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INTRODUCCION. 

El presente trabajo fundamenta su razón de ser, en la n~ 

cesidad de saber cuales son los pasos más adecuados de un fortale

cimiento industrial, que haga posible el que todos los sectores 

económicos y sociales de la entidad resulten beneficiados con di--

cho proceso. 

El estado de Aguascalientes, desde a fines de la década 

de los años 7o•s, entró en una nueva fase de evolución en su estruQ 

tura económica• Buscó decididamente desarrollar un proceso de in

dustrialización. Esto, sin embargo, no significa que las activid~ 

-des industriales no hayan estado presentes· en su estructura econó-, 
mica, lo que se quiere asentar es que a partir de entonces el sec

tor industrial desempeña un papel cuantitativa y cualitativamente 

definitorio en el futuro socio-económico de la entidad. 

La actual administración estatal (1900-1986) se propuso 

como objetivo principal de su acción el llevar a cabo la concretiz~ 

ción del proceso de industrialización. no obstante hasta el momen 
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to no se ha hecho expl!sito un programa estructurado para lograr el 

desarrollo del sector, el cual contemple el tipo de industrias a 

instalar, logrando con ello la máxima integración con las indus--

trias ya existentes en la entidad, 

Hasta el momento, el proceso ha seguido en gran medida 

la inercia de la acción de Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

(1979-1982), el cual no contempla la conducción de los procesos de 

industrialización estatales, Es por ello que, la ubicación de 

plantas en el estado ha sido muy variado, haciendo que el sector 

no esté creciendo de manera tal que las nuevas industrias se entr~ 

lacen con las ya existentes, 

A la evoluci6n histórica de la industria local se le pu~ 

de diluir en tres grandes fases• La primera de ellas, corresponde 

al período de formaci6n de la base industrial, y se puede remontar 

a la finalización del siglo, cuando se ubicaron en el estado los 

talleres de reparación del Ferrocarril Central Mexicano y la Gran 

Fundición Central Mexicana (ASARCO), La segunda, ubica su inicio 

en la d~cada de los años so•s y termina a mediados de los años 70's; 

esta etapa se caracterizó por la aparición de un sinúmero de empr~ 

sas familiares, productoras de bienes de consumo, con alcances tan 

sólo regionales, Termina esta, cuando el estado es objeto de aten 

ción de parte de los programas de desarrollo industrial y regional, 

con ello se inicia el actual proceso de industrialización estatal. 

En la presente investigación, a las dos primeras fases 

se les denomñ:na como el Patrón Preexistente de Industrialización 

estatal (PjX), mientras que a la Última se le llamar~ el Patrón AQ 

tual de Industrialización (PA), Por tanto, el ámbito temporal del 
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estudio, el F:.!:X abarca los años 1970 a 1Y75, pu~s pura el se cuen

ta con la información proporcionada por los Censos I!1duatriales r.: 

y X, para ambos años; a su vez, el PA esta comprendido por la i.r:dt.<]. 

trialización llevada a cabo a partir de 1976 a la fecha, para lo 

cual se cuenta con información proporcionada por la Secretaría dv 

Desarrollo Industrial del gobierno del estado. 

Establecido lo anterior, cabe asentar que la hipótesis 

directriz que regirá al estudio establece que1 

Las plantas industriales, instaladas en los Últimos 5 

años en la entidad no registran una adecuada correspon-

denc ia con la estructura del· sector manufacturero preex

istente, por lo que los frutos de la especialización, 

habida en la industria no está siendo aprove-:hado por el 

actual proceso de industrialización. 

Es decir, el PA no est~ debidamente eslabonado al PEX, 

por lo que no se está tomar.do en cuenta, y mucho menos fortalecien 

do la dinámica industrial que históricamente viene presentando la 

economía íestatal. 

Se pretende arrojar luz sobre este aspecto, para lo cual 

se propone un nuevo esquema de industrialización, el cual aprove-

cha la vocación industrial del estado y la nueva dinámica indus-

trial. Lo anterior conforma al Patr6n Propuesto de industrialhn

ción (PP). 

Para lo~rar este propó::;ito se hace UGo de una base tc:óri 

co-r.ietodolÓ,:';ica de corte estructural-funcionalista y ce aprovecha 

los postulados de la escuela de pensamiento r.conómico latir;oamcr i-
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cano (Cl,;PAL). Tar:i'oién :::e utilizan la::: proposiciones conceptuales 

de la l'cor!a de la 3ase ...O:conómica y de la recría de los Polos de 

.Jcsarrollo. rara el análisis empírico, metodológicamente se em--

pl~aron los instrumentos propios de los estudios regionales, tales 

como el Coeficiente de Localización Industrial (Ci) y la Técnica 

de C~~bio y Participación (dEij), 

Para la obtención del PP, se procurara caminar de lo ge

neral a lo particular, por ello el estudio se inicia con un repaso 

a los conceptos t.eoricos 'sobre el proceso de industrialización, r~ 

:ionalización, especialización y motricidad industrial, esto con-

forma al capítulo I. 

~n el capítulo II se revisa el comportamiento del proce

so de industrialización nacional y su expresión regional. 

En el capítulo III se revisa la estructura y funcionali

dad de la industria a nivel reeional, este permitir~ crear el te-

lÓn contextual que ayude a explicar el proceso de industrializa-

ción en el estado de Aguascalientes (capitulo IV). Finalmente se 

concluye con la proposición de un esquema de industrialización. 
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CAPITULO I 

EL MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Para la elaboraciSn del encuadre teSrico que norma y -

fundamenta la investigaciSn, se har! una reseña conceptual sobre 

los procesos de industrializaci8n y regionalizaci~nt sobre el pen 

samiento estructural-funcionalistas sobre las teorfas de la base 

econ8mica y los polos de crecimiento. 

El estudio se desarrolla en base a una conjuncign de 

teortas que han evolucionado separadamente entre si. Por un lado, 

se hace acopio del ani1isis de la teorta de la industrializaci8n, 

desarrollada por la escuela econgmica estructuralista de la CEP.Al.

ONU, tomando como fuente documental los escritos de H8ctor Soza 

Valderrama (1), J.Gracierena (2) y o.e. Lambert y J.M. Martin (J) 

(1) Sosa Valderrama H. "Planificacign del desarrollo industrial"• 
Edit. Siglo XXI, M#xico 1977• 
(2) Graciarena J. "La industrializacign como Desarrollo". El tri
mestre econ8mico. FCE, Vol L No. 124 M$xico 198J. 
(J) Lambert D.C. y Mart!n J.M. "America Latina• Economtas y So-
ciedades" FCE, M&xico 1975. 
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Finalmente, para la realización de análisis espacio-t~ 

rritorial de la industria se utiliza la t~cnica de Cambio y Part1 

cipacign (Shift and Share) y del Indice o Coeficiente de Localiz~ 

cign Industrial, presentes en los trabajos de G. Garza (11). 

Esta gama de instrumentos y categor!as, paralelamente a 

la metodologta empleada para procesar la informaci6n censal, con~ 

'tituyen la armaz8n formal que permitir! obtener los resultados 

que har&n posible formular y proponer, un patr8n industrial para 

el Estado de Aguascalientes. 

A) La Teor!a del Proceso de Industrial.izaciSa. 

Dado que los patees de Am#rica Latina, desde la cuarta d~cada 

del presente siglo, se vieron en la necesidad hist8rica de llevar 

a cabo un proceso de transformaciSn general de sus sistemas econ~ 

mico-sociales, iniciaron un proceso de modernizaciSn de sus soci~ 

dades. Este proceso se entendi8 como la ejecuciSn de " ••• cambios 

radicales en los patrones de organización de la sociedad y el Es~ 

tado, de las formas de producci6n y consumo, de estructuraci8n de 

las clases sociales, de acción e institucionalización pol!tica y 

de inserci6n internacional de las sociedades nacionales ••• " (12). 

