad enf'renta problena.s que limitan 

su expansión, tales como el bajo nivel genético del ganado, deficiente alilrenta-. . 
ci6n; alta propensión a las enfermedades y deficientes métodos de explotación. 

Por· oúro lado en las de~especies ganaderas predominan la5 razas de baja cali

dad genética problerra quá redunda en redinú.entos de explotación deficientes. 

Los pastizales, recurso sobfü el que se sustenta el desarrollo ganadero, están 

sujetos a intenso sobrepastoreo po!:' lo que se encuentran sumamente debilitados; 

en este renglón es necesact.ó prbmover el cuitivo de pastos artificiales, cómo 

respuesta al crecimiento ganad.e~. Los ..c~tos concedidos para tal. actividad~ 

a.de~ de escasos, son utilizados '.indebidamente, en parte, por la falta de cong, 

cimiento de lo~ trámite requeridos o por las itTegularidades en la tenencia de 

la tierra que imposibilitan a los productores la adquisición de c~tos. 

Estos problemas de la gl!1adería estatal deben centrar la atenci?n en la búsque

da de un desarrollo ganadero rrás ~co que, al misno tienpo que desarrolle 

las potencialidades de la entiaaci1 aurmnte· ~ ~s ':!nivel dS vida de los 
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babitantes de las zonas beneficiadas por esta actividad. 

La FEA en la ganadería se encuentra incluida en la del sector prim:l.rio global, 

~s decir 187 043 dedicadas a la agt'icultu..Y'Cl, g;iriaderfa, caza, silvicultura y 

pesca, según cifras del X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 

Silvicultura. 

La industria forestal, por algún tiempo no se explotó este importante recurso d~ 

bido a la veda decretada en el año de 1941, con el propósito de proteger los bo~ 

ques ante la irracional explotaci6n de que eran objeto. En septiembre de 1975 se 

levantó la veda ante la evidencia de que no se había logrado el objetivo princi-

pal que era proteger los recursos forestales por lo que el levantamiento de la 

veda forestal contituye W1 paso funda!rental para la explotación de los recursos 

forestales con que cuenta la entidad. 

Los principales aserraderos se encuentran localizados en Y.acala, Zacualtipán, A

caxochitlán y Singuilucan, entre otros; existen también talleres de producc:i,ón 

forestal en varias partes de la entidad. 

La rro.dera aserrada que se produce es de pino casi en su totalidad, por ser la 

m.is abundante. Sin embargo, la tecnología existente es obsoleta y algunos casos 

con defici:nte organización productiva inten1a, por lo que el resultado de ia 

producción es ma.dera de segunda y de tercera calidad. 

ES conveniente mencionar que los aserraderos establecidos en Hidalgo tienen una 

capacidad ociosa del 41%. 

Minería. 

La actividad minera ha representado un renglón nn.¡y importante en la economía e~ 

~a.ta~, Hidalgp tiene tradición en la producción de plata, plono, cobre z:lnc, ore, . . 

y fle~'!'O, sin embargo la población dedicada a esta actividad apenas representa 
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el 1% de la FEA estatal ( 3 987 personas). 

tas principales zonas que cuentan con yac1mientos metálicos corro es el oro, pla

ta, plomo, cobre y zinc se localizan en Real del Monte, Pachuca, Xineral de la 

Refornia y Zimapán. Los yaci.rrientos de manganeso, cuya importancia es cada día 

tlayor·se localizan básicamente en el municipio de Molango. 

En cuanto a los minerales no metálicos, la rrdnerla. hidalguense tiene también va-
. -

rios productos en su haber. Se cuentan con inlportante yacimientos de fluorita en 

Cardonal; fosforita en la región de Jiliapan; calizas, caleras y piza:rTa, en Tu

la de Allende y Atotonilco de 'fula; caol~ en Agua Blanca; y már.m::>l en el Valle 

del ~zquital. 

Los minerales que se producen.en el estado se envían en su mayor parte a otras 

entidades e incluso al extranjero, para su posterior :1ridustria.11zaci6n. El man

ganeso se envía al Puerto de Tampico para exportat'lo a los Estados Unidos. Sólo 

la tercera parte de la producci6n se destina al lllél'éado nacional, para producir 

ferroaleaciones. Los concentrados de plomo se dirigen a Torreón, los de zinc a 

Saltillo, y los de cobre a san Luis Potosí. 

En el estado de Hidalgo operan 5 plantas dedicadas al tratamiento de minerales 

tret~cos: la Ccmpañfa Real del Monte y Pachuca S.A. ubicada en la ciudad de P.!!_ 

chuca; San Antonio S.A., Bene.t'fé1adora de Zimapán S.A., y la Minera Metalúrgica 

San Miguel S.A. ért el municipio de Zimapán; y por últirro la Co~ Minera Au

tlán S.A. de C.V. c:onocicla com:i tku.clad Molango. A los minerales no metálicos se 

benefician de !Jlal1e!'a manual. cuando más en molinoei que no llegan a tener carac

ter!st icas de plaiita de beneficio. 

És conveniente menoionar por ~t:lmo, que en la p:roducci6n de plata Hidalgo ha 

participado en forma destacada a nivel nacional. Durante muchos años ocup6 el 

primer lugar en próducci6n; actualmente tiene el tercer lugar después de ~ 

hua y Zacatecas. 
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Industria. 

La actividad industrial representa un renglón sobresaliente en la economía est.§_ 

tal. Las cifras del IX Censo Industrial de 1975, señalan que la industria tenía 

en la entidad un capital invertido en todas las ranas de producción de apróx~ 

ctarnente 2 800 millones de pesos -1455 núllones en 1970-, es decir, en el trans

curso de cinco años el capital invertido casi llegó a duplicarse. 

La industria hidalguense est~ forneda básicanente por cinco grandes ramas. La 

aás importante por el valor de su capital invertido, es la construcci6n de eqaj_ 

po ferroviario y fabricación y ensanille de vehÍculos, con el 37% del total in

vertido en la industria de la entidad; le siguen en importancia la fabricación 

de cemento, cal y yeso con el 19%; extracción y beneficio de minerales rretáli

cos no ferrosos con el mismo porcentaje; preparación, hilado, tejido y acabado 

, de t~~iles de fibras blandas con el 10% e industrias básicas del hierro y del 

acero y fabricación de productos metálicos estructurales, con el 6% de la inver 

sión total ¡:ara el estado. 

Las cinco ramas representan en conjunto alrededor del 87% (equivalente apr6~ 

damente a 16 000 millones de pesos) del capital invertido en la industria. Estas 

ramas contribuyen además con el 85% del valor de la producción :Industrial de la 

entidad. 

Las áreas industriales de Hidalgo se encuentran perfectamente localizadas. En 

Ciudad So.hagÚn se cuenta con un corrplejo industrial :Importante, integrad.o por 3 

grande empresas de participación estatal, cuyas lineas de producción :Incluyen 

la construcci6n de equipo rerTOvia.rio, fabricaci6n y ensamble de vehículos e in

dustrias b~sicas del hierro y de~ acero; en Tulanc:!.ngo, se localiza unaillportan

te industria textil; en 'fula de Allende se encuentra la industria del ce!!Ento y 

~e tiene contemplado que paralelam=nte a la refinería de Pem;ix, habrán de desa

rroll.:lrse otras :Industrias cc:rnplenentarias; en Pachuca, Zinapán y Molango existe 
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industria extractiva de gran relieve para la econorrúa estatal. 

Es conv~niente mencionar que también existen otras industrias importantes corro 

las ya rrenciona.das y que también participan en el desarrollo econ6mico de la eg 

tidad, siendo éstas: industria lechera; industria de jabón; elabora.ció n de sidr~ 

.industria del trigo; industria.ma.rrrolera; fabricaci6n de equipo y accesorios de 

perforación para usos en la m:l.nerfa y en la construcción; fabricaci6n de re:t'rac-

tarios y fabricación de calzado. 

CClnercio y Servicios. 

Eh otros aspectos de la actividad econánica, el corrercio y la prestaci6n de ser_ 

vicios no se encuentran nruy desarrolla.dos, son pocas las regiones que gozan de 

cierto dinamisro de estas actividades; siendo Pachuca y· Tulaucingo las princi~ 

les, y en renor escala Tula de Allende, Ciudad Sa.hagún, Actopan, .Ixmiquilpan, 

H!.le.jutla y Z:imapán. 

Para 1980 las personas que se dedicaban a este tipo de actividad eran de 27 197, 

lo que expresado en tém.mos relativos, representaba el 5% del total de la PEA 

en el estado. 

En todas las cabeceras municipales del esta.do se efectúa, una tradicional forma 

de canercio, el ''tiangu1s" en donde un día a la semma la gente del campo concu

rre a vender y comprar principalnart;e productos" agropecuarios, comestibles y o

tros artículos. 

En otro aspecto, el turiSiro se encuentra todavía al margen de la economía esta-- . 

tal, debido a Ü ausencia de dinamiSUD y espíritu de empresa para estinu..ü.ar y 

dirigir las inveriones hacia esta actividad. 

la falta de una infraestructura turística adecuada a las necesidades de los vi-

sitantes nacionales y ex:tra.nj eros y de una acertada p:rormción, son quiza los 

factores que han propiciado el estancamiento de esta actividad_, y que de explo-
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terse se podr~ constituir en tm renglc?n económicamente productivo en la entidad. 

El paisaje natural del estado permite ofrecer atractivos turísticos co.m: belle- . 

zas naturales,:_monumentos arqueológicos, árte colonial, artes populares y aguas 

termales; asi cerno algunos sitios ¡ionde se puede practicar la pesca deportiva, 

la caza, deportes acuáticos y alpinismo; destacando 'fula, Huapalcalco, El Chico, 

San Mib-uel F.egla, La Huasteca, el Valle del Mezquital y Zerrpoala cerno los pr1nq 

les centros turísticos • 

Comunicaciones. 

El estado de Hidalgo está incorporado ·ai sistema vial de la república, teniendo . . 

CC)!l\:) carreteras pr:lncipales: México-La.redo; México-Tarnpico, vía Huejutla (vía 

corta); ~Xic~-Tuxpan; Méxlco-Querétaro (vía Huichapan) y parte de la autopista 

México-Querétáro. Las tres primeras pasan por la ciudad de Pachuca. . . 

Com.:> carreteras estatales las principales son: Tulancingo-Santiago Tulantepec; 

Mancingo-Cuautepec-san lLorenzo; Pachuca-Zempoala-Ciudad Sahagún (vía corta); . . . 

Tolceyucan-Méx1co-Iaredo-Villa de Tezontepec; El Ocote-Epazoyucan-Tepeapulco

Apam-Ciudad Sahagún; Venados-Mez1;,itlán; Tulancingo-Acatlán;San Alejo M=tepec

~ Blanca-Huayacocotla; Omitlán-Carretera Federal 105; y Atotonilco de 'fula.

'1\.üa-JOIQbas; existen otros caminos revestidos y de terracer:ía.·que comunican a 

otros poblados importantes del estado. 

Para la conunicación por ferrocarril existe una red ferroviaria de 649 Km. de 

los cuales 515 son troncales y ramales Jb9 corresponden a redes sec\ll1darias o 

auxiliares y 25 son de uso particular. 

Las principales lineas que cruzan el estado son: México-Ciudad Juárez; ~co

Lare9.o; r.~xico-Pachuca...:Mancingo-Honey-Beristain. Existe también servicio ~ 

lar entre Tula y Pachuca. Coiro se puede observar la red ferroviaria se concen

tra er: ·la región central del estado, en tanto que en la zona del norte del m1.sm:> 
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permanece alsl:tda por la falta de este tipo de ~·:mu.•icación. 

Por lo que respecta a la corr:unicación aérea, eX.isten aeródromos en Actopai:, ?a-

chuca, Apulca, Tenango de furia, San Bartolo Tutotepec, Huejutla, San Lorer.::o " 

Ix:miquilpan. J-1"..ay rutas aéreas regulares como son: r<éxico-Huejutla-Tampico; y M~. 

xico-Poza Rica-Huejutla. En los otros poblados, que cuentan con campo de ate-

rrisaj e tienen 3Ólo servicio irregular de transporte aéreo. 

Por lo que se refiere a la COllD.lIÚcación por vías telegr>áfica y teléfonica, la 

mayor parte de las poblaciones hidalguenses cuentan con estos :importantes servi-

cios pero principalmente las ciudades de Pachuca, Tulancingo, Ixm.iquilpan, Acto

pan, Tula, Huejutla y Zima~. 

Existen 28 administraciones de correos con 138 agencias postales y una sucursal. 

Por últiroo, resaltaremos las telecomunicaciones vía sat'élite, que se encuentran 
. . -

en el Valle de Tulancingo, donde funcionan 3 antenas parabóJ.icas que comunican 

al país con todo el nnmdo en radio, telefonía y televi!i>iÓn. El nombre de las 3 

antenas es: Tulancingo I, Tulanc:tngo II y Tulancingo III. 

Las comunicaciones y los transportes registraron una capacidad ocupacional de 

12 307 personas (2% de la PEA estatal). 

2.4 BIENESTAR SOCIAL (NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION). 

Hidalgo es una entidad que presenta, en términos generales, condiciones preca

rias de bienestar. 

El ingreso está sUllEITtente concentrado. El coeficiente de Gllli de distribuci~n 

del ingreso muestra que s6lo en Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas existe una 

mayor concentraci6n. Mientras que en el país se observa en promedio una caneen-

trac.tón de 0.575, en Hidalgo ésta asciende a 0.612. Entre 1960 y 1970 el .incre

mento en la concentración del ingreso fue del. 22. 7%, mi.entras que el increioonto 

observado a nivel nacional fue de sólo l. 7'i', Estos .1nd1cadores reflejan la sit~ 
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·~:'..én ae inequidad que priva en la entidadl! 

El desarrollo urbano del estado en gBneral, presenta un patrón muy similar al 

observado en otras ciudades del país. Sin embargo, es :!ntJortante señalar que eV1_ 

de!1cia W1 crecimiento social sustanciaJmente menor, lo cual encuentra su explic~ 

cai6n en el hecho de que la entidad muestra saldos núgratorios netos negativos, 

situación que la detennina como área neta de expulsión de población. 

Los pr:L~cipales problemas urbanos observados en el estado son la :insuficiencia 

de ser<licios secundarios (mercados, rastros, terminales camioneras,etc.). 

No obstante lo anterior se observa un regular coeficiente de electrificación, así 

cono la disposición de agua entubada. Unicarnente las viviendas construidas arriba 

de la cota de 2 480 m. carecen de redes de distribución, por lo c~ el servicio 

es ot¡orgado por medio de pipas a trav~s del Progr"ama. de Zonas Aridas. 

Aún cuando la entidad no presenta una dinárnica de población acentuada que :l.lrpli

que f\lertes denandas excedentes por servicios urbanos e infraestructura social, 

la situación que presenta: la escasez de Vivienda es considerable. El índice de 

hacinamiento es elevado. En promedio asciende a 5.6 personas por vivienda y el 

76.3% de la población ocupa viviendas de uno y dos cuartos, según lo m:mifies

tan las cifras del X Censo General de Población y Vivienda 1980. 

En algunas áreas de la entidad y especi.a.lnEnte en las zonas aleda.ñas a los priQ_ 

cipales centro urbanos, el hacinánrlento era notablemente rrás elevado. 

Aunado al problema del déficit de vivienda en el medio urbano, existe el de la 

car-cr.ci.3. de servicios públicos cotro agua potable y alcantarillado para la.:; casas-

habitación. 

* t::.J::ado de Hidalgo. José López Portillo. cuadernos Monográficos IEPES-CEPES. 
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?). sistema educativo de la entidad está :Integrado por los niveles preescolar, 

prilr.aria, medio básico, medio superior, nonral y superior. 

El nivel de educaci6n preescolar atendió durante el ciclo lectivo 1975-1976 a 

un total de 9 200 niños. Entre 1970 y 1975 el aumento de 3.lunmos fue de 1 636. 

La educación p1•.imaria en cambio, alcanzó un alto índice cíe atención a Úl demanda, . . 

eran atendidos en este nivel 299 462 alurrnos. De 1970 a 1975 el a!.lllEnto en el 

núrr.e.ro de alumnos f'ue de 61 020. En el rnisno lapso el núrrero de maestros de. pri

maria aunentó en 41%. 

El ni.vel m=dio b~sicó tenía en el estado 180 escuelas • Impartían cátedra 1 864 

na.estros. Entre 1970 y 1975 se experimentó un notable desarrollo, el número de . . 

alumnos aumentó en 9 493, lo que significó un incre.'T!ento de 47% apI'Óx:!madarnente. . . 

Ia entidad contaba con una escuela nonm.l donde era.'l atendidos 1 250 alumnos. El 

número de maestros era de 85, y entre 1970 y 1975 el número de alunnos se incre-

mentó en 7%. 

Entre el nivel medio superior y el nivel superior, se observa una notable desin-

tegración. Del total de egresados en el ciclo lectivo 1973-1974 (1 823 alumnos) 

sólo el 28% apróxinadaznente, continuó con estudios en el nivel superior. 

Cerno se puede constatar el sistena. educativo de la entidad observa una fuerte 

desintegraci<?n de un nivel a otro. Gran parte de este problema radica en la nece

sidad que tiene la población de comenzar a trabajar desde una ectad temprana.. 

En rrateria de salud pública el panorana que presenta el estado de Hidalgo es des

alentador, si taramos· en cuenta las cifras del IX Censo General de Población y 

ViViex:da 2970, vemos que el prorred.io de habitantes por carra era de 578 y• el de 

habitante por m~co de 2 240, índices que se comparan desfavorablenente con los 

indicadores de bienestar establecidos por la ONU. 

Hidalgo cuenta actualJnente con 88 centros de salud, 42 casas de salud, 2 unidades 
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m6viles, 5 hospit~les, 37 clínicas y 23 puestos periféricos. 

Los recursos r:cencionados 3iguer. siendo insuficientes para dotar a la población 

de un servicio de salud pública eficiente. 

Existen grandes zonas de la entidad que carecen por completo de servicios médi

cos tal es el c~aso de los municipios de Almoloya, Epazoyucan, S:1nguilucan, Te

peapulco, Pacula., La .Misión, Lolotla, Tlanchi11ol, Yahualica, Xochiatipan, Huau

tla y Nicolás Flores. 

Col)lO ocurre con otras entidades del país, en especial en aquéllas con índices 

de bienestar rm.1.v bajos, los recursos médicos se encuentran concentrados en la 

ciudad capital. 

Debido a la falta de atención médica, el estado presenta altos índices de morbi

lidad por padecimientos tra."1smisibles y entre los que se encuentran: la sarna, 

influenza, disentería amib1ana, tosferina y parasitosis intestinal. 

Ia mortalidad general se explica fundanentalmente por la .ineidencia de enferme

dades tales como nel.UllOnía., la gastroenteritis, las enfennedades del coraz6n, y 

la clrrosis hepática, las cuales presentan. altas tasas en todo el estado. Estos 

padecimientos, además de las inf'ecciones respiratorias agudas y la avitaminosis, 

aquejan fuerterrente a toda la poblaci6n y en especial a la infantil. 



CAPITULO 3 

DIAGNOSTICO OE LA AGROINDUSTRIA EN HIDALGO 



45 
3.1 LOCALIZACION. 

El estado de lil.clalgo tiene una economía con cierto grado de diversificación, s:!.n 

embargo, la agricultura y la ganadería constituyen las actividades más sobresa

lientes. 

Regionalmente puede quedar defWda la economía hidalguense de la siguiente man~ 

ra: en el Noreste, se localiza la Hua.steca, que es una zona de potencial agrope-

cuario del estado, pues le favorece su cl.:lma, las lluvias abundantes y las exte!l 

sas superficies de agostadero. En el Centro y en el Norte est~ más d.iversii'ica

das las actividades eco~micas. Existen gr:'andes yacimientos de manganesó, además 

de qu~ la Laguna de Mextitlán ha pennitido hacer un distrito de rlego de cierta 

inportancia. 

El Sur del estado a pesar de la existencia de tietTa.s estériles y erosionadas, 

es la zona más desarrollada. En ella, se localiza Pachuca, capital del estado e 

inq:>ortante centro comercial; y Tlaxcoapan, Mixquihuala y Actopan poblaciones es

tas úl.t:IJnas que destacan poF el desarrollo de su actividad agrícola. 

Adenás de las anteriores destaca también 'Iulancingo que se ha convertido en un 

centro Wustrial y ganadero de gt'an importancia. Sobresalen por su desarrollo 

en la :Industria y en el m::>v:l.rn.lento comercial Ciudad SahagÚn y Tula. Las condiciQ 

nes de vida en estas zonas son mejores que el resto de la entidad debido al des

arrollo que se ha observado. 

Al referirnos concretamente al total de establecimientos industriales en Hidalgo, 

diremos que de los 1 811* existentes en ,1975,. 1 405 correspondÍan a unidades a

groindustr1ales. lo que expresado en térm:lnos relativos representaba el 78% del 

total. 

Es conveniente mencionar que para 1980 el número de agro:lndustrias alcanzó la c.t_ 

*Manual de Esta.d!sticas Básicas del Estado de Hidalgo. SPP. Gobierno del Estado 
de P..idalgo. México, 1981. 
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fra de 1 580, lo que represent6 LU1 incrementó en números absolutos de 175 urúda-

. . . 

des agroindustriales. 

Los municipios que cuentan con nás establecimientos agroindustriales son: Pachu-

ca (185); 'fulancingo (148); Actopan (65); Ixmiquilpan (46); Tu.la de Allende (46); 

Santiago de Anaya (45); Apan (41); Huichapan (43); Mi.x:qu:!huala (32); Atlapexco, 

Epazoyucan y Xochiatipan (26); y Zenpoala (24), que en total albergan apr6~ 

mente el 50% de las agl'.'Oindustrias del estado. 

Es conveniente mencionar que en algunos casos las agroindustrias establecidas no 

son grandes complejos, limitándose únicamente a ser pequeñas industrias que pro-

cesan sus productos con !IE.qu:J..na.ria rud:llllentaria. 

Una de las razones que explican Ja concentraci6n de las actividades a.groindus

triales en las principales ciudades es que la mayoría de éstas. cuentan con :1.nfr.e_ 

estructura social y servicios. 

ActualnY:nte, dentro del estado ha crecido el índice de productos agrícolas que 

son destinados a la transfornación industr:lal y a la camerc:lalización. 

Corro consecuencia de lo anterior y a la presión que ejercen los principales cen

tros urbanos del estado en la satisfacci<?n tie bienes de consUIOO, asi corro la d~ 

ln3.llda por alimentos procesados que aunenta cada d.1'.'a, se observa una tendencia ~ 

cia la tecnificación de los producto.~ agropecuarios. 

3.2 ESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL. 

Las principales actividades agrcindustr:!.ales: dentro del estado en cuanto al n~ 

ro de establecimientos en 1975*fue:ron: fabricaci6n de al:!.mmtos (69% del total 

de establecimientos agroindustriales); bebidas (11%h prendas de vestir, art:l'.cu

los confeccionados con textiles y otros accesorios ( 6%); industria química (3%): 

textil (3%); de madera y corcho (2%); fabricaci<?n de calza.do e :Industria del c~ 

if X Censo Industrial, 1975. SPP. Dirección General de Estadística. México 1976. 
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ro (2%); e industria del papel (1%), el total de estos establecimientos fue de 

l 394. 

Las unidades agroindustriales destinadas a la fabricación de al.irrentos suman 

966 establecimientos dentro de los cuales participan activamente los municipios 

de Pachuca ( 113) ; Mancingo ( 75) ; Actopan ( 46) ; 'fula de Allende (38); Ixmiquil_ 

pan (37); y Apan (32),principalrr..ente, lo que representa el 35% de los estable

cimientos existentes en el estado. 

Ia segunda actividad más importante en el estado es la elaboración de bebidas y 

los establecimientos que se dedican a dicha actividad son apr6x:lnadamante 149, 

sierydo Atlapexco, Epazoyucan y Xochiatipan (26), Zempoala (24), Almoloya (16), 

S.inguilucan (15), y Tepeapulco (10) principalmente los rnurúcipios que cuentan 

con esta industria, o sea el 96% del total de establecimientos. 

Ia fabricación de prendas de vestir, artículos confeccionados con textiles y 

otros accesorios. Cuentan con 80 establec:lm.ientos, entre los que destacan los 

lllUÚ.Cipios de: Pachuca (28); Tulancingo (22); Huejutla (5); Actopan (4); y Apan 

(3). Estos municipios en .conj1.U1to representan el 78% del total de establecimieg_ 

tos. 

Los municipios de Mancingo y Pachuca con 17 y 15 establecimientos :Industria

les respectivarrente, concentraron la fabricación de muebles y accesorios excep

to los de m:!tal u plást~co m:>ldeado, que en total ascienden a 61 establecimien

tos en todo el estado. Los llll.lnicipios antes mencionados concentraron el 52% de 

establecimientos. 

Ia :Industria química registra 43 establec:l.mientos,de los cuales, 37 correspon

den al murúcipio de santiago de ~ (86%). 

El n~ro de establec:l.mientos con que cuenta la industria textil es de 41 y ],.os 

municipios que poseen más establecimientos de esta actividad Són: TulaÍ1cingo 

con 17 establec:imientos y ZapotJ4rl de ~~z con 8 establecimientos, concen-
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tra.ndo el 61% de establecimientos dedicados a esta actividad. 

otra actividad agro:I.ndustrial presente en la entidad, es la industria de rradera 

y corcho excepto muebles, que suman en total 28 estableclm:l.entos, de los cuales 

9 correspoden a Pachuca; 5 a Tulanc:ingo, y 4 a Atotonilco, lo que representan 

en conjunto el 64% del total de establecimientos en el estado. 

la fabricación de calzado e industria del cuero cuenta con 26 establecimientos 

localizados en Actopan, Pachuca y Tulanc:ingo principalnente con 3,5 y 3 establ~ 

cimientos industriales respectivatrente. Eh tér!llinos relativos estos nuniclpios 

representan el 42% del total de establecimientos. 

Es conveniente mencionar que últ:Imam:mte la industria textil se esta proyectan

do con mayor ernpuj e en el estado que en relación con los años anteriores. Orig¿ 

rta.111lente esta rama industrial senté' su base en el uso ~ la lana coroo materia 

¡iritna; la aparición en el mercado de fibras sintéticas la af'ectó hasta cierto . . . 

grado, pero esto no ha sido obstáculo para jmpedir la existencia de empresas 

que han logrado eficaces sistema.s de producci6n de productos derivados de la l~ 

na y que han hechó que destaque el estado de Hidalgo a nivel nacional, entre 

las principales empresas pode?oos mencionar: !'Ia Josefina S.A. 11
, ''La Concha S.J'l~ 

• '1Colaner S.A. 11
, "San Luis S, A. 11

, ''Hilatm- , ilida.lgo y Ia Aurora S.A. ", y la 

1Tr:lnidad S. A." 

3.3 CAPAClDAD OCUPACIONAL. 

Ws !lll.lri.icipios que registraban ~ mano de obra en _general para 1970*fueron: 

Í'áchuca (24 490 personas); Huejutla (12 132); Tulancingo (11 663); 'Tu1a de file!!_ 

de (9 493); IXrniqUilpan (8 777); Tepeapulco (6 525); Huichapan (5 281); y Acto

pan (6 .172), constituyendo en conjunto 85 533 personas 28% de la PEA estatal. 

Dentro de las actividades reí'eridas a la industria. de transformación (agro1ndus . . -
tria) destacan los municipios de Pachuca (4 862 personas); TepeaI?ulco (3 527); 

1 IJt Censo General de Población y Vivienda., 1970. DGE. Mfxico 1972. 
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Tepeji de Ocarnpo (1 249); Apan (1 087); IxniJ.quilpan (1 033): Atotonilco de 'fula 

(829); Huejutla (733); y Santiago 'fulantepec (596), estos municipios en conjun

to sumaron 18 515 personas representando el 6% aproximadamente de la IBA e;tatal. 

El estado de Hidalgo' es uno de los estados con rras pa..»ticipaci6n de su pobla

ciqn en las actividades del sector primario representa.~do apróxirr'.adaT.ente el 

38% de la PEA estatal en 1980*, superado únicainente por Chiapas (57% de la PEJ\) 

Oaxaca ( 55% de. la PEA) y zacatecas ( 50% de la PEA). 

A~ cuando el grueso de'la PEA del estado se dedica a las labores agropecuarias 

esto no significa que la productividad y el producto generado al interior del seE._ 

·tor 'sea significativo en su participación a nivel nacional. 

Esta situaci?n, es originada por la existencia en la agr>icultura de bajos nive

les de productividad, elevado nivel de desempleo en el sector, y un bajo nivel 

de ingreso percapita desigualmente distribuido. 

En este sentido, es necesario, que la !'unción de producción de la agr>icultura 1!!_ 

tegre adeéuadair.ente a los factores o :!.nsUIOOs: tierra, trabajo y capital. La com

binaciÓJ_l óptima de ~stos redundar~ en la productividad así como en la generación 

de producto. 

3.4 ASPECTOS FINANCIEROS. 

Los ingresos brutos con que contaba el estado de Hidalgci en el año de 1979** as

cenct.fan a 174 650 miles de pesos de los cuales 23 995 (14%) correspondían a Pa-
. . 

chuca; 16 571 (9%) a Tulancingo; 6 023 (3%) aixnú.quilpan; 5 608 (3%) a Tula de 

Allende; 5 148 (3%) a Apan y 4 974 (2%) al municipio de Tizayuca, siendo estos 

municipios los que destacaron por su participación, y en conjunto representaron 

* X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Instituto Nacior.al de Estad!s
tic~, Geografía e Info~tica. SPP. ~léxico 1984. CUadro Número 9 p. 84 

** ::::::..ul de Estad!sticas Básicas del Estado de Hidalgo. SPP. Gobierno del Est!!_ 

c..:. d:: 2..dalgo, l•iéxico 1981. 
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el 34% apróxirraclamente del total de los .lligresos. 

Esta situación no varió considerablemente en comparaci6n con el a.r1o anterior, 

cuando el monto de los ingresos era de 134 690 miles de pesos, observándose un 

increm=nto del 22%. 

En relaci~n r. los egresos, la situación es similar para el mism año (1979), su 

lll:)nto ascendÍa a 120 853 miles de pesos, destacando por su participación los~ 

nicipios de Pachuca, (21 368 miles de pesos); Ixmiquilpa.n (6 336); 'fula de Alle.:?_ 

de (5 433); Tulancingo (5 393); y Apan (5 148). Estos municipios representaron 

en ~Ónjunto 43 678 miles de ,pesos, que eXriresado en ténnlnos relativos es el 3~ 

del total de egresos. 

Dent:ci de la inversi?n P0:>lica federal según sector económico, es conveniente 

mencionar que el monto de la rni;:;ma fue de 1 431 millones de pesos para 1978, e

jerci~ndose el 89% o sea 1 277 mlllones de pesos. 

En este a~pecto, destaca la inver~ión destinada y autorizada al fomento agrope

cuario y desarrollo rural, la cual fue de 802.5 millones de pesos (64% del to

tal de la inversión ejercida; , y b industria tuvo una participación de 464 .1 

millones de pesos (36% de la inversión ejercida). 