· El principio generador de este proceso lo constituyS la aplica- -

ciSn del m!s alto conocimiento tgcnico-cienttfico de la sociedad. 

(11) Garza G. "Industria izaciÓn de as rinci alea ciudades de 
M~xico" El Colegio de Mexico, M xico 1980. Y, "La estructura y_ 
DinGOmica Industrial del Area Urbana de la ciudad de Mhico" Demo
grafia y Economfa. El Colegio de M~xico Vol. XII, No. J5 M~xico 
1978. ~ 
(12) Graciarena y Jorge. "La industrialización como desarro lo". 
El Trimestre EconSmicoa FCE, Vol. L No. 199, M xico 19 J, pag. 
1225. 
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En cuanto a la utilizaci~n de las categor1as teóricas del análi-

sis estructural-funcionalista, que hace posible la identificaci8n 

de un patrSn en el proceso de la industrial.izaci8n, se tom8 como 

reterencia principal los escritos de M.Levy (4). F.Perrowc (5) y 

W.L. Sampedro y M.Ramfrez Cortina (6). 

La delimitaci8n y funcionamiento industrial de las re-

giones y la entidad, se derivan de la teoría de la base econ8mica 

plasmada en los trabajos de W.Isard (7) y s.Chapin (8). En el e~ 

so de la teorta de los polos de crecimiento se utiliz! el escrito 

de F.Perroux (9) y de J.L. Coraggio (lo). 
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Latinoam~rica en general, y por tanto M~xico, consider8 

que lo m~s conveniente para lograr la modernidad era imitar la ID.!! 

nera en que los pa!ses m«s desarrollados lograron su proceso, que 

consistió en incorporar tecnolog!a en el sector productivo mds C.!! 

pas de absorberla, el cual no podr! ser otro que la industria. 

De este modo se interiorizg la idea de que para lograr la modern! 

dad de la sociedad hab!a que industrializarla. 

Por eso cuando se habla de industrializacign se tiene 

en mente al ••• "sistema de produccign surgido del continuo desa-

rrollo, estudio y utilización del conocimiento cient!fico, basado 

en la división del trabajo y en la especializaci8n, en la utiliZ,!! 

ción de elementos meclnicos, qutmicos y energ3ticos, as! como de 

factores intelectuales y de organización" (lJ). El resultado de 

esto es la conformación de una Sociedad Industrial, un tipo de 

sociedad condlclonada por la dinlmica del conocimiento y raciona

lidad t~cnico-cient!fica aplicada a la producción industrial. 

(14). 

Como el fengmeno perdura a trav~s de tiempo, entonces 

se establece un Proceso de Industrialización, el cual se entiende 

· como el aumento de la importancia relativa, de la industria manu

facturera en la econom!a nacional. (lS). 

(lJ) Definición tomada de "Enciclopedia Internacional de las Cien 
cias Sociales~,Tomo IV. pag. 729. 
(14) Graciarena, Jorge. opus cit. pag. 1214 
(15) V~ase, Chenery, H.B. "Modelos de Desarrollo Industrial". El 
Trimestre Econgmico. Vol. XXIII, No. 109 1 pag. 1)5. 
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Cuando el ritmo de la producci~n industrial avanza rel! 

tivamente mis rlpido que el crecimiento del producto nacional, se 

dice que la econom!a registra un alto Grado de Industrializacign. 

Existen dos formas de entender el proceso de industria

lizacign, una de ellas es cualitativa y la otra es cuantitativa. 

La primera implica aspectos normativos y se habla en este caso de 

un Desarrollo Industrial, entendido como la obtencign armoniosa 

de los atributos de la industrializacigD, a saber, cambio estruc

tural de la producciSn amplia generaci8n de empleos, cambio t~cni 

co, etc. La otra perspectiva es el Crecimiento Industrial, enten 

dido como el avance en los valores num~ricos de los indicadores 

estadfeticos del sector (volumen de producci8n, precio, valor de 

la producciSn, etc.). El desarrollo implica juicios de valora 

el crecimiento, lo cuantificable. Sin embargo, a lo largo del e! 

tudio se usarl indistintamente ambos tlrminos. 

El sector industrial es el segundo de los tres segmen-

tos en que, desde Col!n Clark,,se suele dividir a la estructura 

econgmica de una naciSn. Los otros sectores son, el primario, com 

puesto por las actividades agropecuarias, y el terciario, consti

tufdo por los servicios. 

Al sector secundario se le divide, a su vez, en dos 

subsectoresa El extractivo y el de transformaci6n o manufacture

ro. El subsector extractivo estl compuesto por los grupos de ac

tividad industrial que se dedican a explotar directamente las 

fuentes de recursos naturales y, segdn el Catllogo Mexicano de 

Actividades EconSmicas (C.M.A.E.) lo componen los grupos Nos. 12 
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12, lJ, 14, 15 y 16 (16). Por otra parte, el subsector manufac

turero lo componen los grupos 20 a J9 (17). Es justamente el -

comportamiento de este subsector, el objeto de interes de la in-

vestigaci!Sn, en el cual se usar! indistintamente el t~rmino sec-

tor industrial o bien, sector manufacturero. 

Se decidiS trabajar únicamente con el sector manufactu

rero, porque este tiene la caracter!stica de que su produccci8n 

puede llevarse a cabo en cualquier punto del espacio nacional, 

mientras que el sector extractivo industrial tiene una "localiza

ci!Sn"forzosa, pues su producci8n se hace lo mL cerca posible a 

la fuente del recurso natural a explotar. Es decir, se~n la teQ 

rta de la localizacion industrial, las manufacturas son industrias 

"libres" en su ubicaci8n, mientras que las extractivas son indus

trias "atadas" a la ubicación del recurso. Como aquf se trata de 

saber cull. es el papel que desempeñaron las regiones del pafs en 

el avance de la industrialización, el cual se di8 de manera terr! 

torialmente concentrada, ~nicamente las industrias manufactureras 

pueden relativamente, movilizarse entre las regiones y estados 

del pata. Es decir, s~lo estas industrias pueden decentralizarse 

de los puntos de congestionamiento a otras zonas mis despejadas, 

pues son "libres" en cuanto a ubicaci8n. 

La industrialización de una econom!a se caracteriza por 

la influencia de varios procesos que se suceden simult~neamente. 

Estos procesos, se~n la escuela econ!Smica Latinoamericana son -

los siguientes• 

(16) Para la denominaciSn de los grupos, v~ase los IX y X Censos 
Industriales. 
(17} V~ase, para su denominaci8n, el anexo Metodol!Sgico A. 
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a) Un cambio estructural a la producci8n, compuesto por 

las distintas velocidades de crecimiento en la producci8n de los 

tipos de bienes industriáles. 

b) Una valoración en la din!mica industrial, al sucederse 

procesos de encadenamiento e integraci8n de los procesos product! 

vos industriales. 

c) Un impacto sobre el sector externo de la econom!a al 

iniciarse la sustituci8n de importaciones de manufacturas y la -

sustituci8n de exportaciones primarias por manufacturas, Esto m.Q 

difica la importancia relativa de los renglones componentes de la 

Balanza de Pagos. 

d) La industrializacign modifica la estructura del empleo 

de la poblaci6n econ8micamente activa (PEA) ya que el sector se-

cundario absorberl a ritmos crecientes, mayores contingentes de 

PEA, en su m~orta provenientes del sector primario, que ha migrA 

do a las ciudades, 

e) El sector se convierte en el principal difusor del cam

bio t8cnico en los procesos productivos de los tres sectores eco

ngmicos, al hacer variar la relaci8n capital-trabajo, al interior 

de las empresas y, finalmente 

f) El avance del proceso de industrializacign asume un al

to grado de concentración en los aspectos geogrlficos (regionales) 

tEcnicos (ta11Bño de establecimientos), y, de propiedad (n~mero de 

establecimientos que controlan la producci8n de cada industria). 