Es conveniente mencionar que casi toda la participación de la inversión en el 

sector industrial se destinó a la rarr.a manufacturera, de los 464 millones de ~ 

sos, 426 correspondieron a este rubro, o sea apróxiniadamente el 92% de la :ln

vers16n industrial, dejando de lado con menor participación a la minería y a 

la electricidad con 1.2 y 37,3 millones de pesos respectivame~te. 

r.a situaci6n que guardaba el sisterra financiero en el estado de lüdalgo, hizo 

necr: ~,:c.:'la la puesta en marcha del Programa de Reforma Fiscal que contempla, en 
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su pr;l,mera etapa dotar al estado de or"'Jenamientos tributarios ágiles y congrue!:!_ 

tes a las necesidades del estado~ lo que originó' qoo se tuV1era un jncre;i::nto 

en la captación de recursos recaudándose en el ejercicio fiscal de 1981, 138 

tnillones de pesos, estos ingresos se emplearon pat\i cubrir, entre otros aspee-

tos J r:. amortización de la deuda pÚblica estatal que registraba un rronto de 900 

mD ... mes de pesos a finales de 1981. 

El ·presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso para el ejercicio 1982 

ascendió a 3 999 iñillónes de pesos cifra superior en 98% al ejercicio anterior, 

en este año las acciones abarcaban 73 municipiós aon la ruvisión de 488 obras 

en 350 localidades del estado. 

En las zonas dedicadas a intensificar la producci~n de los sectores agropecua-

rio, silvícola, pesca, e in,li..st11.i.al, la inversión global l•.'!"'11.zada en 1981 fue 

de 5 100 millones de pesos en las que se deatacan obras de irr":•'aestructuras hi

~ulicas,canales y obras de pequeña irrigación en las que se realizó una inve!: 

si<?n de 1 663 millones. de pesos; 33% del t?tal de la inversión. 

En el área de produéci6n los apoyos del gobierno federal se ampliaron tanto pa

ra el mejoramiento de obras como para la asistehcia técnica, suelos, créditos y 

servicios de infraestructura hidráulica. 

En el sector productivo se :lnvirtieron_ 3 360 millones de pesos en 1981 con lo 

que se pretero.fa que 1 758 correspondieran a acciones y reseI'VF!s; 1 520 a créCf±. 

tos y seguros y 82 tnillones de pesos a gasto co~iente, sobre i.o'.;o para: fertil! 

::.untes, asistencia técnica, compra-venta de cosechas, un.1r1ades pec1iarias y pes-

queras. granjas experimentales, educaci?n técnica, talleres, adiestramiento, ca

pacitaci?n y serviciós nrunicipales. 

En el sexenio anterior(1976-1982), deil.tl:'O del rengJ..én mdustrial, se formuló el 

Plan Rector de Desarrollo Industrial (P .A.I.), .fue c?'eado ttmlbién el Consejo Es-
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tatal y le. :00:::..,.lina,,;:.::':1 Gener2.l ele Fomer.::;-:. ::J:C:ustri3.l, esto con el fin de ccntar 

con el apoyo t:or:natLo :1ecesario po.ra def:.rür pol.:'.'.:t:'...c::ts, decisiones, ·::s'C!".1-;;egias 

y ater:der pro1:;rar:::.ls esp;:;cífi:::os que f'u.e:-:::: priori<;;arios para el país en materia 

indt!S~ria:i.. 

L3. p::-m,cción :!.r.dustr.::.::.::. se t-~2. irúciado ce:-: el PAI Hidalgo, destinado a brindar 

apoy0 a la peq¡¿ef.a y re-..iiana Lvidustria. Con la asistencia del FDGAIN se b..a. con-

segt.<ido que ese fcndo 3.plique recursos en el estado. 

El f:L'13rlcia'íliento oto:-gado a tasas de interés preferencia:!.., se canaliza a través 

de .:~ondos coordir.ados por NacioÍ1al Financiera, destacando: Fondo Nacior.al de Es-

tunos y Proyecto (FDXEP); Fer.do Nacional de Fomento Industrial (FOMlN); FDGAill; 

FideicorriJ.so para el ::studio y ·Fomento de Conjuntos, Parques, Ciudades Industria-

les y Centro Comerciales (FIDEIN); Fondo de Equipa.-r:iento Industrial (FONEI); Fo!!_ 

do para el Desarrolle Comercial ( FIDEC) y Fondo de Forrent.o y Apoyo a la Jl.gro:in-

dustria. 

Otr3.s instituciones ~'.te aportan servicios y fir.ancianúento son: Productora ~laci~ 

nal de Semillas (FR::,::.;sE); Aseguradora Naci~ Agrícola y Ganadera (ANAGSA); F1:_ 

deicCTJ1iso de Inversi:::-.es Agropecuarias (FIRA); Fertilizantes Mexicanos {FER!'IMEX); 

Fideiccmiso de fliesg-J Compartido (FIBCO) ; Productora Nacional de Granos (PRONA-

GRA); Fideicomiso Agrcpecuario del Estado de Hidalgo (FAJ:EH); F'ei::tilizantes e In

su¡¡ps de Hidalgo (F'E2I'Ilr'JJ); y Comisión de Desarrollo Agdcola y Ganadero en el 

Est~do (CODAGEHI). 

Sin embargo, pese a esta situaci?n el estado de ill.dalgo r.o ha logmdo enfrentar 

cabalmente la probla~tica relacionada con los aspectos f!nancieros, ya que s'.= 

sigue careciendo de fortalecimiento y premoción en las finanzas estatales ·para 

la creaci6n e instalación de :industrias. 
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3.5 IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA EN EL ESTADO DE HIDALGO. 

Es bien sabido, que para que una economía i:ú.de ·..;.'1a etapa de r::rec:L:.iento, dete 

tener tm progrona. de ~ulso dirigido a éÜgÚn ser;c;or de la 2-~tividad e.~on6mica, 

sobre todo hacia aquel en que es::á empleado el :':;;_:;::or ::-ás ab:.ir.dante, como es el 

caso de la mano de obra. Dicho sector debe genere.r a.110.::To sufidentes para q~e 

los sectores menos desarrollados puedan utilizarlos y ~~:-.vertirse así en la b_s 

se de un crecimiento armonizado de la economía. 

En este sentido, en el ámbito del desarrollo eco.""::'.::iico del est:ado de Hidalgo ,el 

sector pr:!m:lrio ha sido el puntal de la entidad, asumiendo U.'1 papel prepondera.'1-

te, asimismo .influye de manera determi.n'.l.'1te en 12..3 condiciones de vida de gran 

parte de la población. 

En la mayoría de los municipios con que cuenta la entidad, la agricultura se 

prese¡nta como la actividad pr:!ncipal caracterizar.do de esta r.a.'1era a Hidalgo, 

cerno un estado errúnenterrente agr-ícola, situación debida entre otras causas, a 

que el 37% de la PEA apróximada"l'.ente est:í abocada a esta acti'iidad. 

Dada la importancia que tiene este sector en la estructi.l:'a eccr.0mica estatal, 

hizo necesario sustentar la :!ndustrialización del crur;io corr.o ur.a alternativa ~ 

ra generar nuevas dimensiones y posibilidades pa....-oa el desemolviniento de este 

sector. 

Henns visto con anterioridad que del total de establec.1Jr~entos :industriales con 

que contaba el estado (1 811), un groan porcentaje de ellos (78%) implican acti

vidades agro:!ndustriales, ade~ de que dichos establecimientos se e.~cuentrar1 

distribuidos en diversas localidades de la entidad. 

Esto da idea de la ~rtancia que tiene el proceso de agroindustrialización 

llevado a cabo dentro de la actividad económica estatal. 

Los aspectos más importantes de la agroindustria dentro de la estructura socio

ec~=-' :..'. :'.l estatal son: gt'an parte de la poblaci~n ligada a las actividades de 
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a.groi.'11.iustria; y la agricultura ccmo sector daninante del estado~ 

Sin emtJ.rgo, todavía falta mucho por hacer respecto a estas actividades, es ne

cesario que las políticas de desarrollo,adoptadas para llevar a cabo el proceso 

de agrcindustrialización en Hidalgo sean consistentes,así cCI!lO flexibles para 

renovarJas y enriquecerlas de acuerdo al desenvolv:im.i.ento de la agci.cultu....-.a e 

industria, por io que es fundamental que se conjunten los esfuerzos del sector 

público, social y privado para a:Liami.zar ampliamente el desarrollo de esta ac

tividad, que está tomando cada día más importancia a nivel nacional. 



CAPITULO 4 

LA AGROINOUSTRIA COMO FACTOR DE DESARROLLO EN TULANCINGO 



4 .1 TULANC INGO : ZONA DE ESTUD 10 56 

Aspectos Generales. 

Tulanc1ngo, ciudad cabecera del rrnmicipio del misro nombre, cuenta con una. po

blac16n que según datos prelinúriares del X Censo General de Población y Vivien-

* da de 1980, alcanza la cifra de 71 489 habitantes, lo que exp1·esado en términos 

relativos, significa ei 5% del total de la población estatal. Es la segunda ciu

dad en importancia después de Pachuca, importancia que radica en el desenvolvi

miento económico y social que ha venido m:istrando principalmente en las cuatro 

últ:inas d~cadas. 

2 Tiene u."'la extensión territorial de 290.40 Km siendo uno de los municipios más 

pequeños del estado (8% del total de la superficie estatal). Se encuentra a 

2 180 metros sobre el nivel del mar y limita con los nnnU.cipios de Metepec -

(Norte); ~etztitlán (Sur); Acaxochitlán (Este); Acatlán (Oeste); y Cuautepec 

· (Sureste). 

Respecto a su orografía, sólo en su parte oriente presenta regiones montañosas, 

en donde se encuentran elevaciones entre las que por su importancia se citan: 

Ct•rnbre Alta, Plcos del Aguila, Cerros del Yolo, Huapalcalco de la Cantera, Ce-

rro de Nopateco, el de Tepenacasco y los de Metepec, así coITO los Ermitaños, 

fanosos por las formas caprichosas de sus rocas. 

Entre los ríos que bañan Tulancingo desta?an por su importancia los siguientes: 

el R!o Grande o de Hueyapan que nace en los lfmites del estado de Puebla, el -

Río del S9J.to o de Alcholoya y el Río de Tortugas. 

TUlancingo se caracteriza por ser un valle. ya que su orogr:-afia presenta rruy 

* EL ESI'AOO DE !UDALGO "Hidalgo ayer y hoy". Lic. Victor A. Arteag,a S. Pachuca 
· .de Soto, Hgo. México 1982. 

1 



pocas elevaciones trontañosas, lo que hace que, tanto en la ~poca fría, coim en 

la calurosa presente temperaturas extrennsas, que en promedio oscilan entre -

los 10º y 30º e respectivamente. 

Aspectos Sociales. 

El nivel de vida que presenta el estado de Hidalgo en general lo sitúa entre 

* las entidades calificadas coro de ''narginación rm,iy crítica" . Situación que se 
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ha debido a la escasa cobertura en materia de educación, salud, vivienda y edu

cación. 

I.o anterior es ~s representativo, si vemos ºque· Hidalgo m.iestra un índice de 

bienestar de 62. 8, considerando que la rredia r.acional es de 56. 7. 

Uno de los factores que ha limitado la satisfacci~n de mín:i.nos de bienestar a 

la población hidalguense, es la dispersión que esta presenta, tan sólo Pachuca, 

Ixmllquilpan, Actopan, Tulancingo y Huejutla, alber.?,an casi el 40% de la pobla

ción estatal. 

Esta situación.se refleja.en el problema que ocaciona la necesidad de satisfa

cer a las 3 027 localidades con que cuenta el estado, y además que muchas de -

ellas estan constituidas por pequeños núcleos de población derrasiado aislados 

unos de otros, lo que ocaciona dificultad para 1ncorpo!'8I'los en un plan de -

bienestar social. 

Este problena se hace patente en el rm.micipio de Tulancingo, ya que por una -

parte su población urbana goza las ventajas de contar con la mayoría de los·

servicios, mientras que en el ámbito ·rurai se siguen padeciendo serios proble

nas en la sa~isfacción de estos. . . 

Debido a esta situación, se ha venido presentando en el m.micipio un fuerte -

*Indices de Bienestar. COPLAMAR.·D1recci6n'General de Programación Regional. 
SPP. ~e:d.co. 1981,. 
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proceso migratorio, en donde el traslado de la poblaci6n del campo a la ciudad 

es cada ciía 1IDYOr, como resU!.tado de: escasez de créditos para siembra, ferti-

lizantes, maquinaria y bajas rerru::era.ciones en general en la acti viclad agt'foola. 

En materia de salud y seguridad social, las instituciones oficiaJ.es como el -

Instituto M::!xicano del Segnro Soclal(TMSS) y el llistituto de Seguridad y Servi

cios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) han h~cho esfuerzos _tendien

tes sobre todo a incorporar a un mayor número de derechohabientes a los servi-

cios de salud y seguridad social proporcionados ~O!' ambas instituciones en Tu-

lancingo. 

[a situac.i6n educativa y cultural en 'fulancingo contirnJa, siendo bastante pre

caria ya que las personas sin ninguna instrucción escolar representan en la -

actualidad aproxinnda!lente el 35%, considerando adem:ís que· los grupos índige

nas presentes en Tulanc:ingo, aunque minoritarios, dificultm\ la in:plantaci?n 

de los programas educativos, ya que la mayoría sólo habla dialecto. 

ra escazes de vivienda orlg:I.rla ciue el índice de hacinamiento siga siendo alto, 

por lo que existe un p~o aprox:l.mado de 6 habitantes por viV1end.a, esta 

situaci6n se agt>ava si consideran:os que la m:iyoría de ellas $on de un solo -

cuarto y carecen de servicios tales cono electricidad y agua entubada. 

4.2 DIAGNOSTICO DEL SECTOR PRIMARIO. 

ra estructura productiva de la entidad presenta, por uri lado, un sector pr:lna

rio de subsistencia incapaz de generar errpleos y retener la fuerza de trabajo 

que se desenwelve en el medio rural• y por otro, el agro hidalguense presen

ta, en algunas de sus regiones, condiciones poco favorables para un ma,yor de

senvolVimiento de las act-ividades agropecuarias. 
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En el caso de Tulanc1r.go la actividad agropecuaria ria pade~ido UP.a serie de 

problerras agudos corro es la falta de apoyo de la inversión pÚblica, asesoría 

técnica, falta de créditos, etc. 

Aprox:l.Jradamente el 8% de J..a superficie dedicada a la agricultura se encuentra 

industrializada, y esto se debe principalmente a la ausencia de acciones enea-

minadas a mecanizal;' el campo y que acaciana que casi dos te..."Ceras partes de la 

población económicamente ~ctiva de la entidad dedicadas a este sP~tor, conJ;ri

buyan sólo con el 17% en el Producto Interno Estatal y ader.ás presenten bajos 

niveles de p:ccductividad. Sin embargo, pese a esta s:lt.uación, Tulancingo cuen

ta ~on recursos hWJE110s y financieros que pe~tirian der.a..rTOllar las activi

dades agropecuarias amplirunente. 

Dada la :importancia que se tiene en la producción del can:po por el tipo de 

tierra con que se cultiva, mencionaremos que la clasificación agrológica de 
. . 

Tulancingo para 1979 era la siguiente: 

f~§!E!f~f!Q~-~§~Q~Q§!f~_Q;_r~~~~f!~§Q* 

TOTAL EN HIDALGO 

Tulancingo 

- ·ne Labor 
- Con pastos naturales en cerros 
- Con bosques en especies madera-

bles. 
- Con bosques en especies no ma

derables 
- Improductivas 
- No adecuadas para la agricultura 

y ganadería 
- Suceptiólés de abri..l"Se al cultivo 

en forma facil y costeable 

l 305 757 Has. 

14 020 Has. 

7 368 nas. 
2 193 Héi.s. 

206 rr.as. 

1 313 !'.as. 
716 Has. 