(18). 

(18) V~asel Soza Valderrama H. "Planificacign del Desarrollo In-
dustrial" Edit, Siglo XXI, M3xico 19??. p. 21-50. 

11 



De las seis caracter!sticas mencionadas, dos son las 

que m~s atraen la atención para el desarrollo de este trabajo, a 

saber, el cambio estructural de la produccign al interior del se~ 

tor y la expresi8n concentradora, en t~rminos espacio-regionales 

de este cambio. Sin embargo las otras caracterfsticas impltcita

mente se les tiene en cuenta dentro del an~lisis. 

B) El An~lisis del Proceso de Industrializaci8n. 

Tres son las :fuerzas que se han movilizado para hacer 

posible la industrialización de los patses latinoamericrulos1 a) 

El abastecer la creciente demanda interna de bienes manufactura--

dos; b) La sustituci~n de importaciones de manufacturas YJ c) El 

deseo de incrementar las exportaciones de las mismas. La eviden

cia histgrica señala que s810 las dos primeras :fuerzas han tenido 

lugar, mientras que la ~ltima se ve imposible, a mediano plazo, 

de que sea importante. 

La industrializaci~n conducida por los tres (dos) ele-

mentes citados, implica cambios en su estructura productiva, ten

diente a su diversificaci8n, pues este objetivo es el elemento de 

juicio m~s significativo para el desarrollo industrial (19). 

La diversificación tiene dos vertientes de expresign, 

una llamada Horizontal, consistente en la generaci~n de un mayor 

tipo y número de productos1 la otra Vertical, que implica la con

secuci~n de una integraci~n, es decir, un desarrollo de industrias 

productoras de bienes de capital e intermedios (20). 

(19) V~aser Soza Valderrama H., OP. Cit. p.29. 
(20) Ibiden, p. 28. 
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Según la evidencia empfrica de la CEPAL, la modifica--
' 

cign de la produccign asume la siguiente din~ica, de acuerdo 

con el tipo de bien " ••• se observa que a medida que ••• la indus

trializacign es mayor, disminuye la significaci~n relativa de 

las industrias m~ tfpicamente productoras de bienes de consumo 

no duradero (BC), aumenta la importancia porcentual de las indu~ 

trias de bienes intermedios (BI) y crece muy rlpidamente la pond~ 

raci~n de las industrias de bienes de capital y de consumo dura

dero (BK)". (21). 

En esta din«mica van implfcitas las -vertientes horizon 

tal, al crecer los vol~menes de producci6nr y vertical, al desa

rrollarse el entrelazamiento de los tres tipos de industrias. 

Lo anterior es motivado por el crecimiento de la demanda de pro-

duetos para el mercado interno, pero esta evoluci~n no se explic~ 

r!a sin el fen6meno de la sustituci6n de las importaciones. 

El proceso de sustituci8n, dentro de la política indus

trial, tenta como objetivo el siguiente• "En primer lugar, redu

cir la dependencia de los países respecto del exterior y facili'-

tar asf el desarrollo econ6mico sin que #ate se vea atado a tra-

v~s de la balanza de pagosr segundo, propiciar el crecimiento in

dustrial de los países mediante la promoción de nuevas industrias 

••• las cuales contribuirlln a un aumento generalizado en la tasa 

de crecimiento industrial. (22). 

(21) Ibid. p.22., para su clasificaci6n v~ase anexo metodológico B, 
( 22) Trej o Reyes, S, "Los patrones de cree irniento Industrial". 
Lecturas del Trimestre Econ~rnico, No. 4, tomo I, pag, 152. 
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Hist8ricamente el modelo de sustitucign de importacio-

nes descansa, en su origen, en la satisfacci8n de la demanda in-

terna de consumo manufacturero, que antes de la dtcada de los años 

40, se abastec!a en el mercado internacional en forma tal que la 

estructura de dicha demanda determing, en buena medida, el tipo -

de sustituci8n de importaciones a realizar. Surge, bajo estas 

condiciones, una industria nacional de bienes de consumo, como -

centro din!mico del crecimiento de la economta, apoyada por la P.2 

l!tica econgmica (proteccionismo arancelario y fuerte inversi8n 

p~blica) que a largo plazo, por medio del empleo y demanda de in

sumos, deber!a de modificar la distribuci!n del ingreso, favore-

ciendo a las copas de menor participacign. Si todo esto era pos! 

ble y si se manten!a el ritmo de financiamiento interno y externo. 

la sustituci!n se llevar!a a niveles superiores, es decir, a pro

ducir internamente bienes de capital e intermedios. (2J), 

A grandes rasgos, el proceso de cambio estructural si-

gue al de sustitucign, de tal manera que este paralelismo, presen 

te en la industrialización, permite que esta pueda dividirse en 

;tases, a saber• 

1) Industrializaci6n con •rAci1• sustituci6n de importaciQ 

nea, Aproximadamente abarca al per!odo de 1940 a 1970. En esta 

fase se llevar! a cabo la producci6n interna de bienes cuyo proc~ 

so productivo es de flcil instalaci8n, pues se cuenta con la suf! 

ciente mano de obra capacitada, fuente de materia prima e insumos 

(2J) V3ase1 Cabral, Roberto, "Industrializacign y Pol!tica Econ~
mica", En lecturas del Trimestre Econ5mico No. 391 FCE, M~xico 
1981, pag, a-rg.ss. 
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y, sobre todo, el mercado amplio. Los tipos de bienes que se de

sarrollan en este perf odo son, principalmente, bienes de consumo 

no duradero, bienes de capital tecnol6gicamente sencillos y bie-

nes intermedios de amplia di1'usi8n en su utilizacign. 

2) Industrialización con "dif!cil" sustituci8n de importa

ciones. Este per!odo, segftn la velocidad alcanzada en el desarr~ 

llo de crecimiento industrial, arranca desde principios de los 

años 70 a la fecha. En 31 se producirln nacionalmente bienes de 

consumo de uso duradero, bienes de capital con tecnologfa comple

ja e insumos de difusión restringida.(24). 

No obstante que la industrializaci8n latinoamericana b,! 

a8 su cambio estructural en el proceso de sustituci8n de importa

ciones, el cual explica ampliamente el crecimiento econgmico de 

caai todo el subcontinente, este modelo de crecimiento industrial, 

a principios de la d3cada de los 70, muestra signos claros de un 

agotamiento, es decir, que no se esta logrando el paso a la indu~ 

tr1alizaci8n dif!cil. En el caso de Mlxico este problema presen

ta tres rasgos • 

1) Gran parte de la industrialización depende de la capac! 

dad para importar, proveniente de la exportaci8n de productos ge

nerados por otros sectores econ6micos, pues el crecimiento de la 

industria aftn no permite la exportacign de manufacturas en grado 

importante, 

(24) La secuencia fUe tomada del estudio hecho por Lambert, n.c. 
y Martfn, J ,M, "Am~rica Latina• Economfas y Sociedades". FCE, M~
xico 1975 p. J69 y ss, Para la clasificacign de las claves de -
los tipos de bien, v~ase anexo metodolggico c. 
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2) A medida en que se profundiza en la sustituci8n, se red~ 

ce el margen de posibilidades para sustituir bienes, es decir, el 

impulso a sustituir tiende a agotarse, 

J) Finalmente, el paso de la sustituci~n f(cil a la difi-

cil es, al menos en el mediano plazo, imposible que se de, Esto 

·se debe "• •• a la creciente complejidad tecnolggica de los proce-

sos implicados, a las dificultades de financiamiento derivadas 

del aumento en la masa de capital necesaria por planta y al incr~ 

mento de magnitud m!nima de los mercados que dificulta operar efi 

cientemente con la tecnología existente. {25). 