336 Has. 

9 Has. 

A m:i.nera de cornparaci~n, direrros que, el total de hectáreas con que cuenta 

Tulancingo es núnino ya que tan s~lo Atotonilco (33 761 Has ) ~ Apan (24 298 

P.as), y Cuautepec (29 271 Has), lo superan. Además, es conveniente rencionar 

*Mm.lal de Estadísticas Básicas del Estado de Hidalgo. SPP. i>'éxico 1981. . . 



que la producci<?n agropecuaria radlca fundament~nte en las tierras de tem

poral. 

Aunque la actividad ganade:ra no es relevante en la economía estatal si lo es 

en el rrunicipio de 'fulancingo en e1 que existen diver::as clases de g¡mado ta-

les coroo ovinos, bovinos, porc:l.nos y capr:l.nos. 
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Un aspecto importante que ha perrrJtido beneficiar la actividad agropecuaria. en 

'.fulancin¡;o, es el hecho de que con:;t '.é.u.;e uno de los cuatro distritos de riego 

con qne cuenta el estado, los re::t.:u1tes son Iimlqu1lpan, Metztitlá'n y 'Ítila, 

Esté" distrito aprovecha: las a¿,"l.ms del Río Chico, sin eliíóárgo la SuPér't'ic'ie "' 

uTfgada es pequéña, y h e;;¡;:_.:.: .!ad del misnn también., 

A pesar de la problemática que hasta la fecha presenta e1 ag'ro en Tuiaricingo, 

la población, al no contár con otras alternativa.; de empleb, se dedica en su 

!Íayoría a las labores agHcolas; prue!IB ctc' ello es que grart parlé ae sus habi

tantes que formaban lá. Pallen Tulanclngo se· dedicaban a la agricultura, g7ma

dería, silvicultura, caza y pesca, representando en tfí'minos reiativos aproxi-. . 

iiadamente el 21% del total de la PEA local. 

4.3 El· IMPACTO DE LA AGROÍNDUSTRIA·EN su AREA DE iNFLUENCIA. 

Ti.uañc:IngO constituye dentro del estado de Hidáigo) una reg16n estrátégica para 

el desarrollo econ?mico, ai :Ígua1 que Pachuca, Actopan, I.xmiquilpan; 'Í\1la y -

Tepaj i del ~o. 

Sin embargo, Tulancingo no hé. t:>ó(tldo. diversificar su actividad productiva, ya 

que los esfuerzos se han oclenúldo al deSárrOllo de la .1ndustr:1a textil y le

chera princ1pálnmte. 



~tro de los problerras es el hecho de que la producci?n se orienta principalnente 

a satisfacer la demanda de otros estados, f'undanentalnente al Distrito Federal. 

4.4 ASPECTOS FINANCIEROS. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Hidalgo fue de 5 272 (millones de 

pesos) lo que expresado en térndnos relativos representa el 1.3 % del PIB naci~ . . 

naJ.. las ramas que mayor participaci~n tuvieron fue la .industrial con E:l 35% y 

la agropecuaria con el 14% • 

Ia 1nvers16n acumulada alcanz6 la cifra de 1 673 millones de pesos para· todo el 

est~, correspondiendo al sector industrial el 33% y al fomento agropecuario y 

pesquero se destin? el 17%. 

En cuanto a Tu.lancingo, en el periodo 1970-1978 se realizaron inversiones por 

· un valor de 346 971 910 ·pesos, y se orient6 a fomentar obras de pequeña i:tctgp.

g14n a fin de apoyar .. a la agricultura. 

En el sector secundario, la industria en 'IUlancingo contó para 1975 con 208 es

tablec:imientos ( 12% del total de establecimientos estatales) con 1 713 personas 

ocupadas; con una producci~n bruta de 351 660 miles de pesos y con un capital 

invertido de 172 897 miles de pesos. El capital invertido en la agroindustria 

(industria de transfornaci?n) se distribuyó de la siguiente ma.nera: 

Fabricación de Al:imentos: . . 
Elaboración de Bebidas: 

Industria teictil 

Fabricaci~n de prendas de vestir 'y otros 

artfculos confeccionados ~on textiles y 

otros materiales, excepto calzado: 

13 201 miles de pesos 

11 592 miles de pesos 

140 889 miles de pesos 

324 miles de pesos 



Fabricación de calzado e industria del 

cuero 

Industria y productos de nndera y corcho 

12 miles de pesos 

366 miles de pesos 

Cono se puede apreciar, son la industria textil y la fabricación de alinentos 

las que más participación tuvieron dentro de la inversión estatal. 

4.5 VINCULACION DE LA AGROINDUSTRIA CON El SECTOR SECUNDARIO. 

62 

ra agroindustria como actividad encaminada a la transfornaci?n de las rm.teri.as 

prinns provenientes del sector primario, requiere para su proceso productivo de 

la Vinculación con otros sectores de la economía. Erf este sentido es conveniente 

m?nciona.r la estrecha relación que guarda con el sector industrial y dentro del 

cual se encuentra clasificada, ya que éste coadyuva al uso de tecnolog:í.a, ferti

lizantes, semillas mejoradas, etc., insU!li'.)s necesarios para su rrejor desarrollo. 

Resulta importante analizar esta situación por las iinplicaciones posteriores que 

tienden a ser divergentes, en el caso de que se desvinculen la agricultura e in

dustria y, por el contrario, concurrentes y de más fácil comprehensión y opera- . 

. _é16n cuando se establecen corro una entidad. 

Si la industria, por alguna razón, se detiene, la agricultura puede o no sufrir 

quebranto, sin embargo su producción no se paraliza en fonna total; mientras que, 

por el contrario, si la agricultura cesa de producir, la rrateria prJJra no llega 

a la .industria y ésta se ve forzada a detenerse. Ia i111po:i;tancia de este binOllÚO 

agricu1tura-1ndustrla en las agi:'Oindustrias es, por tanto, definitiva. 

Paralelamente a esta situacic?n, conviene rrencionar y para tener una visión m.ís -

coopleta, la ~rtancia que tienen los llamados subsidios industriales a la 

agr'icultura. 

Dichos subsidios no son, en realid.8.d, sino un seguro que la industria otorga pa

, ra poder contar con la nateria pr:úra que le ·es estrictarente necesaria para lle-



var a cabo el proceso de producciSn. 

4.6 TIPl1S DE AGROINDUSTRIAS EXISTENTES Y NUEVA~ f>ROPLIF.STAS. 

'fu.lancingo por el auge de 3U industria textil, así r.cmo la importancia que ha 

adquirido últ:i.msmente la cuenca lechera, le ha permitido convertirse en un 

centro indust:ri.al y gmiadero de gran importancia. 

63 

Un gran porcenta,j e de la PEA en 'fulancingo ha estado durante VBrj;:; s décadas de

dicada a la industria textil. Las fábricas de Tulancingc producen telas, tejidos 

é hilos para la confección de paños para damas, casimires, cobijas,. tilmas, es

tambre, sweaters,. fichús, cha.les y bufandas. 

Entre las principales fábricas de textiles de c~cte!' p!'ivado existentes en ~ 

lancingo están: La Concha S.A.; san Luis S.A.; Hilatu.i.·as Hidalgo y la Aurora 

S.A;; Telas y Estambres S.A.; Los Jl.r.geles S.A.; Colomer S.A.; SWeaters Califor

nia; Novotex y Turax Hidalgo S.A. 

S:ln embargo, aunque en Tulancingo, la mayor parte de las ell1'.lresas son textiles 

y se dedican a la t'abricaci~n de hilados y tejidos de algodón,no carecen de im

portancia otras ramas de la industria rranufacturera que de acuerdo con el X Ceg 

so Industrial de 1975 son: (Véase Cuadro siguiente). 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES EN TULANCINGO* 

TIPO DE ACTIVIDAD No.DE % DEL TOT. PERSONAS PROD.BRUTA 
ESTAS. DE ESTAS.EN EMPLEADAS (MILES $ ) 

EL ESTADO 
Extracción de Minerales no 

no UEtálicos, excepto sal 3 14 ___ 23 4 288 

Fabricación de AJ.:!Jnentos 75 8 356 100 962 

Elaboración de Bebidas 4 3 29 15 668 

Fabricación de prendas de 

vestir y otros artículos co!.!_ 

feccionados con textiles y Q. 
tros n:ateriales, excepto ca! 
zado 22 28 36 .. 1 008 

Fabricación de calzado e m-

dustria del cuero e mdustria 
química 3 4 4 107 

fadustria y produetos de rrád~ 
ra y corcho, excepto ITnlebles 5 18 11 571 

Fabricación y reparaci?n de 
muebles y accesorios, excepto 

los de metal y los de plástico 
moldeado 17 28 19 255 

Industria Textil 17 41 978 500990 

• X Censo Industrial, 1975. D:irección General de Estadística. México 1976. - . 
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E:.> conveniente rrencion..1.I' que n.J todas las agr'oindustrias estableci.:l.illi en 'Man-

cingo funcionan cano grandes ~omplejos, algunas son pequeñas industrias. 

!)e acuerdo a la fuente citada, en Tulan..::ingo el comportamiento de la 1.,.,.dustria 

por principales característi:=-s fue corr:o sigue: en cuanto al personal ocupado, 

lo fue la industria textil y fabricación de al1Jrentos; por núirero de establecí-

mientes, fabr1caci6n de al:Ure~~os, industria textil y fabricación de pr!er.das de 

vestir y otros artículos confe-.;cionados con textiles y otros materiales; en cuag_ 

to a -1a producción bruta, fat:::"icación de alirrentos, industria textil y elabora-

ciárt de bebidas • 

Nuevas Propuestas. 

Las inversiones que se hagan ¡:.o!' parte del capital privado o del gobierno ·estatal 

·en 'fulangingo para planear su actividad agroindustrial, tendrán que sustentarse 

en la eficacia de los mecanis:;cs administrativos como créditos oportunos, precios 

de g;>...rantía, facilidad de imp.::-:-.,.ación de rraqu:l.naria agr'Ícola, etc., esto con el 

fl."l de que los planes de desarrollo paralelamente permitan diversificar la econ~ · 

núa del municipio y de esta rre.rera pa...i-ticiper en el crecimiento soci~oriÓ!nico 

del misrro. 

l:2. ubicación geográfica del est::!do de Hidalgo, lo cónvierte en una zona estraté

gica para revertir la tendencia :encentrad.ora de la Ciudad de México y en este 

sentido se realizarán esfuerzos por part~ del gobierno federal y estatal en el 

~hrco del Convenio Unico de Desa.."'TOllo (CUD) para promover el desarrollo agrí-

cola, industrial y corrercial de sus distintas regiones. 

:::on ~ste propósito, el gobierno iel estado buscará: apoyn.r· actividades que con

,~t~::~1 al desarrollo de la agri~:.iltura de temporal; 9. la explotación racional 

'1·~ :·)s t"iosques; intensificar el· ap..."'Ovechamiento de los recursos agt"OpeCUarios; 

.•., .. ... _. __ _ ... · .:.1 c~ación de agro:ln:l.us::-las; y llevar a cabo est'uerzos que permitan 
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:intrurrentar programas de regularizaci?n de la tenencia de la tierra. 

Asimis!lP, el estado de Hidalgo, participaní en los esfuel'zos pOl' integrar siste·· 

m3.S urbano--industriales en congruencia con los l:lneamlentos establecidos en el 

Pregrrura de Desarrollo de la Zona l'f.etropolitana de la Ciudad de MSxico y Región 

Centro,con objeto de propiciar la desconcentración selectiva de la industria y 

facilitar la comunicaci?n y el transporte entre las subregiones y rus centros de 

poblaci6n. 

En rmteria: de desarTOllo econ~mico $ se buscará equilibar la relación<Esigual en

tre el campo y las ~as urbanas industriales, principalrnente en las regiones de 

Pachuca y Ciudad Sah~, propiciando la integración vertical y horizontal de la 

producción industrial y agroindustrial. 

En la región de Tulancingo se apoyarán las actividades tendientes a desarTOllar . . 

,la agricultura de temporal y la explotación de las áreas de bosques y de calizas 

de la Sierra Tepehua, dando con esto respuesta a la descentralización industrial 

del estado; al aprovechamiento de los recursos naturales, además de intentar fo_t 

talécel' el desarrollo agroindustrial. 

En Tulanc:l.ngo se po~a emplear óptimarrente el distrito·de riego, para que se 

aproveche lo que se produce, utilizando la rnmo de obra productora de papa, ceb-ª. 

da, Jitomate, alfhlta y naranja, creando agroindustrias para este tipo de prodUf:. 

tosJ lo que permitir.ía a la poblaci6n arr~se en su lugar de origen. 

Para el municipio de 'fulancingo, se propone además que se establezcan agroindus

trias en aquellas regiones que cuenten con ~ potencial en rrater1as primas, 

lo que permitirá justificar.su implantación y de esta manera estar en posibilidad 

de pensar en el proceso de producción que se requiere para la industrialización 

de las rraterias pritnas. 

Dado que la factibilidad de empresas agroindustria:les de distintas escalas pre

senta11 •h·:.~1 · n.riación seg-q_n la actividad, se ofrece a continuación las est1mac12_ 

. ' ", ~ ' 

•,'· 
; _:_._'·I 
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ne3 de 13.s industrias susceptibles de :Lrrq:>lantarse en Tulancingo, sin embargo 

hacen falta estudios rrucho ~s profl.Jpdos y específicos sobre la materia ya que 

solamente en este caso se aprovechan los datos disponibles (básicarrente los ..::e!1-

sos), para poder o~recer alternativas. 

Los tipos de agroL."1dustrias con mis posibilidades en cuanto a mano de obra y llE.

teria pr1.rra, se localizan en la regiones Norte, Centro y Sur de 'fulancingo, y 

son: ~Íc?l~: procesadoras dé t~te, alfalf'a, ceba.di, caña de azúcar y papa, 

principalmente. 

Pecuarias: de sacrificio, eJlilaque, y elaboración de productos de las especies 

más abundantes. 

Las posibilidades se acrecientan si consideramos el hecho de que estas regiones 

(f-Jorte, Centro ':J Sur) , poseen además condiciones cl~ticas, hLIImnas y ge-;:igr'áflcas . 

que permitirán impulsar estas actividades, a la vez de que se cuenta ccn cierta 

infraestructura ca..YTetera, lo que facilit~ canalizar la producción L'1terna y 

externamente. 

As1misoo, el progr'rum agr'Oindustrial debe erimarcarse dentro de una política ca

bal de planeaci<?n y acción en beneficio de la economía. rural, ya que el éxito de 

un prograria de industrializaci<?n rural depende ·de que sea plenamente :integr'ado 

con los otros programas diversos dirigidos al rrejoramiento de los niveles de Vi

da del campesinado. 

M9nciona.rem:is a manera de ejeJlillO, las principales caractérísticas de las acti

vidades antes menciona.das y que pudieran integrerse com:i complejos agroindustr~ 

les. 

Ganaderfa. 

El complejo gsnadero se puede dividir en varios subsistemas principal.es que uti

lizan diferentes rraterias prima:s y que presentan diversas estructuras de produc

ci<?n y canercia.llzación. siendo estos el gana.do de res,.. los porci."10s y las galll-
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nas. 

Adenás, cuatro subproductos: matanza, cueros 3 sebo, y lana que .:>irven coro mate

rias prilms para su 1ndustria11zaci?n posterior. 

El ganado de res corrprende la clase conercial de compra-venta de animales vivos 

y con ellos abastecer a las clases industriales de transforrraci6n. Estas activi

dades industriales son la rmtanza de ganado y la preparación, conservación, emp~ 

cado y enlatado de carne. Al otro extrerro del proceso de corrercialización, se ~ 

cuentran las clases colT.erciales que incluyen a las carnicerías y pollerías, y la 

compra-venta de otros productos al:l.nenticios de la ganadería. 