Hasta aquf se han plantado las caracter!sticas del pro

ceso de diversifica~ión estructural de la industria, el cual no 

se ha obtenido en su totalidad, segi1:n se acaba de observar, Aho

ra bien, cabe introducir otro ángulo muy importante dentro del ·. -

an~lisis de la industrializaci8n, el de· su expresi6n espacial. 

Al igual que los dos procesos señalados, la distribu--

cign espacial de la industria no ha sido uniforme, lejos de eso 

se ha concentrado en unas cuantas ciudades importantes del subcon 

tinente latinoamericano. En el caso de M~xico, tres son las ciu

dades donde se concentra m~s del 8~ de la producción manufactur~ 

ra, ellas son el drea metropolitana de la ciudad de M~xico, la 

ciudad de Monterrey, N.L. y de Guadalajara, Jal, 

(25) Boltvinik, J, y Hern!ndez Laos, E, "Origen de la Crisis Indus 
trial• El a atamiento de modelo de sustituci5n de im ortacio-
nes", Lecturas del Trimestre, No. J9. FCE, M xico 19 1 P• 7 , 
Este trabajo analiza detenidamente los tres problemas señalados. 
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Se habla de Concentrac16n Geográfica de la Industria 

cuando se sucede la aglomeraci6n de las actividades manufacture-

ras de uno o varios puntos del territorio nacional, al obedecer a 

las fuerzas locacionales que act~an sobre cada tipo de industria. 

Estas tuerzas locacionales son de muy variado tipo e in 

fluyen diferencialmente a las actividades industriales, Sin em-

bargo, en el estudio del desarrollo regional de la industria, en 

los pafses Latinoamericanos, se ha observado cierto patr6n loca-

cional que permite establecer una clasificaci6n de las industrias 

en los siguientes grupos• 

a) Industrias orientadas hacia los Recursos Naturales y la 

materia prima. A este grupo le corresponden las industrias alimen 

ticlas, de pulpa de madera, refinaci6n de petr6leo y cobre, etc. 

b) Industrias orientadas al Mercado Local o Regional. Se 

agrupan industrias como bebidas gaseosas, envases de madera, pl«!! 

tico y vidrio, material para construcci~n, maquinaria, calzado, -

etc. 

c) Industrias orientadas a las Econom!as Externas y de Ur

banizaci8n, Se observa la presencia de industrias que fabrican . 

prendas de vestir, productos editoriales y de imprenta, autopar-

tes, productos met«licos, aparatos de precisi~n, etc. 

d) Industrias orientadas a la Economía de Escala, Aqu! se 

agrupan las fábricas de muebles de todo tipo, la industria qu!mi

ca bltsica, ensamble de autotransportes, etc, 

e) Industrias orientadas por la Inercia Hist6rica. A este 

grupo le corresponden las industrias que, no obstante que existen 
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condiciones favorables para ubicarse en otro punto contin~an ubi

c!ndose en los centros tradicionales. Este tipo de actividades 

son los textiles, calzado y productos de piel, barnices y pintu--

ras, etc. 

f) Industrias no clasificadas, de comportamiento locacio~ 

.nal determinado por muchos factores. (26). 

La importancia relativa de cada uno de estos factores 

de atracci~n locacional de la industria es muy variada. En el pJ! 

tr8n de 10ca1izaci8n de las manufacturas en M3xico~ una de las 

principales orientaciones es el mercado, pues desde principios 

del ava.·1ce industrial, la pol!tica tarifaría de los transportes 

tavorecia mas el traslado de la materia prima que el traslado de 

productos terminados, de ah! que las empresas se ubicarln lo mis 

ce· ~a posible de los centros de consumo - las ciudades antes men

cionadas. Otra orientaci8n de suma importancia es la llamada 

inercia histgrica, pues mientras no se cont6 con una pol!tica de 

descentralizaci6n industrial (1979), las empresas trataron de iJ'@. 

talarse donde ancestralmente tuvieron origen (p.e., textil, en 

las ciudades de Puebla y Veracruz). 

Una vez que se inició la polftica industrial deliberada 

y se desarrollaron programas de desarrollo regional, basados en 

la industria, los factores de econom!as externas y urbanizaci6n 

asumieron gran relevancia·como fuente de atracci~n de actividad 

econgmica. Por econom!as externas se entiende a aquellos benefi

cios derivados de la presencia de relaciones interindustriales en 

(26) Clasificaci8n tomada dea Escudero J. y G6mez A. (et.al.) 
"Perspectivas de Desarrollo en la Región Central de Chile". En, 
I.L.P.E,S, "Ensayos sobre planificaci5n regional del Desarrollo". 
Edit. Siglo XXI, Mgxico 1976, pag, 289. V~ase adem~s anexo metodQ 
16gico D. 
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el mismo espacio donde se realiza la producci8n de la industria o 

actividad analizada, Las econom!aa de urbanizaciSn se derivan -

del uso de infraest.ructura, servicios y transporte urbanos, en 

los cuales la inversi8n empresarial n.o intervino directamente. 

De menor importancia para la distribuci8n espacial de 

la industria son los factores restantes. 

Como estas tuerzas no aparecen ni se manifiestan unifor. 

memente en todo el territorio nacional, sino en algunos puntos 

del mismo, se registra una desigualdad espacio-regional del avan

ce de la industrializaci8n, pues solamente en una &reas urbanas 

se registra el proceso de crecimiento de centros industriales, 

Dicho proceso se manifiesta en dos etapas• 

a) Una etapa de expansi8n, caracterizada por la concentra

cign de actividad econ8mica, estimulada por una serie de ventajas 

derivadas de la presencia de las fuerzas locacionales, que se ma

nifiestan a travSs dea 

- La existencia de un mercad~ amplio en una zona relativamente 

pequeña, 

- Una considerable inmigracign atrafda por la oportunidad de em

pleo y educaci8n imperante en el medio urbano, 

- Disponibilidad de oferta de insumos y mano de obra abundante y 

barata, 

Gran afluencia de ahorros y oportunidades de inversi6n y, 

La propiciaci6n de costos de producci8n decreciente debido al 

flcil acceso a la infl:'aestructura, 

b) Etapa de decaimiento, derivada de la misma concentraci8n 

al propiciar que las ventaj~ sean negativas, pues la excesiva -
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aglomeración económica en una zona reducida ocasiona que los tran~ 

portes y dem~ servicios de infraestructura se vuelvan deficientes. 

Esto se debe a que el inversionista privado subestima los crecien 

tos costos sociales que implica toda acumulaci~n de inversign y 

crecimiento demogr~fico, generando con ello un congestionamiento 

.de los factores productivos. ( 27). 

Estos aspectos negativos de la concentración sglo pueae 

den corregirse mediante una desconcentraci~n industrial, estimu-

lando la creacign de las condiciones para formular nuevos centros 

industriales en regiones de menor desarrollo relativo, el Estado 

de Aguascalientes es justamente uno de estos nuevos centros. 