Cueros y Pieles. 

El proceso cueros y pieles, se abastece de las ramas industriales de matanza de 

ganado. Estos productos~ a trav~s de la clase comercial de compra-venta de cueros 

y pieles sin curtir abastecen a su vez a las actividades industriales de curtido 

y acabado de cuero y piel. 

sebo. 

la. actividad industrial de fabricac16n de jabones,detergentes y otros productos 

para lavado y aseo obtienen parte de su rmterla pr:tna, de las actividades de ma

tanza de ganado, bajo forna de un subproducto de las mismas, el sebo. 

Textil. 

l.?. lari.a comprende diferentes ramas indust:r:l.ales. Estas actividades industriales 

son: hilado, tejido y acabado de fibras blandas; el tejido a~ado de cole.has, 

toallas, rronteles y productos similares; la fabricaci6n de encajes, cintas, y 

otros tejidos de poca anchura.; la fabricación de cas1m:l..res, paños, cobijas, y 

productc..: sÍTr'ilares y la fabricaci6n de estambres. 
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Avicultura. 

Ia avicultura, comprende a los internediarios que carerciallzan ar>.ilnales vivos 

a la actividad industrial de matanza y a las clases comerciales que incluyen a 

las pollerías y a los expendios de huevo. Cabe destacar que hay empresas que o

peran en integración vertical y cubren enteramente el proceso de coroorcializaci6n, 

desde la producción de pollos y huevos basta su distribución al consumidor rinal. 
- -

Lkteos. 

I.as principales actividades del proceso de :!ndustria11zac16n de la leche son: 

pasteurizaci<?n, rehidrataci?n, homogeneizaci~n y embotellado de leche. 

Desde el punto de vista de la producci?n, el abastecimiento de leche de vaca, al 

mercado nacional. presenta un d~ficit constante respecto a la demanda. Según los 

datos censales ~xico necesita iJl:vortar cantidades crecientes de leche en polvo 

para dest:lnarlas al consumo hwnano. 

Pese a esta situación el estado de Hidalgo y concretammte en la región de '1.'ula!:! 

cingo, ha manifestado un incremento sustancial en esta actividad, conVirtién-

. dose en uno de los principales abastecedores de productos lácteos para el resto 

del ~s, lo que pernrl.te asegurar un meyor desarrollo para el m.uúcipio, lo que 

benefic.iar~a al estado de Hidalgo.. por la ca.ptaci?n de ingresos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las características del proceso de agroindustrialización que se ha desarrollado 

en Hidalgo a partir de la úl tina década principalmente, tiene sus pri..."1Clpales 

efectos en una desarticulación del aparato productiv;:i que se nmdfiesta incapaz 

de responder a la satisfacción de las necesidades básicas sobre todo en nnteria 

de al:i.IOOntación para la población del estado, así cono en el crecien"te desempleo 

que padece la entidad por falta de expectativas de trabajo en el nedio rural. 

En este sentido, el desarrollo agroindustrial tiene necesariamente que 1nscrib:i;: 

se dentro de un plan de acción para toda la economía del estado, y en especial 

la rural; que contenple la política agraria y tratando a.fondo la estructuFd de 

la producción y ello es posible en tanto se adopten zredirtas tales coroo: 

-P:t'oioover la rnexicanización de la agroindustria, especialrrente la procesadora 

de alimentos. 

- Reorientar la producción de la agroindustria, torrando com base principal la 

producción de alimentos de alto valor nutricional. 

- Establecer sistemas agroindustriales de p~icipacién campesina, corro coopera-

tivas principalmente. 

- Imponer mayores controles a las empresas agroindustriales transnacionales so-

bre todo en lo-referente a los precios de los productos alirr.enticios. 

- La relación campo-industria deberá darse dentro de un rre.rco de planeación eqtJ! 

tativa y de esta manera disnúnuir la supeditación del ag¡::.o a la industria. 

Aún cuando la rmyor~ de los nrunicipios del estado de Hidalgo, registran activi

dades agroindustriales en pequeña o gran escala dentro de su actividad econ6mica, 

siguen existiendo serios desequilibrios tanto en la Ub!caci6n coroo en la insta~ 

c.ión de las industrias, por lo que es .necesario establecer políticas de planea

ci?n en materia agroindustrial, que pe:md.tan hacer de la agro:industria el elemen 
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to ~co de la 1ndustrializ~ci<?n del canpo hidalguense. 

La actividad agroindustrial a~ cuando ha estado presente en Hidalgo, ésta ha 

100strado en general un lento desarrollo, según lo henos deroostrado a lo largo 

de este trabajo. 

Por lo tanto, es necesario que la agroindustria se desarrolle bajo un esquena 

integral que permita la correlación de los sectores que participen en esta ac-

tividad. 

Para ello es necesario que se consideren ciertos lineamientos COI!X): 
. . -

' - Dispersar las agroindustrias geográficamente con base en la potencialidad de 

recursos que ofrezcan los diferentes municipios del estado, para de esta na

nera. generar fuentes de empleo en áreas fuera de los actuales centro urbanos. 

- focrerrentar la producción y productividad del sector agrícola en general, . . 

con atención especial a las zop.as que hasta ahora han recibido rrenos recursos 

tales corro créditos, infraestructura, y orientar estos principalmente a las 

zonas de terrporal. 

- Aurrentar la participación en el rrercado de los grupos de menores recursos del 

sector agrario con el fin de mejorar sus ingresos y controlar de rranera direc 

ta la economía local y regional . 

. - Formular un prograrra específico de apoyo preferencial a la pequeña y mediana 

industria mediante estímulos fiscal~s y aum:!ntar la participaci6n estatal en 

la industrializaci~n y comercialización de los productos agropecuarios. 

- Constituir nuevos polos de desarrollo y fortalecer los ya existentes, median

te el autn:!nto gradual de incentivos económicos que permitan ampliar la acti-v! 

dad productiva en especial a los localizados en el Sur del estado, tales co:ro 

los corredores industriales de Ciudad Sabagún-Tula.'1cingo; Tiza.yuca-Pachuca y 

Tepeji-'l\Jla. 
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- Mejorar la comerciallzaci?n de los productos agropecuarios, ampliando los ca-

nales de distribución, sobre todo para la satisfacci~n del nercado estatal y 

paralelamente a nivel nacional. 

C.oiiD lo hem:)s expuesto anteriormente, Tulancingo ha destacado productivamente 

por sus industrias textil y lechera,a las que se dedican un gr'ail porcentaje de 

la PEA. del unm1cipio, situaci?n no ncy favorable si corwideI'8Il'Ds los probleim.s 

que s.e originan por la no diversificación de las actividades productivas. 

As1:mism.J, se ha observado que ciertos productos provenientes del campo no han 

prjd.:ido integrarse a procesos de transforneci.Ón :iniu.strial. a nivel local y re-

gtonal. 

&1 este sentido, y para fortalecer el desarrollo agr:l.ndustria.1 en TuJ.anc:ingo, 

es necesario considerar los siguientes. aspectos: 

-=Instalar industrias'pecuarias de sacrificio, empaque, y elaboraci6n de pro

ductos de las espeoi.es ~ abundantes como son ovinos, bovinos, y caprinos. 

= Crear obras de :lrrigaci4rt en la parte ~ro y Oeste del :Municipio • 

... Diversificar la economía de tal manera que no se siga dependiendo únicaxrente 

de la industria text11 y lá'.ctea . 

.:i Jlfilpliar dent:IJ) de las posibilidades, el distX'ito de riego del municipio, ya 

que e~ el de manoi• capacidad. 

u Tupulsar las actividades agroindustr:lales !\mdalmntalrrente las orientadas a 

M elaboración de alimentos •. 

... AifVllai' . la cuenca lechera para cubrir la demnda no solrurente loca1 sino tam

b:1~ regl.onal. 

•~zar a los produétores pequeños y m=d1.anos y capacitarlos. en las ramas 

agf'!cola e :industrial, sotif<é todo I)at'a elevar el n1vel de productividad de los 

productos g¡;:¡nerados. . 

••1 
.. 
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Para llevar a cabo el proceso de agroindustrializaci?n en Hidalgo y particular-

nente en 'fulancingo, es necesario que se actúe de manera conjunta y ordenada 

por parte del gobierno estatal y los particulares, es decir, la planeaci<?zl de 

actividades a desarrollar debe ser tal, que permita por un lado priorizar las 

necesidades estatales que se tienen sobre todo en rrateria de al.imentaci<?n y 

por otra coadyuvar al desarrollo socio-económico de la entidad, ampliando las 
. -• 

expectativas de empleo, lo que redundarÍa en una rrejor distribución del ingreso . -

y pe.rmitir~a arraigar a la población en su lugar de origen. 

Aún cuando el gobierno federal ha creado instrwrentos para el desarrollo de la 

agroindustria, caro es el caso del Plan Nacional de Desarrollo .Agro:!ndustr_ial _ 

1980-1982 y los programas estatales y municipales, no se han tenido los resul-

tactos esperados debido a la incongruencia con que se han llevado a cabo. 

Insist:ireroos en la necesidad fundalrental que se tiene de la agroindustria caro 

factor determinante para lograr la ya urgida autosuficienc"ia a:lirrentaria que 

requiere el pa~s debido a que a partir de 1970 y hasta la actualidad, paulati

nanente se ha ido increrrentando la importaci<?n de grandes volUil)e!les de granos 

y al:!nentos dado que no es suficiente con la producción interna que se tiene. 

Este P.rJblerra torra as~iro, cariz internacional ya que las grandes potencias 

han considerado a la dependencia al:lm:mtaria corro arna política y económica, . . 

esto ha.ce que los países tercennundistas dependan cada vez nás del exterior 
. . 

elevandÓ de esta mmera su deuda externa y afectando fuertenente su balan?.a 

conercial ya que se irnporta mís d!:l lo qÜe se exporta. 

En este sentido r-Exico no esta exento de las políticas internacionales que se 

dictan en mteria de exportació~ e importación de alirrentos, i:or lo que es ne

cesario, que el gobierno .federal encause sus recursos humanos, naterlales y 

financieros que se requierari para llevar a cabo las. actiVidades de transforua

ción e industrialización de las materias primas provenientes del cán:p:>, y evi

tar de esta manera se llegue a depender totallrente de la i:rrportac1~n de ali-
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·mentes. 

En la últ:lna etapa de elaboraci6n de la presente tesis, se llevo a cabo en Méxi

co el III Sem:1Ila.rio sobre Economía Agrícola del Tercer Mundo, 1984., por su :L'll-

portanc1a en materia agroindustrial, mencionarerros los aspectos más relevantes 

que se vertieron en el análisis para México y que se tituló Crisis, deterioro 

11Utricional y dependencia . 

"cassio Luiselll, excoordinador del Sistema Alimentario Mexicano, y Antonio te-

norio Adame, secretario de relaciones internacionales de la CNC, coincidieron 

al destacar el dominio de los m:inopolios internacionales en la producción de a-

1:1mentos. 

Resu'.lta paradójico, sin embargo, que no sin razón el primero haya demandado la 

·meXlcanización de las agr'oindustrias una vez que su posesión en manos privadas 

ha determinado lo que el segunda analista llam:S el creciente donúnio de las e!!!_ 

presas extranjeras en esta rama econ?rrrlca. 

La paradoja estriba en que la gestión de Luisselli al frente del SAM se dedict? 

a inllulsar la creación de agroindustrias corro fuente de empleo y producción -

agrícola, sin que éstos realmente hayan encontrado las condiciones adecuadas pa . . . -
ra establecerse y desarrollarse. Evidentemente, su nacimiento y consolidación 

hubiesen sido posibles si el estado les hubiera aportado los recursos técmcos 

y financieros necesarios, pero esto hubiera supuesto algunos riesgos y vicios 

de dependencia y paternalisrro que a la postre habrían d1ficultado su buena It1a!'.. 

cha,; 

La cuesti?n en la actualidad es que en contra de lo que se propone Luiselll, el 

estado d1f~cilmente impulsaría. por su cuenta la maxicanización agroindustrial. 

En las circunstancias p~sentes, su necesidad no implica una respuesta positi-· 

va de los eirpresarios y, probablenénte, desalentaría las inversiones. Por el 

lado de los capitales extranjeros, que en áreas claves controlan el 80% de la 
' . 

activ1dad, de acuerdo con Tenorio Adane, su regularización Jkgal. no ~e una 
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opción en las expectativas oficiales. 

El problema del campo en México va nás alla de· las ag:roindustrias. 

Aun cuando :;;uchas de ellas pasaron a rn:mos de nacionales e 1nc::Cuso del misrrD -

estado, y se 1.i.r.ú.tara la inversión trnnsnacional, seguirá subsistiendo la desi-

gual estrucutra térritorial y social en la apropiación del producto agrícola. 

Existe W".a agr'icultura para la exportación y el consurro de élites, altamente -

rentable y con las rrejores zonas de riego, mientras que los ejidos y zonas te~ 

poraleras apenas cubren las necesidades mínimas de subsistencia popular. Esto 

es lo que no deber:ía perderse nunca de vista".* 

. - ' .. . . _. 

*Períodico 00 MAS J.00. Mlrtes 6 <fu Novieni:>re de 1984. ~Xico,, D.F. 
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CUADRO No. 1 

MF.x1co: !'RODllCTO INTERNO DRCTO POR SECTORES o¡¡ ACTIVJO.t..l> 

(Millones de pesos de 1950) 

Silui· Ccn1• Entr. 
Afri· Gttna- cu/. Min•· p,. ,ifanu- '"'" ,:. Trans- Co- Ca. 