Como ya se dijo, desde mediados de la d~cada de los 

años 70 se están dando las condiciones para desarrollar la indus

tria, la presente investigaci3n propone un patr8n general para lQ 

grarlo en el Estado de Aguascalientes. 

C) La Regionalizacign del Desarrollo Industrial. 

Para la realizaci~n del an!lisis del proceso de indus-

trializaci5n nacional que enmarque contextualmente al estatal, t~ 

nemes que dividir adecuadamente el territorio mexicano, para ast 

saber como este proceso se manifest~ a esc~la subnacional. Es d~ 

cir tenemos que recurrir al empleo de una regionalización del seg 

tor industrial. 

De manera general, se entiende por Regit';n Econ6mica "a 

(27) V~ase Mart!nez, Ifigenia "La Descentralización Económica en 
M~xico", Sría.de la Presidencia, colecci~n seminarios No. 1 rt.~xi
co 1975 (p.261-62). 
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cada uno de los espacios formados por unidades geogr«ficas conti

guas entre s!, que poseen un conjunto de caracter!sticas econemi

micas similares a una estructura pol!tico-econemica que le da una 

relativa autanom!a entre ellas, permitiendo distinguir las unas 

de otras" ( 28), Sin embargo esta autonom!a no implica descone-

xign entre ellas, sino que cada una desempeña una funcion definí-

. 1 dentro del proceso analizado, pues todo sociedad organiza su 

3pacio de tal manera que le imprime una forma espectfica de con

iguración, As!, toda aubdivisitln espacial del pa!s (regi8n) 

~iene impresa en su seno el caracter del modelo de industrializa

cign que se adopte desde inicios de la d6cada de los años 40, 

El concepto de región econgmica lo particularizaremos 

en Regign Industrial, entendida como la unidad geogrdfica donde 

las características industriales son similares, conservando cier

to grado de personer!a propia en si misma, de tal modo que se pu~ 

de realizar una diferenciación entre ellas. 

La determinacien de una regign obedece a varios crite-

rios que permiten establecer una tipolog!a1 

a) Regi8n Homoggnea - un conjunto de puntos espaciales que 

observan un comportamiento definido m~s o menos uniforme del fen~ 

meno analizado (industrialización), 

b) Regi8n Polarizada o Interdependiente - un sistema espa·

cialmente agotado en el que las variaciones que ocurren dentro de 

uno de los puntos espaciales provoca cambios en los dem~s, debido 

a las vinculaciones imperantes entre sr. 

(28) Mart1nez, Ifigenia M, de op.cit. p. 262, 
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c) Hegión Plan o frogramada - un sistema espacial diseñado 

poi· un organismo que pretende actuar sobre el espacio, haciéndolo 

objeto de acciones de pol!tica económica. 

Estos tipos no son mutuamente excluyentes entre s!, 
·) 

l: ino por lo contrario se complementan. Los primeros criterios se 

utilizan a menudo dentro del diagnóstico de la situación ',que ·gu~ 

aa el fenómeno y el último es un criterio eminente operativo. En 

la investigación se utiliza el concepto de región hQmogenea, pues 

se busca expresar territorialmente la especialización y funciona

lidad industrial de cada región. 

La especialización, uno de los principales elementos 

constitutivos de regiones, es una consecuencia de la división es-

. _:¡¡acial del trabajo industrial, pero nunca debe concebirse que en 

cada región existe una sola actividad industrial, esta va acompa

ñada de actividades secundarias, complemento de aquella, de esta 

manera se implementa un complejo industrial. La región, tambi~n 

despliega su influencia hacia las demás, a través de las vincula

ciones industriales, las cuales utilizan las v!as de comunicación 

existentes como lazos de unión. 

Hasta aqu! se ha utilizado indistintamente los concep-

tos de espacio y territorio dentro del planteamiento del análisis 

regional de la industria, Cabe pues puntualizar lo siguientea 

La determinación regional del comportamiento de la industrializa

ción permite identificar una configuración y una organización es-

pacial y territorial. 

Por configuración espacial se entiende a la distribu-

ción de objetos f{sicos localizados sobrn una surerficie georr.étr.!_ 
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ca, estando los parllmetros de tal distribucign determinados en t~r 

minos de la geometr!a adoptada (redes, superficies, etc.). La con 

figuracign territorial serA la distribuci~n de objetos r!sicos lo

calizados o en movimiento sobre una superficie real, en t~rminos 

geogrlficos. La organización espacial será la configuraci6n resul 

tante de un proceso determinado, sea este con sujeto (producto de 

la planeacign) o sin sujeto (producto del libre juego del mercado) 

De igual manera la organizaci~n Territorial es semejante a lo an

terior pero referido a un t~rmino geográfico. Se~ se ve, los 

conceptos referidos al espacio son eminentemente abstractos, los 

territoriales son concretos. (29). 

Con la ayuda de estos elementos se lograrl comprender 

la dimensi6n espacio-territorial de la industrializaci8n. 

Dado que la configuración espacial de cualquier pafs 

subdesarrollado se caracteriza por la disparidad espacial, metodg 

lógicamente se identificar( con la configuraci~n territorial de la 

industrialización mexicana mediante una regionalizacian. 

Para realizarla, se tomarl en cuenta los aportes porcen 

tuales de cada entidad federativa a la prod.ucciÓn bruta total del 

sector industrial nacional. 

Como la configuración nacional de la industria presenta 

una aguda concentración de la produccign en unos cuantos estados 

de la república; se pueden identificar tres grandes tipos de re--

(29) V~ase Coraggio Jose L. "Las Bases Tegricas de la Planifica
ci6n Regional eQ Amirica Latina". Demografia y Economía. El Col~ 
gio.de M~ico, ol. X, No. 42 P• 14J - 144. 
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giones, de acuerdo a determinados rangos de participación.(JO). 

Las regiones identificadas son las siguientes• 

Regi~n r. Industrializada, compuesta por los estados 

que participan en el producto bruto industrial con un porcentaje~ 

superior al 10% del total nacional. A esta regign la componen 

los estados mlls industriales y con mejor estructura industrial. 

Regi6n II. Semi-industrializada, integrada por los es

tados cuya participacign al producto bruto industrial tluctua en

tre el U' y 9.99~. 

Region III. Sub-industrial, conjuntada por los estados 

de menor generaci8n de producto bruto industrial. El rango de 

participación va del º·°" al 0.999%. 

D) La Industrializaci6n de las Teor!as de la Base Econ6mica y 

del Polo de Desarrollo. 

Siendo la espacializacign asi como la vinculaci8n inte~ 

industrial unas de las principales tuerzas que influyen en la con 

formacign de regiones y de bases urbanas industriales, es de gran 

necesidad revisar las teortas que faciliten el conocimiento de CQ 

mo se expresa espacial y territorialmente esa especializaci6n y 

ese efecto de interacci8n industrial. 

>:."'' Las teor!as de uso más generalizado en el anlllisis esp.!! 

cio territorial que permiten conocer estos fen6menos son• El con 

cepto de la Base Económica urbano-regional y el concepto de polo 

de desarrollo respectivamente. 

(JO) Vfiase el anll.isie regional de la industria en el cap!tulo 
III. 
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l. La Teorfa de la Base Econ6mica. 

Esta teoría es dtil porque ayuda a desc~ibir el funcio

namiento de la estructura industrial de una ciudad, un estado o 

una regic>n. Por tal motivo se convierte en un buen instrumento 

anal!tico. 

La teoría descansa en el siguiente principio• A largo 

plazo los bienes y servicios importados por una ciudad, estado o 

regiSn, se pagan con exportaciones que dicha ciudad, estado o re

gion realicen, es decir, las exportaciones proporcionan los me--

dios necesarios para la importaciSn y acumulaciSn de capital.()1) 

El concepto de Base Econ8mica es muy importante pues 

permite dividir a la estructura eoonSmica de la unidad espacio-t~ 

rritorial (ciudad, estado o regiSn) en Actividades Blsicas y Act! 

vidades no Básicas. En el estudio se hablari de Industrias Blsi

cas e Industrias no Blsicas. 

Las industrias básicas son aquellas empresas que produ

cen manufacturas para su exportaci6n a empresas o individuos si-

tuados tuera de la unidad espacio-territorial estudiada. Las in

dustrias no l:Asicas son las empresas que producen sus bienes con 

destino al consumo interno de la unidad espacio-territorial. De 

esta manera se establece una distinci8n entre la actividad pro-

ductiva que trae dinero a la comunidad (industria blsica) y la 

actividad productiva que simplemente hace circular el diner.o ya 

existente (industria no b&sica). El primer tipo de industria es 

(Jl) Véase Isard, W."M~todos de Análisis Regional" Ariel Barcelo
na p. 118. 
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la llave de potencialidad econgmica de la ciudad, estado o regi8n 

y su expansi8n general.(J2). 

Al seguir una estrategia de impulso a la estructura in

dustrial (patr6n) vigente se tratará de fortalecer a las indus

trias b~sicas, pues son las actividades m&s fuertes en la econo-

m!a, de aqu! se derivaran efectos encadenados de arrastre hacia 

las industrias no bAsicas. {JJ). 

Para que la econom!a urbana-regionai desempeñe su papel 

en la división espacial del trabajo es conveniente que se espaciA 

lice en ciertas actividades, pues cada unidad espacial difiere de 

las dem~s. Es decir cada unidad espacial (ciudad, estado o re- -

gi8n) tiene su propia Vocaci8n Industrial, la cual esta conforma

da por el conjunto de bienes manufactureros que puede suministrar, 

en mejores condiciones, al resto del pais o al exterior. ()4). 

En resumen, la teorfa de la base econ8mica permite iden 

tificar la vocaci8n industrial de cada unidad espacial, pero esta 

determinacign se hace de manera estltica en el tiempo, mostrando 

con ello su debilidad analftica. Sin embargo, lo que ayuda a su

perar esto es su combinaci8n con una teorfa dinlmica como es el 

concepto de Polo de Desarrollo. 

( J2) Chapin, s. "Planificaci8n del uso del suelo urbano" íU.kofil -
Taur.Baroelona 1977, pag. 127. 
(JJJ Metodol8gicamente se encontrar! la agrupaci8n de industrias 
b~sicas y no b~icas para cada unidad espacio-territorial a tra
v~s del coeficiente de especializaci~n industrial. 
( J4) Signer, P. "Economía Polftica de b. Urbanizaci8n". Siglo XXI 
Mexico 1977, P• 172'~ 
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2, La feor!a de los Polos de Deslll'Dollo. 
' 

La teor!a anterior indica la situacign que guarda la e~ 

tructura industrial en un momento dado, Pero lo que caracteriza 

al proceso de industrializacign en su transforaaciSn constante, 

la cual se manifiesta por1 

a) La apariciSn y desaparici8n de ciertas industrias, 

b) La proporciSn variable de las diversas industrias en la 

composici8n del tlujo del producto industrial global a lo largo 

del perfodo considerado, 

c) Las tasas diferentes de crecimiento para las distintas in 

dustriaa dentro de un mismo perf odo a lo largo de pertodos suces! 

vos. 

d) La difusi8n del desarrollo de una o de un grupo de in

duatriu, y 

e) La creacUn de tma industria nueva o la expansi8n de • 

una ya existente, (JS). 
Esta transtormaci8n no se da en todo el territorio na

cional, sino por el contrario •E1 crecimiento(industrial) no se 

presenta en todas partes a la vez, sino por el contrario, se man! 

tiesta en ciertos puntos o· polos de crecimiento con intensidades 

variables y se propaga por diversos canales y con efectos finales 

variables dentro del conjunto de la econom!a" (36), 

Se entiende que existe Polo de Desarrollo o Crecimiento 

cuando en un proceso dinlmico aparece una industria o industrias 

(JS) Perroux, F. "Consideraciones en torno a de 
crecimiento", México E ADE, s,p,p, mimeo • 
(J6) Conceptos de F. Perroux citados por Coraggio J.L. en •Hacia 
una revisi6n de la teorta de os olos de desarrol o• en Planifi
cac n Reg onal del esarrollo Siglo XXI P• 9, 
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2) Que tengan tecnología intensiva. en mano de obra y que 

eleve la calidad en el empleo en la zona de influencia (efecto 

empleo) 1 

3) Que la poblaci6n ocupada en la industria motriz, sumada 

a la ocupaci6n previa, genere demanda que sobrepasen los niveles 

econ6micos existentes en el momento del despegue y creen activid~ 

des de abastecimiento de bienes y servicios (efecto demanda agre

gada), 

4) Los beneficios generados deben quedar en manos de empr~ 

sarios locales, quienes a su vez reinviertan en actividades regi~ 

na.les ligadas o no a la industria motriz, creando as! un frente 

de expansi6n sectorial (efecto reinversi6n), 
" 

5) Para permitir que los empresarios locales, efectivamen-

te reciban beneficios, es necesario que 1os mecanismos de comer-

cial.ización y financiamiento sean manejados por loa mismos grupos 

empresariales locales o que tengan una estrúctura competitiva que· 

impida la transferencia costosa de beneficios de la etapa de pro

ducci8n a la de comercialización, 

6) Los grupos sociales participantes directamente en las 

nuevas actividades deben estar integrados convenientemente en las 

estructuras sociales de la regign, a fin de facilitar los fen15me

nos de difUsil5n (efecto integraci8n social)° ( 39). 

Dentro del polo.de desarr..ol1o, .aparte de la industria 

motriz, convienen complementariamente otro tipo de industrias, 

(39) Marttnez, Ifigenia. obra citada p. 264. y Coraggio, J.L. 
obra citada P• 44-45 
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tales como las Industrias Inducidas que aparecen gracias al efec

to dinrunico del primer tipo de industrias. Otro tipo de indus--

tria es la Industria Clave, aquella que de una u otra forma puede 

llegar a ser motriz si coinciden ciertas circunstancias en el 

pa!s o en la regi8n. 

En la estrategia tendiente a lograr el desarrollo de 

una unidad espacio-territorial, no basta con insertar una indus-

tria motriz, sino que paralelamente se deberl evaluar los efectos 

positivos (la observancia m!nima de los seis puntos arriba asent~ 

dos) y negativos (filtraciones o no observancia de los puntos en 

la unidad espacial. Coraggio (40) dice al respecto Nen la medida 

en que tales efectos (positivos) se concentren en el subsistema 

regional, se dir& que la actividad motriz constituye un polo para 

la regi~n, cuyo crecimiento o desarrollo dependera del nivel y c~ 

lidad de los efectos sobre las estructuras preexistentes. NEn la 

medida en que los efectos positivos esten sujetos a importantes 

procesos de filtración hacia afuera de la regiSn, mientras que 

los efectos negativos estln más concentrados en la misma, se dirl 

que la actividad constituye (m!ls bien) un enclave para ella". Si 

no se contemplan las condiciones m!nimas para la aonstrucóign de 

un polo industrial se corre el peligro de crear un enclave, en el 

cual no brindar! ningún elemento para el desarrollo autosostenido 

de la regign, sino que se succionara el potencial productivo de 

la misma, en beneficio para otras regiones del pa!s, o peor a~n, 

del extranjero. 