Alío Total cultura ¿.,¡,, tura Pt1<a ria trólto fa<lura. <ión .u •. porlu bi~1no m•rtio Otros 

193!) 22623 3 239 2035 175 20 1 263 603 3999 409 206 827 880 5 83? 3130 
19·10 .22 889 2 893 2070 280 23 12-H 574 ·1-26-1- +!l7 212 855 898 5 919 3248 
l!>H 25 136 3 539 2 203 l!l5 19 1 211 587 4650 :>1+ 211 931) 907 6 740 3 440 
19'12 26696 3 989 2 218 239 26 1 386 5H 5014 547 219 l 024 905 6995 3589 
lq13 27 55+ 3 629 2 256 2H 32 1417 565 5296 5:32 229 116? 999 7 337 3 80! 
l!'IH 29563 3 9113. 2 26'~ 241 3ti 1 231 570 5 7(l') iQ{ 230 1 2·l8 l l<JO 8 170 3 997 
l!l 15 30·n3 31115 2378 202 12 1 263 646 5 915 915 257 1 3?.[i ¡a_c¡ 8 333 4164 
19l6 32-1-77 3 857 2 552 231 45 975 721 6·169 1093 2i7 1 +i9 1002 93-18 ·~ 425 
,1917 3'.l 76l ·~ 247 2 526 165 ·W ! 2N BH 6 575 1115 301 r 6n:! 1 1-16 93.i:J 4.59·1 
tt)m :15270 4 709 2 i58 167 62 1 176 900 6 989 1030 332 1 7:?3 122:! 9391 4 763 
19'l9 '37~'.H 5 405 2 !139 161 llO ! 1133 !) ~2 7 491 1093 :!62 1 Ri:J 1205 9 757 50:11 

1!15ri +l 060 5999 2 903 263 77 12·!'.l 1129 a ·1'37 1 287 371) 1 9?.U I 2!H 10 i50 ;, J:!•J 
19JI +t2D 629'.) 3 109 267 73 ! 198 1 2·12 9 332 l ·l09 'Hl 2 l /9 l :li8 11 7!>J 5 !12: 
W52 45933 6017 3 222 209 61 1330 1310 9 7-H J j87 4-1-7 2 403 J ·166 12 (<t 7 5 !l::G 
1953 . 46029 6053 3 16-} 208 70 1 316 13:.10 9632 :· ¡55 ·177 2 'H!I 1 ~'!2 12 427 5 910 
1954 50859 7 571 3 315 226 70 12·10 l·m !O 5i5 j]7 526 2 653 1 5G3 . 13 16!J 6 937 
19JJ 55 312 !Hli 3 ·160 256 86 1 ·137 1 515 11 605 . '/)7 586 2 ll5l 1 :ilJ9 H2:l3 i ·HlO 
1956 58 962 7 93l 3 603 255 102 1 ·152 1 GtR !2 91.) '. 023 655 :J 159 1691- t5 !57 8 31i3 
1957 63 -131 8669 3 8!13 243 .!H 1 S·H 1 75G l:J 7ri1 : 295 ~Oi 3 2'.JU 1 BIS 16 .318 90.33 
19511 66 91R !J·!JO 4076 225 1011 1 539 1 962 M500 : '.!IG 7bi 3 ·103 1 8.'17 17 !57 9 701 
19;¡9 6111152 u 711 .¡ 23.'l 25l 122 1 5fl7 2 22! 151300 : 265 sin 3 507 lll92 17 60íl 9831 
1960 74317 !J ¡¡¡¡ HSO 2.'H 1:16 l 6·11l 2316 17 116 :: Zlj 89il 3 6'.!IJ l 9B5 19167 1090G 
1961 76927· !Hl7 ·162! 223 147 1570 2fi!:l 17 726 :~ 620 !J~3 3GIH 2129 19 780 11417 
1!!62 ::o 742 10013 .¡. 779 236 1·17 1 5!l9 2 6G'.? ¡¡¡ 862 :: Gl!J 10.J.7 36/1 2 2G·~ 20 i69 120H 
19!i3 /151165 10 lr.1 ·! 922 2511 l:"1j l fi)j 21127 20597 :; Oti5 1 H7 3 83(} 2 :1!~2 22077 12 787 
¡!)¡¡.¡ !HGOI 10 !)P,fj 5091 277 15:i 1670 3 0111 . 23 523 :; .)fi[¡ 1318 .fOriñ 26?.G 2-H!il 13 779 
1965 !)9616 11 579 5267 279 ¡ .¡.7 l 6J7 3 21+ 25 202 :1 jQ7 IH3 .¡. 2G.1 2 72'.i 25805 H525 
1!)66 107 233 11 itH 5 ·rnl 277 IGO 1 700 3 317 27 999. .¡. 0:13 1592 ·! +l!l 2 Ml 27 870 15 709 

For.~n.' D."·id lharra, "M"'r:ido1, dc<Jrrnlln y politic;\ rconi1niic~: pcr1prcth·;\ de la cconomí:i de :.frxico", en l'1t• 
fil dt J.llJCi<o 111 19110 (México,·Siglo XXI f.dicom, S. A., 1970), pp. 100-1111. 



País 

INVERSIONES AGROALIMENTARIAS DE ESTADOS UNIDOS 
MILLONES DE DOLARES 

1966 1974 
Inv. ~\I Inv. % Inv. 

CUADRO No. 2 

1977 
¡¡¡ 
(O 

Argentina ~2 14.6 56 8.7 51 6.1 

Brasil 56 15. 7 159 24.7 203 24.4 

Colombia 14 3.9 19 2-.9 37 4.4 

México 107 30.0 191 29.7 205 24.6 

Perú 38 10.6 46 7.2 41 4.9 

América Latina 356 100.0 643 100.00 832 100.0 

FUENTE: E. U. Department Of Comrerce. Elabora.do con base en el SUrvey of CU

rrent Business, por Arroyo, G. y Aceituno. G. citado por la Coo~ 

ción General de Desarrollo Agro:industr:tal de la S.A.R.H. en "El Desa . . -
rrollo Agro:!.ndustrial: ProblemaS y Perspectivas c..'1 J'\rré:M.ca I..:itina" 

Documentos de TrabaJo para el Desarrollo Agroindustrlal N'o. 6 México 

1977. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



CUADRO No. 3 

. Establecimientos de empresas transn;icionales en la industria alimentaria 

Nombtt dt: /,¡ fifi.il 
y ubiCJC;Óll tn los CUdllO .Mode Origen 
IN)'Olt:S tstablecim•entos impl.in· del 

Miui:c de li c!J~ tn 1970 y 1975 Clast! indu!Uia/ Ucidn capir.il 

l. A.E. Sunley Almidones Mexicanos. S.A. Fabricación de almidones. íé<:ulas. 1960 E.U. 
. Manuf~cturin¡¡ Co. (1970, 40.; 197S, 4o.) le-v¡duras y productos similares (20921 

1. Ade~ Compañía de Combin•do Industrial de Pasteurización, rchidra1ación. homoge- 1967 Lux 
l~niones. S.A (011osl Sonor¡, S.A. neización y embotellado de leche 

120511 
). Agioafiment labouto<los y Agtncias Fab. de clukes. bombones y 1940 lux. 

lnternalional, S.A. Unidas, S.A. . confituras (2082) 
Alimenlos Ouval, S.A. Fab. de dulces, bombones y lux. 

confitura~ \2082) 
4. Ajinomoto Co. lnc. Ajinomoto dt México, S.A. Fab. y envas.e de sal. fab. de mo•taza, 1964 Japón 

de C.V. vinagre y otros condimentos (20951 
S. Allied Cannen & lmpolt·Üport Mor~n. S.A. Desg<ane, descascarado. limpieza, E.U. 

P.ickers lnc. sc:fecc;ión y tostado de otros productos 
agrlcolas (20281 

6.'Amrric~n Cynamid Co. Cynamid de México, S.A. Alimentos p;¡r• animales (2098) E.U. 
7. ""1eric•n Home . Wyeth Wales, S.A. Fab. de fethe condens.ada, evaporada 1910 e.u. 

f'roducls Co. (1970, lo.) y tn polvo (20S3) 
O. Al<.her·Daníels-Midbnd AdlT!<lx. S.A. Ottgrane, dcsca1carado. limpieza. E.U. 

~lecclón y tostado de otros productos 
.oarknl.>t !2021\l 

blmeir, S.A. f1b~ de crema., m.inlt!qu1ll"' y quc\O 
(20S21 t.u. 

9. Andenon Clayton & Co. ACCO. S.A. {Sinaloal Alimentos para anímales 12098) 1934 E.U. 
~co.S.A. (Coahuilal Alimenros para animales 12098) 1951 UJ. 
ACCO. S.A. (Nuevo león) Alimentos. para animales 1209e) 1959 E.U. 
NXO. S.A. (Chihuahua) Alimenros para animales (2098) 1961 E.U. 
M.CO. S.A. (lagos de Alimentos para amm~lcs (2098) 1962 E.U. 

Moreno) 
uxo. S.A. tD<-liciall Alimentos para animales 12098) 1965 tu. 
l.Ct:o. S.A. {Matamoros) Alimentos para animah.•s 120981 1965 E.U. 
NXO. S.A. (Río Bravo) Alimentos para animales 120981 1965 E.U. 
IJXIJ. S.A. ICómez Alimentos para animales 1209ll) 1967 tu. 

Palacio) 
IJXO, S.A. Ualiscol Alimentos para animales 12098) 1967 E.U. 
IQ;O, S.A. (lblnepantlal Alimentos pata animales {20981 1967 E.U. 
(1970, 2o.; 1975, 2o.I 
ACCO. S.A. (ll.-ixcalal ,..limcnto¡ para animales (20981 1967 E.U .. 
ACCO. S.A. (Ftancisco Alimentos para animales (2098) 1974 E.U. 
Orranza) 
ACCO. SA. (1970,20.) Desgrane-. descascarado. limpieia, 1934 E.U. 

sell!t'Ción y tostado de 01ros produ'10S 
~grfcolas (2028) 

AaO. S.A. (1975, 4o.I fab. de otras harinas y productos dt 1937 e..u. 
"Oolino a base de cereales y legumino-
t.as {20291 

N:X<}. SA. f.lb. de ~ccites, marRMinas y 01r;is 1949 tu. 
gras¡s vegetalei alimenticias (2091) 

ID:IJ,$.A.. filb. de aceites. mar¡;arinas y otras 1952 E.U. 
grasas vegetales alunen1tc1as (2091! 

ACCO,$.A. Fab. de aceiltt, m~rgarinas v otras 196) E.U. 

.> 



Natnbre de la ú/ial 
y ubi<Kión en los cuwo 
mayo1ei esrabl~1m1enros 

Mauix de la el= en 1970 y 1975 

(1970, lo.; 1975. 3o.l 
ACJ:O. S.A. 

Nacion.it de Dulces, S.A. 
ele C.V. 11970, 4o.) 
Ctl. u¡;unera de Aceites, 
S.A. de C.V. 
Onpepiladora Dunlan. 
S. de R.L 
Empresa M.llz, S.A. 
Produe1os _.,.,.,,,llA. S.A. 

10. Arena Jane Brown Productos Caseros. S.A. 

11. llayer Foreign Haanmnn and Rainer de 
lnl't'Stment ltd. Mé•ko, 5.A 

12. BNtrice foods lacto Productos la loma 
Com113ny (1970, lo.; 1975, )o.) 

Holanda, 5.A: de C.V. 
(T970, 2o.) 
Barc¡uíllos y G.lllctas para 
tt .. t.doo. s .... .¡. c.v. 

tJ. llC'"lfrnt 'uod• S.I~ tnc .. fm~adora lntermex, S.A. 

Alimemos Mundiales, S.A. 

14. Borden Mixturas, S.A. 
Pro!~ S.A. de C.V. 

15. Bcach·nut life Salvav;das S. de R.L 
~v!!'rs Co. de C.V. 

16. Bristol-Myen Bristol.Mye~ de Mé•ico, 
lntcrnation.al lnc. S.A. 

Mead Johnson de México 

17. Bruce Barn~ Cabrillo, S.A. 

1B. e~ Gé,,.,ais Oanone Oanone de México, S.A. 

lC.i!pa !ndusrrial. ·S.A. 
(l97S. 4o.) 

19. C'.tmpbell's Soup Co. Cdmpbelh' de Me•ico, S.A. 
de C.V. 
(1970. jo.; 1975, lo.) 
Slnalopasu. S.A. de C.V. 

lO. C'.tnad.t .-ickcn Limited Kir Alimentos. S.A. 
(1915, lo.} 

Clase indUJ!rial 

gra~s "eserales ;ilimenr<Cias 12091) 
Fab. de aceires, marga11nas y orras 
grai.as Vt'gerales ;;il1menuc1•s (2091) 
Fab. de dulces. bombones y 
confituras (20821 
Fab. de aceires. margarin.u y erras 
gl'il$<1S veget.Jles al1mcmic1u 120911 

Alimentos para animales {2098) 
Fab. de concenrrados. jarabe-s y 
coloranr"' ~ra alimenros (2089! 
Fab. de concenrrados; jarabes y 
coloranres para alimentos (2089! 
Fab. de cajetas. yogures y otros 
productos a base de !.,.;:he 12059) 
fab. de hel.Jdos y pa!etas 12097) 

fab. de gallcias y pasr.s .llimenlicias 

PrcparaciOn. congelación y cl•bora· 
ción de conservas y cncurt<do-; tie frutas 
r legumbres, jugos y mC'nneladas (20! ll 
Prep .. conservac10n y envasado de 
~•dos y mariscos (20&0> 
Fab. de hcfados y paleras 1109n 
Pasteut1zaciOn, rchidr~tac16n, homoi;e. 
ncíuciOn y C'mbo1ellado de lechef20Sl) 
hb. de du:ccs. bomi>ones y 
confituras 120021 
fab: de caietas, yogures y otros 
productos a b.Jse de leche 120591 
hb. de leche condensada, evaporada 
y en polvo (2053) 
Prcp., conservación y enva~do de 
pescados y mariscos 120601. 
fab. de teche condensadd. ~aparada 
y en palvo (20531 v l•b. de ca¡Na. 
yogures y otros productos a base de 
leche (205?1 
fab. deo caiet.:i, vo¡r;urr.s y otros 
productos a baseo de leche l20S9) 
f~b. de salsH, 1<>pas y alimentos 
colados y en,,,~sados (2014) 

fab. de salsas. sop.u y ~limentos 
cofados y e:iv.n.ldos 120141 
f'repar~ción. conservación y 
em~do de c.trne-s 12049) 

CUADRO llo. 3 
continua e i6n 

Modl: Origen 
imp/•n- del 
Uci6n capiral 

1973 E.U. 

1969 E.U. 

1964 LU. 

LU. 

E.U. 
1961 E.U. 

E.U. 

1956 Can~d~ 

1960 E.U. 

1938 E.U. 

1973 E.U. 

l'J&4 t.u. 

1970 i.u. 

!.U. 
1972 E.U. 

1967 E.U. 

19SB E.U. 

1970 E.U. 

E.U. 

1972 Francia 

1973 Franela. 

19S9 E.U. 

1974 E.U. 

1972 Camd~ 



Nqmb1e de,,, f.1,•/ 
y 11bi(Jci611 "" le» cu;itro 
ln.1y0tt'J ~il~bft'<1m1~ntos 

M•cri: de~ c/~e ~n 1970 y 1975 

JI. Clnnt'd Meacs &np.¡cadon u India. S.A. 

22. Clrmcion Comp¡ny Cumtion Co!f e Mace 

Ormlion de ""hico. S.A. 
(1970. 2o.; 1975, lo.) 
CvNtion de Méx.íco, S.A. 

(.lm¡lion de Mkico, S.A. 

F'ido, S.A. 
JJ. Carcill lncorp. Cumtb, S.A. de C.V. 

J4. Ci~igy & Co. Cib.1.Ceigy Mexicana. S.A. 
de C.V. 

JS. Ckments W.W. Ooclot Pepper de Méx:ico, 
u 

26. Colby Charles B. Colby, S.A. 

37. Coca Cola l1l\! Coc.l Cola E.xport Corp. 
1\910. lo.¡ 1"75. lo.) 

The COQ Cola Export Corp. 

28. ac lnlernational lnc. A«iti'S Mazol¡ 

Pnx!uctos de Malz, S.A. 
(197S, lo.) 

PtOductos de Malz, S.A. 
(1975, Jo.) 
Productos de Mafz. S.A. 
(1970. lo.; J97S. lo.I 
l'rod\l<:tos de /,lalz. S.A. 

19. Con10fida1ed Foods Booth fisheries de México. 
Colp. $.A. de c.v. 

lmp.iq"" y Con&~cíón 
Fronrerizos de M.uamoros. 
S.A. 

30.. C!lrlcos T1opic•l1:1, S.A. Jndullrias Oico, $.A. 

JI. Oavis t~vor Corp. Oivis ftlvor de ~xico, 
S.A. 

ll. Oiwitd lnternalional Oawied lntemaliottaf, S.A. 
!ne. dt c.v.~ 

)l. OflJwl~ lay Company lndustriu Alimen!icin 
lotre»\ "'Club", S.A. 