(40) "Hacia una revisi~n •• ," P• 41. Para una revisi6n exhaustiva 
de los efectos positivos y negativos del funcionamiento de un pol( 
v~ase las pags, 42-44 de la misma obra. 
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La utilizacign combinada de las teor!as de la base eco

n6mica y de los polos de desarrollo permite obtener una idea ~uy 

exacta de culles son las industrias que son blsicas y no b~sicas 

en cada regi6n en general y en el Estado de Aguascalientes en pfi!: 

ticular. La teorta de los polos indicar< culles de estas indus-

trias, adem&s de bhicas contienen la caracter!stica de ser motr! 

ces para la regi8n en general y en el Estado, en particular. Es

ta mezcla tegrico-instrumental ayudar! a proponer un patr6n de in 

dustrializaci6n para Aguascalientes. 

Metodol6gicamente, se detecta la especializaci8n y motr! 

citad industrial de cada estado componente de las regiones, median 

te las·t,onioas del coeficiente de localizacign industrial (Ci) y 

de cambio y participaci6n (dEij). La conjunci6n de-estos dos il'I!!. 

trumentos permitir& desarrollar el modelo de anll.isis territorial 

que permitira saber cuál es la funcionalidad (motricidad-especia~ 

lizaci6n) de cada entidad federativa componente de las regiones. 

El coeficiente de localizaci6n (C) (41) permite la iden 

tificaci® de las actividades que son blsicas y no blsicas dentro 

de la estructura industrial de cada estado. De esta manera, si 

la actividad es b!sica, dicha unidad territorial se encuentra es~ 

pecializada en esta actividad industrial, Los valores del coefi

ciente para cada industria se obtienen mediante la siguiente for"' 

mula• 

Ci • (Ei/E) / (Mi/M) 

Donde1 

Ei.- Valor de la producci8n bruta total (PBT) de la actividad in-

(41) V~ase Garza, G. "La industrializaci8n de las principales ciu
dades en Mexico", El Colegio de M~xico p. 7, 
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dustrial i en la entidad analizada, 

E.- Valor de la PBI' de todo el sector industrial de la entidad an~ 

li zada. 

i•.i.- Valor de la PBI' de la actividad industrial i en toda la na--

cien, 

M.- Valor de la PBI' de todo el sector industrial nacional. 

Ci.- Indica la importancia de la actividad industrial i de la en

tidad con respecto a la naci~n. 

El valor del coeficiente brinda la informaci~n de la s! 

guiente manera• 

- Si, Ci es igual a la unidad, la actividad industrial i en el e~ 

tado tiene un comportamiento semejante al registrado a nivel na-

cional, por lo que se supone que dicha actividad satisface las n~ 

cesidades de demanda interna de su producci~n en el estado. 

- Si, Ci es mayor que la unidad, existe en el estado una especia

lizaci~n en dicha actividad industrial y, por tanto, hay exceden

tes en su producci~n existiendo la posibilidad de que la exporte 

a otro estado, o bien la almacene, esta actividad ser~ básica en 

el estado. 

- Finalmente si, Ci es menor que la unidad, la actividad i es de 

menor importancia en la industria estatal y, por tanto, se intuye 

que la din~ica sectorial no depende de ella. Esta actividad se

r~ no bll~ica 

Este !ndice ~nicamente brinda información para un s~lo 

punto en el tiempo, por tanto, se trata de un instrumento de an~

lisis est~tico. Esta situaci6n se superará combinándolo con el 

instrumento de cambio y participaci~n, el cual es eminente din~l 
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co. Al trabajar con la informaci8n estad!stica, se aplicar( el -. 
coeficiente para los datos censales del añó 1975 pues, esta es la 

informaci8n m(s reciente. 

La t~cnica de Cambio y Participación (Shift and Share) 

·-: es una de las m'8 ampliamente utilizadas pues indica cual es 

la velocidad de cambio de la producción industrial y a que se de

bi6 dicho cambio. La combinaci6n con el coeficiente anterior 

brinda un s8lido instrumental de análisis en la bttsqueda de la e& 

pecializaci8n y potencialidad de desarrollo de una industria, 

pues indica cual es la actividad que contiene las caracter!sticas 

motrices, para de ah! implementar una estrategia de formaci8n de 

un polo de desarrollo industrial. 

La t~cnica separa el crecimiento observado en la PBT de 

cada actividad industrial en varios componentes según una serie 

de combinaciones del crecimiento del pa!s y el estado, Estos com-

ponentes sona 

El incremento neto real (INR) en la producci6n bruta t~ 

tal (PBT) de la actividad industrial analizada en el estadoJ la 

participaci6n nacional (PN) de la actividad• la composici8n indu~ 

trial (CI) y la posición competitiva (PC). 

La f~rmula que permite obtener el valor de los componen 

tes se exprese. asi 1 

Donde a 

dEij = Eij CCM*/M)-lJ+Eij ["(M*i/Mi)-(M*/M)J+ 

Eij {"(E*ij/Eij)-(M*i/Mi)_J' 

Eij.- Valor de la producción bruta total (PBT) de la actividad i 

en el estado j en 1970. 
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E*ij.-

1\1,-

M*.-

·M*i.-

V'llor de la PB'r de la actividad i en el estado j en 1975• 

Valor de la PBT del sector industrial del país en 1970, 

Valor de la PBT de sector industrial del país en 1975. 

Valor de la PBT de la actividad industrial i en el pata 

en 1970 

Valor de la PBT de la actividad industrial i en el pa!s en · 

1975 

dEij,- Incremento neto real en el valor de la PBT en la activi--

dad industrial i del estado j entre 1970 y 1975. 

A la primera parte de la !Srmula -EijL"°(M*JM)-1..J'- se 

le denomina participacign nacional (PN), indica el incremento de 

la producción bruta total de la actividad i que ubiera ocurrido 

si este creciera como lo hizo el sector industrial nacional, esto 

es, comparar implfcitamente la tasa de crecimiento de la activi-

dad i en el estado con la tasa de crecimiento de toda la indus

tria en el pata. 

La segunda parte -EiJL"°(M*i/Mi)-(M*/M)_7- se denomina 

composici8n industrial (CI), señala lo que deberfa crecer la acti 

vidad i en la naci8n, dada la diferencia entre su tasa particular 

de crecimiento y la tasa de crecimiento del sector industrial na

cional. 

Finalmente, la posici~n competitiva (PC) -Eij f"(E*ij/ 

Eij)-(M*i/Mi)_7- compara la tasa de crecimiento de cada activi-

dad i del estado con Cada una de ellas a nivel nacional. Este 

factor, aunado al primero, son los valores que harAn posible 

identificar si una actividad presenta cierta din5.mica de motrici

dad industrial en el estado, 
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La t~cnica proporciona los parlmetros necesarios para 

identificar a las actividades motrices• Aquellas que tengan ta

sas de crecimiento m~ores a las tasas de la actividad a nivel ng 

cional y m~ores a las tasas de crecimiento total del sector in-

dustrial en el estado y en el pa!s, 

Para llevar a cabo la identificaciSn empírica de la fun 

cionalidad industrial de cada entidad federativa al interior de 

las regiones se proceder( de la siguiente forma• 

a) Se aplicar« el coeficiente de localizaci6n ~Ci) y la técnica 

de cambio y participación (d.Eij) a cada una de las actividades in 

dustriales estatales, clasificadas primero, por tipo de bien man~ 

facturero (BC, BI y BK) y luego, por el grado de "facilidad" o 

"dificultad" de sustitucitln {para su clasificaci8n véase anexos 

ByC,), 

b) A las actividades que presenten un valor positivo (mayor de la 

unidad) en su coeficiente se les considerar§. como actividad blsi

ca, es decir, que el estado se especializa en esta o estas indus

trias. 

c) A las industrias que presenten un incremento neto real (INR) 

superior a los 100 millones de pesos (a precios corrientes) se 

les considerar! que poseen las características de motricidad. 

d) De esta manera, la conjunci6n de los valores indicados permit1 

rl identificar cual es la funcionalidad industrial de cada uno de 

los estados componentes de las regiones. Con ello se comprender! 

como est( integrado y como funciona el patr6n territorial de la 

Industria en M8xico. 