(1970. lo.; 197S, 2oJ 

Clase mdustfl;il 

Preparación, con'ier.'ación y 
emp¿cado de ca1n<-.; !2Q.19l 

Fab. de feche cor.dens.ida, ev.parada 
y en polvo (20531 
fab. de lech~ conder.1.Jda, evaPQf"adJ 
y en l)'>lvo (2053> 
Fab. de feche condens.idJ, ev•por,da 
y en polvo (20.)]) 
fob. de leche conéens.ida, evaporada 
y en pol·.o !2053l 
Aliment~ para animalM (20'l8l 

fab. de azúcar y proouaos 
tniduates !203 Jl 
Fab. de concentr>dcs. jarabes y 
colo1antes pJrJ al:men!os (20o9J 
Fab. de concentrados. jarabes y 
colorances para a!1meoto1 •2089/ 
Fab. de olros produaos 
~limen1;cios 1209~1 

Fab. de concen1rados. ¡~rahes y 
colonnres par¡¡ alimet'\ro\ C.~OBQi> 

Fab. de concentracfo1. :arabes y 
a>lount~ para al.ment<?I 11039i 
f~b. de aceites. m.Jrp::n.n y otr.15' 
gr.u.as ve-gt-t.ales aln'T'IC!'l:t1c1as f209U 
f.ab. d, otras har1n•1 y produélQS de 
molino • b.l1e de c~e•ics y legvm•no-
sas (20291 
Fab. de concentrados. iJra~ v 
c~lor:intcs P•ra al•me~tos l~OJJ91 
f¡b, de alm•done1. f('cu:Js, levaduras 
y produC1o~ sím1l.11c~ \~frl!) 
hb. de s.als.is. 501).lS y ahmento1 
col•dos y en•a1.1dos !20141 
Prep., conseivac1ón y en'Jsado de 
pi!:'S(•dos y mM1>COS (~(}(,01 

Prep .. conseivación y 'nvaiado 
de pesc;ados y mariscO\ 120ó0l 

Prep., con¡: .• y elab. de con1c.,,as y 
encurtidos de frutas y \e~umbr<:s. 
jugei y mermeladas lWl-~l 

F•b. deo conccntrJdo1, jJtJ~S y 
colo"nies p.1ra alimentos IWB91 
Preparación. conservJc,:lri v 
tmp.>cado de carnes 12o.;9¡ 

f•b. de crema, maniequil~ y queso 
00521 

CUADRO No. 3 
cont i nuac ú)ñ 

Mode Origer. 
impfan· del 
t,JCIÓtl c•pi1al 

1968 E.U. 

E.U. 

1947 E.U. 

1953 e.u. 
1963 E.U. 

lU. 
1964 E.U. 

Suiza 

1947 E.U. 

E.U. 

1!!44 E.U. 

1974 E.lJ. 

E.U. 

1930 E.U. 

1~6 E.U. 

E.U. 

E.U. 

19.)1) E.U. 

lU. 

1976 Panam~ 

1961 E.U. 

1969 E.U. 

1962 Suiu 



Nombr~ de /J lilfJ/ 
y ubic.1ción ~n los Cudtro 
nuyores ~t.tblc-c1m1enzos 

Mdtriz de /.¡ clase en r 970 y ! F5 

J.4. ~ Monte Co. Productos del Monte, S.A. 
de C.V. 

.(1970, 2o.; 1975. Jo.) 
Productos Bali, S.A. de 
c.v. 
(En 1977 fue adquirida por 
Sabrim. S.A.) 
(1970, 4o.; 1975, lo.I 
Papas y fritot Monterrey, 
S.A. de C.V. (1970, Jo.) 
Alimentos Mexicanos 
Selectos, S.A. de C.V. 

frutas y Verduras SelecQ5, 
S. de R.l. 

lS. Oi Clorgio Corp. Oilmc, S.A. 
(1970. 2o.; 1975, 2o.l 

36. Oragoco Cmbh Oragoco, S.A. 

l7. (11mrk lnc. SmiftyCla. 

Ja. frrUche Dodge & f•iuche Dodge t. 
Olcott loe. Olcou de Mhico, S.A. 

39. fcflon lntcrndtional lnc. Felton Chemical Cra. de 
Mé•ico, S.A. de c.v. 

'40. Faí¡;cl Leach Mieles Nacionales, S.A. 
Foundation lnc. 

41. Cdry Valenline Frumex, S.A. 

42. General foods Sirds Eye de Mt!xico, S.A. 
de C.V. 

Ccncr;il Foocb de Mt!xíco, 
S.A. (1970. lo.; 1975, lo.) 
General Foods' de México. 
S.A. (1975, 2o.l 
Aceitera Ll Gloria, S.A. 

üf~s de México 

Rosa Blanca, S;A. 

43, Cenera! Mills lnc. Productos de Trigo, S.A. 
(1970, 4o.: 1975, 4o.) 

General_ Milis de Mé•ico, 
S.A. 

44. C~ber 1'1oducu Co. Cerber P1oducu, S.A. 
ªde c.v._ 

(IJS.e mc:JustáJ.I 

Prep., cong. y elaboración ae 
conseivas y encurtidos de rrvtas v 
~gumbrH. ¡ugot v mermr.i•das (2012) 
fab. de palo1no1as de maiz. papas 
fritn y productru sinulares (2094) 

Fab. de palomitas de malz. papas 
fritn y productos s1miLlres (20941 
Prep., cong. y elab. de conseivas y 
encurtidos de frutas v legumbres. 
jugos y mermelad~s 120121 
Fab. de salws, sopas v alimentos 
co!.dos y cnv.asauos <20141 
hb. de otros prO<!uctos alimentrc101 
(20991 
Fab. de concentradot. jarabes y 
colorantes para alimentos (2089) 
Fab. y t'nvase de s.a!. fab. de mostaza. 
~nag1e y otros condimcnlos t209SJ 
fab. de concentrados, jarabr\ y 
coloranJes par.a ahmcntos (.'.!089) 
Fab. de concen1rados. jar.ibcs y 
color.antes p>r.a alimentos 1ioo9: 
fab. de azúcar. produetos residuales 
(2031) y triramienro y envase d~ miel 
de abeja (206~) 
flb. de concentr.tdos. jarabes v 
color;int...s para alimentos !2089) 
Prcp .• cong. y elab. dr consNvas y 
tncurtido> de frutas y legumbres. 
jugos" mermeladas 120121 
f•b. de café salubre y envasado de té 
120271 
fab. dC' concentrados. jarabes v 
color•nlcs para ahmenlos (20891 
fab. de acc1t,•s. mar~arina1 y mras 
grasas vegr.1ales al1ment1c1as 1209 t J 
f)b, dC' calé soluble y envas.ado de té 
l202n 
Fab. de salsas. sopas v alimentos 

,coL>dos y t•nvas.ados (20141 
Fab. de g.1Uctas y p.Jstas alimenticias 
<2071) y fJbr1cJc.1ón de harina de 
ttigo 120211 
fab. de otros producto\ .alimenticios 
(2099) 

. Prep .. cong. y el.ib. de conseivas v 
encurtidos de fr1itJs y legumbres. 
jugos y mermel.:id..s 12012) 

CUADRO No. ' 
continuacór: 

Mode º"flffl implan· del 
ración cap11JI 

1962 E.U. 

1953 E.U. 

1966 E.U. 

1975 -E.U. 

1973 E.U. 

1972 E.U. 

1967 Alemania 

E.U. 

196) l.U. 

1963 

E.U. 

E.U. 

1967 E.U. 

1957 E.U. 

1962 E.U. 

1953 E.U. 

1962 E.U. 

E.U. 

1948 E.U. 

1967 E.U. 

1967 E.U. 



Nombte dt' l:i filiJ/ 
y cibic.ción rn /oJ cu•tro 
ma)W~ e1r•ble<1m1enros 

Malliz de l.i el•~ en 1970 y 1975 

~rber Ptoduct1, S.A. 
-de C.V. (1970, 4o.) 

45. ~tz ~ & Co. lnc. Empacadora de Frutas del 
Pap¡lo.1pan, S.A. 

46. Cmudan Oudendorf Civaud•n de México, S.A. 
A.C. de C.V. 

.C7. Crc-en Cran of Champi~ones de 
C&Nd• Ltd. Cuadalajar•, S.A. 

48. Criffith labs. lnc. labot•toríos Criffith de 
México, S.A. 

49. C11c/.i Jeslls l';inamericana de 
Crenellna, S.A. (1975, 4o.) 

SO. H. l:Qhnllann and H. Kohn11ann de México, 
Co. lnc:. S.A. de C.V. 

'1. lleiblcin lnc. Kenlucky fried Chicken 
de México, S.A. de C.V. 

,,. '""'""'°''""""' MuH1tood• 
&.a H•ciend•, S.A. 

~ Hacienda, S.A. 
La Hacienda, S.A. 
~ Hacienda, S.A. 
Alimentos Especiales. 
S.A. de C.V. 
Robin Hood Muhiloods 
lid. 

SJ. lnlctnation..1 Flavors & lntNnaiion.il ífdvors and 
fugances. l~c. frag•nces, S.A. de C. v. 

S4. lb.Je food lnc. Pescamar de México, S.A. 
de C.V. 

SS. lnterlood (otros) Suchud Mexicana, S.A. 

S6. nr·Contincntal Oaking Continental de Alimcnto1 
S.A. de C.V. 

57. Japar¡ Conon Company Aceitera N.icional. S.A. 

58.. Jabot Corp. AGmentos Mejor.idos, 
S.A. de C.V. 

59. lohn W. Eshelman & Cia. Rosa Roja, S.A. 
Sons de C.V.· 

60. lowa Oeel Pr<Kessors Qvnos y. Cl.l. Amado, 
5.A. 

C/J.Se indu11riJI 

hb. de sals.is. 1opa1 y al1men1os 
col•dos y envHados 12014) 
Prep .• cong. y elab. de conservas y 
encurtidos de frulu y legumbres. 
jugos y mermeladH 120121 
f.¡b, de otros productos alimenticios 
120091 
Prep., cong. y elab de con1erva1 y encur· 
!idos de frutas y le~umbres. jugos y mer· 
meladas 120121 

Fab. de concentrados. jarabe1 y 
colorantes para alimentos 120891 
F•b. de Oanc1. gelatina1 y produetos 
1imilares 120541 
Fab. de concentrados, j~ra~s y · 
colorantes pata alimental 12089) 
Preparación, conservación y 
empac.ido de carnes (:049) 
Conservación de íruras y lesumbrei 
por deshidra1ación IWI 1) 
Fab. de alimentos para animales 120'l8l 
fab. de alimen1os para an1male, C2()')8) 
fab. de alimcntm para animales 120'!81 
fab. de galletas y pa11a1 alimen1i¡;1a1 
12052) 
F.ab. de alimentos para animales (20981 

Fah. de concentrados, jarobes v 
coloran1cs para al1mcn1os i!Cll9l y 
lab1icación y envase de ,.1. fao11caci6n 
de mostaza, Vtna~re y otros 
condimentos 11095) 
Prep., conwrv. y enva~do de ~ados 
y mariscos (20GOI 
fab. de dulces, bombones y 
confituras 110821 
fab. de pan y pa1teles 12071) 

Fab. de aceites, margarinas y 01ra1 
grasas vegetales altmen1tcias 12091) 
Fab. de galleus y pastu alimenticias 
(2072) 
fab. de alimentos para animales 12098) 

Desgrane, deicascar~do y 1;mp;eza, 
selección y tostado de otros produelos 
agrfcoLii 12028) 

CUADRO No . • 
continuación 

Mode Origen 
imp/•11· del 
tac1ón cap1u/ 

1959 E.U. 

1971 Suiza 

Suiza 

Can<1d.< 

1954 E.U. 

1968 Es palla 

E.U. 

e.u. 

19611 l.U. 

19&0 E.U. 
1960 E.U. 
1965 E.U. 
1972 E.U. 

E.U. 

1961 E.U. 

1970 E.U. 

Suiza 

1964 E.U. 

1964 E.U. 

1973 E.U. 

E.U. 

1953 E.U. 



CUADRO No. 3 
continuación 

Nombre de la fili'I 
y ubic"idn "n los cu'rro Mo<k Ori¡¡m 
mayores tsl.lblc<imí1mlos implan· d.,/ 

Matriz d" la el~~ "n 1970 y t97S Clue industrial la(ÍÓI) capital 

61. Kelloa Corp. Kello¡¡ de Mblco, S.A. Fab. de otru harinas y p!Oductos de 1951 E.U. 
de C.V. molino a base de crreales y 
(1970, lo.; 197S, 2o.) leguminosas 120291 
Kelloa de Mé•ico, S.A. Fab. de pJlomitas de malz, p.ipas 1951 e.u. 

·11975, Jo.) friW y productos similues (20941 
62. Knftco Co. líraft Foods de México, Fab. de crema, mantequilla v queso 195S E.U. 

S.A. de C.V. 120S2l 
(1970, lo.; 1975. lo.) 
Kraft foods de México, Fab. de crema, mantequilla y quC$0 1961 E.U. 
$.A. de C.V. (2052) 

63. L.awr{s Foods Alimentos l.awry's, S.A.. F.itb. de dulces. bombones y 1966 E.U. 
1n1ern.11ional tnc. de C.V. confituras 12082) 

64. M.tvibel. B. V. Zw.anenbcrg de México, Prrp. de conservas y empacado de 1968 Holanda 
S.A. carnes (20491 
Alosa, S.A. Prep. de conservas y empacado de Holanda 

camts (2(}19) 
65. Marina Colloids lnc. lndusrrias Celmcx. S.A. Fab. de flJnes, gelatinas y productos 1963 E.U. 

similares (20541 
66. M.ilta, S.A. Fab. de alimentos para animales 120981 1955 

Malta, S.A.: (1975, 4o.) Fab. de alimentos para animales (20981 1962 
Mali., S.A. Fab. de alimentos p•r;i animal<>• 120981 1962 

67. M.l¡¡d•w• MFC Co. CI.!. Nacional de Carnes, Japón 
S.A. de C.V. 

68. Maclcenzie Angus B. Emp.acaóora de Ciborca, Prep .. cong. y elab. de conservas y 1966 E.U. 
SA encunidos de ltutas y legumbres, 

lugos y mermeladas 12012l 
69. MaUin C •. lnc. Fries and fties lnrernational Fab. de "concenlrados. jarabes y 1973 E.U. 

de Méidco, S.A. colorantes p.:ira alimento~ 12089) 
70. Marrior Corp. M.111io1 in flirc Services de Fab. de orros productos al;menticios 1960 E.U. 

M~xico, S.A. de C.V. (2099) 
· 71. Maru~ni ~crp. Vitalimentos. S.A. de C. V. Prep., cong. y elab. de coMervas, \974 Japón 

rncunidos de frutas y legumbres, 
jugos y mtrmeladas (20l 2l 

72. Minute Mayd Club lugos Concenrrados, S.A. Fab. de concentrados, jarabes y 1959 E.U. 
(1970, 4o.) colorantes p.Jra alimentos (20U9J 

73. Mlnikata y Cia. . Minibta y Cia., S.A. fab, de aceites. mantequilla y otras 
grasas wt¡etales alimenticias (2091) 

74. Mid-Valley Produru Mld Valley Products Prep., cong. y elab. de con.servas y LU. 
Corp. encurtidos de frutas y le¡;umbres, 

Jugos y mermeladas 12012) 
75. Miles uboratorics lnc. Industrias Cllricas, S.A. Fab. de concentmlos, jarabes y 

coloranlt'S para alimenlos ~20891 
1961 E.U. 

Color de Car amelo, S.A. Fab. de concentrados, jarabes y 1966 E.U. 
colorantes para alimentos 12089) 

PloduCIOs Nutriciona!es, fab. de concentrados, jarabes y E.U. 
S.A. colorantes para alimenros (20891 

76. Moxie Industries lnc. SOidado de Chocolate, S.A. F1b. de dulces, bombones y 1971' E.U. 
c:onliturn (2082) 

. 
·,.;¡' 

. ' 



CUADRO No. 3 
continuación 

Nomb1é dt1 la rili..J 
y ubicación t1n los cuarro Mode 01i¡;cn 
miyote estJb/t<;imienros implan· del 

M111/z de la cU5e tn 197'0 y 1975 CIJ.S<! industrial t.lción apiuf 

77. McCormick & Co. lnc. McCormlck de México, Fab. y envase de sal, fab. de mos1aza, 1947 E.U. 
SAdeC.V. vinagre y otros cond1men1os 12095) y 
(1970, lo.; 1975, lo.) prep., cong. y elab. d~ con<etvdS y 

encurtidos de fru1as y kgumbres. 
jugos Y merme~d;is 12012. 2027 y 2089) 

78. N¡blsco lnlernalioml Nablsco Famosi, S.A. f¡b. de galfeus y pastas alimenticias 1955 E.U. 
(1970, 3o.; 1975, 3o.) (2072) 
Productos Alimenticios Fab. de goallt"Us y p.a11as alimenticias 
La Aurora, S.A. (2072) 

1966 . E.U. 

79. Nestlo! A!lmenurl.11, S.A. Cia. Nestlé, S.A 
(1970, lo.; 1975, 1 o.) 

fab. de café soluble y envasado de té 
12027) 

1960 Suiza 

CQ. Nestl~. S.A. Fab. de leche conden!.1da, evaporada 1935 Suiza 
(1970, Jo.; 1975, 2.o.I y en polvo (20531 
Cia. Nest~. S.A. fab. de leche condonsada, evaporada 1944 Suiza 
(1970, 40.; 1975, 3o.) y en polvo 120531 
Cia. Nestl~. S.A. Fab. de leche condensada, evaporada 1955 Suiza 
(1975, 4o.) y en polvo (2053) 
0a. Nest~. S.A. Fab. de caíé soluble y envasado de té 

(2072) 
1963 Suiza 

Cia. NestU. S.A. Fab. de leche condensada, e,..aporada 1970 Suiza 

-lnd~s B.imbino, S.A. 
y en polvo (2053t 

Svfl• 

eo. Nort.on Simon Exlr3ctos .- Oeriv1dos, S.A. Fab. de concen!rado1, ;a,.bes y 1959 E.U. 
de C.V. colorante para alimen10• 120891 

81J Nonhon Norwich Sales Ha?". s.A. fab. y envase de sal, fab. de mostaza. 1947 e.u. 
· Products lnc. (1970, :?a.. \'inagre y otros condimentos (2095) 

Sales H~. S.A. f&b. y envase de sal, fJb. de mosraza. 1965 e.u. 
rilugre y otros condimen101 (20951 

Sales Ho¡:r $..."- Fab. y envue de s.il, fab. de mnslJZJ. 
vin.igre y ottos condimentos 12095) 

1969 E.U. 

Sales del~ fab. y cnva~ de sal, fab. de mosraza. 
rinagre y 01tos condimcnros (209jJ 

E.U. 

82. National Starch & Anmal, S.'-~ C.V. fab. de almidones. f~cul.ts. levaduras 1973 E.U. 
Chemical Corp. y ptoducto• similares (20921 

8J, Nonh & South Coloidalc! ::_~. S.A. hb. de ll~nes. gelalinas y pro<luctos 1959 e.u. 
American Co. similares 120541 

e.e.. NonhNP Kins & Co. Nonhrup ~ • Ol.. S.A. Desgrane, destaK .• limpie:., sell<ción 1966 E.U. 
y tonado de orroi. produC1os a¡;rlcolas 
0028) 

85. National Mobssct Co. Namolco ie ~ S.A. Fab. de azúcar y productos residuales 1967 E.U. 
(20311 

86. Milk Protelns !ne. Proter~s..&..~' fab. de cajetas, yo¡:ures y otros E.U. 
.Alimenta.< productos a base de leche ll0591 

87. Pet lncorporated Almace,,.,. ~"- l'ttp., cong. '/ elab. de conserv;u y 19~6 e.u. 
·S.A. de c1. encunidos de frutas; ltgumbrcs, 

·Almacene-~cs. 
jugos y mermef,¡das (20121 
l'rtp., con1crvación y empacado de 1967 E.U. 

S.A. de C.\ ames 120491 



Malrll 

&8. 1'1.!net.1, S.A. 

89. Prpsko, lnc. 

90. Pillsbury 

... r'C.iftc Oil Sttds !ne. 

t.l. l'roa•" & c.imble Co. 

93. lblston Purina Corp. 

94. Rlchardson Merrel !ne. 

Nombre de la ftltoJ 

JI ublcad<fo "" io. ""ª'"' 
tnal/(kCJ atab/.c1mten1oi Cf<1S41 lndu1tnal 

dt! lo clmt tn 1970 y 1975 

Cia. Dulcer¡ lady f•b. de dulces. bombones y 
Baltimore, S.A. confiluru (10021 
Prpsicola Me•icana, S.A. fab. de concenlrddos. jar;ibes y 
(1970, 2o.; 1975, ~o.) colorantes par;i alimen1os !?089) 
Pepsicola Me~icana, S.A. Fab. de concentrados. 1ar,¡bes y 
(1970, 3o.) colorantes JU'ª alimentos 120091 
Sabritas. S.A. de C.V. Fab. de p.¡lomrtas de maiz, papa 
(1975, 10.1 frit;is v productos 5imi:41es 12094) 
5.abritas, S.A. de C.V. F.ab. de palomitas. de maiz. pa~s 
(1975, 2o.) fritas y productos similares 12094) 
Productos Pepsico, S.A. f¡¡b. de palomita¡ de maiz, p;iou 
(1970, lo.) fritas y productos similare-s 12094) 
~lleus y Pastas, S.A. fab. de gallelu y pasta.s alime<lticias 

12072) 
Alimentos Rex. S.A. Fab. de galletas y p¡1t.u aliment.icias 
de C.V. (2072) 
Alimentos Cara, S.A. Fab. de galletas y p¡1tas alimenticias 
de C.V. (2072) 
Pasw finas Covoacln, S.A. f<lb. de gJOctas v paseas alimenlicias 

(2072) 
~millas Nacionalt'1, S.A. fab. de acei1es, margarina y otras 

CUADRO No. 3 
continuación 

Mode °'1gen 
ltrtp/art· del 
todón copita/ 

1974 E.U. 

1949 • E.U. 

1961 E.U. 

1965 E.U. 

1972 E.U. 

E.U. 

1933 E.U. 

E.U. 

1~67 E.U. 

1972 E.U. 

E.U. 
:···· J!!A•"I, \'tjlf:l~les .1lit'nPnf•('I•• llt"r'Oll 

Procter & Cambie de fab. de aceiles, m;irgarinu y otras 1971 E.U. 
México, S.A. ¡rasas vegetales y alrmenlrcias (2091) 

Nutrices, S.A. de C.V. MaL!nza de ganado (204 ll 1967 E.U. 
(1970, Jo.; 1975, 1 o.) 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de ali!nentos para anim~lcs (2096) 1957 E.U. 
(Querl!taro) (1970, lo.; 
1975, lo.) 
f".:rina, S.A. de C.V. Fab. de alimentos para animales (20'18) 1960 E.U. 
(Nuevo Ll'6nl . 
Purina del Nor~ie, S.A. Fab. de alim1m1os para animales 12096) 1964 E.U. 
l'urina, S.A. de C.V. Fab. de alimentos para annnalcs (20'J8l 1964 E.U. 
(Tbxquer) 
Plirina del Paclíico, S.A. Fab. de ar.mentas pu.a anim;iles (2098) 1966 E.U. 

·de C.V. 
Purina, S.A. de C.V. f;ib. de alimentos para anim;i!es f.?098) 1967 E.U. 
(Tbxcalal 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de arunentcn pua animalet (2098) 1968 E.U. 
(Torre<ln) 
l'urina, S.A. de C. V. fab. de .¡fimentos p.ira animale1 (2098i 1968 E.U. 
(CuautitlJnJ 
(1970. 4o.; 1975, 3oJ 
Distrib. Purlna de /alisco Fab. de alimentos para animale1 <2090) 1973 E.U. 
Industrias Purina, S.A. fab. de alimenios para animales 1.2098) E.U. 
de C.V. 
Richard son Merrel, S.A. Fab, de dulces. bombones y 1965 E.U. 
de c.v. (1970, 20.; confituru (20821 
1975, lo.) 



CUADRO No. 3 
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Nomb<e de lo /111Gl 
A/lo de Ortgen 

Mok1S 
, ub/codc51t Ctt loo t'UOll'O 

Cbr lndWl1141 Impla"' dtl movar"" e>tabkdrni<nto1 
lod6" copila/ de lo dcu< en 1970 y l 915 

9S. Sanla ft Oriscoll Frut.u Refrigeradas, S.A. Prep., cong. y elab. de conservas y 1965 E.U. 
hcktnCorp. encurtidos de lrulas y legumbres, 

jugos y mermeladas (20121 
96. Slmuel 1.Jndlman CMcoi; Refrlger.dO'I y Prep., cong. y elab. de conservas y 1972 e.u. 

bportaciones encurtidos de lruras y legumbres, 
jugos y mermeladas (20121 

'11. Societl flnanci~e de Alimentos findus, S.A. Prcp., cong. y elab. de conserva y 1971 Suiza 
~ent tndusuiel encurtidos de lruras y legumbres, 

Allmtn!OS FindU1, S.A. 
jugos y mermeladdS (2012) 
Fabricación de helados y· paletas 1%5 Suiza 

(1975, to.) a.l9n 
te. Schwatt 54!rvices Glucos¡, S.A. Fab. de concentr.dos. jara~s v 1953 E.U. 

lllte1n1tional Ud. colorantes p«r.t alimentos 12089) 
99. Slablishment Lld. hnm lndustrW, SA. Prep., conserv. y emp.icado de carnes 1961 l~lia 

c.2049) 
100. Standard Brands lnc. lnclUJtrias Mexicanas f;ab. de almidones, féculas. levaduras 1966 l:.U. 

y p1oductos similares (20921 
Muen Alimenticfas Fab. de llanes, gelatinas y productos 1967 E.U. 
lnttrnacionale$, S.A. de similares (2054) 
C.V.'(1970, 1o.; 1975, lo.) 

l'toductos Selmu, S.A. Fab. de dukt:'S, bamboneo y 1%!> l.ll. de C.V. confüum (2082l 
Caahualn del Norte. S.A. fab. de palomiru de marz. papas 1967 E.ll. 
de C.V. fritas y productos similares (20'.l41 

t01. Slangc Co •. $Unge Pesa, S.A. de C.V. Fab. y envase de sal. f.Jb. de mos1aza, 1955 E.U. 
(1970, w.: 1975, )o.I 1<iiugre y otros co11dimenro1 (209Sl 

tm. Slralford o( Tex.u lnc. Huevos fértiles de Fab. de productos p.¡r.i animales (20981 1967 E.U. 
Cuemacan 
Huevos fértil~ de F.tb. de productos p.¡ra animales 120'J8l E.U. 
Cuadal.ijara. S.A. 
Hu"'°s fértiles de F.tb. d~ productos para animales (2098) E.U. 
Monlet!ey 
Nutrimentos del Sureste. S.A. f.ib. de productos pa1a animales (20981 1972 tu. 

10J. Standlcy Scheluy Cent Helados Imperial. SA. F.ib. de helados y palct•s (20<J7l 1970 E.U. 
104. Socíell Pa1ticipuioni Productos Alimenticios del Prep .. comcN. y crwas.1do de 1972 lralia AJimencui, S.P.A. Mat, S.A. pe$Cados y mariscos (2()(.()) 
105. Stwn Up lnlern.icional ~en Up Mexicana, S.A. hb. de concentrados, jJrabes y 1962 E.U. 

ltlc. de- C.V. color~ntei. para al1mcnros f20D91 
106. Spic:e-hlands lnt. Spice lsl¡nds de México, Fab. y envase de );lf. fab. d~ mo,1ua. 1971 E.U. 

S.A. de c.v. wlnagre y ot1os condimentos (20951 
101. ih«' Quaker Oa1s Co. Fibriu de Chocol.ttes Fab. de COCo.l y chocoLltc de mes. 1970 E.U. 

La Altea, S.A. de C.V. 12081) 
(1970, lo.; 1975, lo.I 
l'rod. Alimcn1icio1 la Ñlta Fab. de dulces. bombones y 1970 E.U. 

conli1ur .. s (2002l 
J'rod. Quaker de México, Fab. de otroj productos alimenticios 193S E.U. 
S.A. de c.v. f2m> 
Flshtr Prke de M~"i<:o, Fab. de concentr.adoi. jJrabc1 y E.u: 
S.A. de C.V. cotor .. ntcs p.ar~ alinlentos 120691 
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MOllU 

p 111>lQK!dn ni lru cuorra º°"" llldWlrlal Implan· del mova<u .utabledmlento• 
/Qc16n capllQ./ d• lo c/tue In 1970 V 1975 

At:n, S.A. de C.V. ~gran .. , dcsc3scarado. limpiel•. 1973 E.U. 
seletci6n y rost.ado de 01ro1 produe1os 
agrlcol.u (202í:l 

toa. The Wi!í1om Corp. F1b. de Aliment°', S.A. 
de C.V. 

Fab. de ~n y pasteles (2071) 1973 . E.U. 

109. Tootsle Rolls Tutsl. S. de R.L Fab. de dufce1, bombones y 1968 E.U. 
1r>dust1ies lnc. collliruras (2062) 

109. Tyson foods lnc. Chlclen Hui Svstems de E.U. 
Mblco 

110. The Culo>e Co. Productos M'jorados, S.A. 
de C.V. 

Fab. de p.tn y pasteles U0711 1931 E.U. 

11 t. Topp'J Chewlng.Cu~ Topp's de México, S.A. F1b. de chicles (20631 1973 E.U. 
lnc. de C.V. 

112. Onirrd Brattds Clemente )acques y Cf.l., l'rep., cong. y elab. de conie!Vas y 1970 E.U. 
S.A. de c.v. encurtidos de lru1a1 y legumb1e1, 

jugos y merni.:ladas 12012) 
Clemtnle Jacques y Cia., P~ .• conserv. y empacado de carnes 1970 E.U. 
S.A. de C.V. 12049¡· 
Comercial Cartago, S.A. Prep., cong. y elab. de conservas y 1967 tu. 
.clt c.v. encurtidos de írutas y legumbtH, 

Jugos y mermeladas (:!0121 

1 U. Unlwml foocls Co. leviau11 y ílor, S.A. fab. de .almidones, féculas. levaduras 1924 t.VJCspatl.>. 
"(productos similares 120921 

flllpresa Agrlco!a . E.U. 
llldusui.11. S.A. 

11-4. Utthy Petit & Co. Ambesea de México, S.A. Fab. de cohcenmdos, jarabes y 1966 E.U. 
(Olorantes para alimentos (20891 

115. luarenet leil Congeladora Emp¡cador.;i Prep .• cong. y e!Jb. de conservJs y 1959 E.U. 
NJClonal, S.A. encurtidos de frutas y lc;umbre1, 

O(jblitos Me.rcanos, SÁ 
jugos v mermelada1 {2012) 

116. William UndetwOO<l Prcp., consetv. y empacado de carnes 1974 E.U. 
&Co. efe C.V. (2049) 

lt7. War11tr lambert Oa. Coloni.¡l fab. de dulces. bombones y 1936 E.U. 
· Company conr.tum 120821 

Chicle Adam1, ·s.A. Fab. de ch1det (2063) .1933 E.U. 
(1970, to.: 1975, lo.) 
Chlde Ac!Jms. S.A. F.ib. de chicle$ 120831 1968 E.U. 
(1970, 2o.; 1975, 20.) 
Chicle Adam1, S.A. F.ib. de chicles (2083} 1974 E.U. 
(1970, 3o.; 1975, Jo.) 

118. W.algreen Co. Silnborns Hnos., S.A. Fab. de dulces. bombones y 19SJ E.U. 
cunfilum (20621 

119. Wuncr Jenklnson- .:o. War~ Jenlcinson, S.A. fab. de concenrrado1, ja1abe1 y 1964 E.U. 
deC.V. ' coloranre1 para alimentos (2089) 
Pana~rlQna de Sabores, fab. de concenuadoi. jar.abe1 y E.U •. 
$.A. color.anres p.ira alimcnros 12069) 

120. W.W. UndefWOOd Co. Ac'«nl lnternatio11al de Fab. y envase de s~I. fob. de momza. 1971 E.U. 
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