35 



E) El Proceso de Industrializaci8n y el Anllisis Estructuralista. 

A lo largo del planteamiento te~rico se
0

ha venido util! 

zando categor!as del pensamiento estructuralista. En realidad el 

trabajo utiliza un lenguaje eminentemente adherido a esta escuela, 

por lo qua se hari expltci ta en este apartado, la s!ntesis conceit 

tual de la teorta de la industrializaci6n latinoamericana con el 

estructuralismo de gran vigencia en las ciencias sociales. 

Se utiliza el estructuralismo porque se desea encontrar 

un patr8n industrial para el estado de Aguascalientes y para ello 

se tiene que identificar la estructura arquitect3nica de la indu§ 

tria nacional, regional y estatal, es decir, se desea concentrar 

la morfolog!a real de la industrializaci6n en M~xico. Y, segan 

Ortega y Gasset •La realidad no es un (mero) dato sino una cons-

trucci8n •• , al pensar sobre su circunstancia, el pensamiento sup,g_ 

ne a esta una arquitectura interpretativa a la que llamamos mundo 

o universo". (42). Por ello, cuando queremos describir, inter-

pretamos, y cuando captamos, mis bien constru!mos. 

El anllisis estructural se compone de cuatro etapas, la 

primera acata a la realidad, en seguida levanta un inventario de 

los componentes de esa realidad, despuls determina y analiza las 

relaciones entre estos y, finalmente realiza una tipolog!a que 

avanza una explicaci8n. (43). Estas etapas esthl impl!citas en 

el estudio al ubicar el fen6meno de la industrializaci6n mexica-

na en el tiempo y espacio, se contabilizan los componentes de 

(42) Citado Sampedro J .L. y Ram!rez Cortina, M, "Estructura EcontJ
mica", Edi t, Ariel p. 6 J. 
~Obra citada pag, 64-65, 
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ellas (las seis caracterfsticas de la industrializaci6n), se iden 

tifican las relaciones de estos componentes a trav~s de la dive~ 

sificaci~n, tanto horizontal como vertical, y la din~ica de esta, 

a trav~s del proceso de sustitucHin de Be, Bi y Bk) y, finalmente 

se clasifica regionalmente el fengmeno, para as! proponer una ex-

plicacign de los patrones de industrializaci6n que ha seguido el 

pa!s, las regiones y el estado. 

Por estructura industrial se entender~ el sistema de 

transformaciones que se dan en el sector, de acuerdo a ciertas le~ 

yes, y se conserva o enriquece gracias al juego mismo de tales 

transformaciones. (44), Estas son de muy variada especie, aquf BQ 

lamente interesar( la concentraci8n territorial del cambio y din&n! 

ca de la diversificaci6n industrial que tuvo lugar en el perfodo 

1970 - 1975· 

Dentro de la estructura se observan patrones (45), es de--

cir, uniformidades persistentes que pueden descubrirse en el prooeso 

de industrialización. De esta manera, gracias a la permanencia es--

tructural de la industria podemos descubrir patrones industriales 

preexistentes (Pex) -el estado que guarda la industria en el perlQ 

do-1 patrones industriales actuales (Pa)patrones industriales fut~ 

ros o propuesto (Pp). 

( 44) Definici6n derivada de F .Perroux, "Estructuralismo •• ," p. 185-
186. 

(45) rara la conceptualizaci6n te6rica siguiente se utiliz~ éllllplia
mente el art!culo de Maryon Levy "El an(lisis estructural-funcio
nal". Ens Enciclopedia de las ciencias cociales", Ed.Aguiiar-.-
Tomo I, pp 299 ss. 
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La conformaci5n estructural que presenta la industria, 

en el per!odo 1970-1975, ser~ el telSn de fondo que explica el fun 

cionamiento de la industria a nivel regional y estatal, es decir, 

en el PatrSn Nacional .Preexistente. 

Existen dos tipos de estructura industrial, desde el «n
gulo de inter~R del estudio, una de ellas es la Estructura Indus-

trial Correcta definida por la configuraci5n y organizaci8n terri

torial de la industria (conceptos que ya se definieron), otra es 

la Estructura Industrial. Anaiftica constitufda por la configura--

ci5n y organizaci8n espacial de la industria. 

De esta estructuraci5n se derivan Patrones Territoriales 

y Espaciales de la industria. El primer tipo estl compuesto por 

la situaci5n que guarda la distribuci8n ffsica del cambio y dinlm! 

ca de diversificaciSn de la industria en t3rminos geogrlricos (re_! 

les). El segundo esta compuesto por esta misma distribuci8n pero 

en t~rminos geom~tricos (formales). Lo que m's interesa aquf 9s 

lo territorial, sin embargo no se descuida lo formal-analttico. 

Al interior del patr8n territorial, cada una de sus sub

divisiones (regiones y estados)~ desempeña distintas funciones que 

propician que la estructura industrial. 

Para realizar la identificaci5n y anllisis de los distin 

tos patrones de industrialización q~e es posible observar en el 

desarrollo econ8mico de la entidad, metodológicamente se proceder« 

de la siguiente manera. Se han identificado tres tipos de patro-

nes industriales, uno es el patr8n preexistente (PEX) constitu!do 

por la situación que guardó la industria estatal en el pertodo 

1970-1975• otro es, el Patrón Actual (PA) constitu!do por las em--

presas industriales ubicadas en la entidad en fecha posterior al 
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año 1975• finalmente, derivado del anllisis anterior, se propondr' 
1 

un patr8n de industrializaci~n (PP) que tenga como base la especi~ 

liz.ac18n t'üiit>ional de la industria estatal, presente en el PEX y, 

no obStante, aprovechar lo realizado en el PA. 

Para la identificaci~n empfrica del PEX se aplicarln las 

t&cnicas del coeficiente de localizaci8n y del cambio y participa

ciSn ya descritas. Sin embargo se aplicarln sobre un nivel mis 

deaagre¡ado de informaci8n, pues en el anll.isis regional se utili

za la informaci&n al nivel de tipo de bien, para el anlU.isis del 

patrSn estatal de la industria se utiliza el valor de la produc

ciSn bruta total (PM) de los grupos de actividad industrial (46) 

clasificados por tipo de bien. Esto permitir( identificar con ma

yor det~le cuales son los grupos industriales blsicos y motrices 

en la entidad, ea decir, cual es su :Cuncionalidad industrial. 

Para conocer cual es la dinlmica .interna de esta f'uncio

nalidad se puede construir una tipologfa de grupos industriales de 

la manera siguiente• 

I. Grupos motrices de primer orden, caracterizados por 

un INR mayor que la PN (4?) 

!ipo A-1.- Grupo motriz con INR mayor que PN, y que pre

senta un alto valor en INR (mis de lOO· millones de pesos corrien-

tes) y adem&s es blsico (A-1 - INR mayor que PN - AINR - B). 

Tipo A-2.- Grupo motriz oon INR mayor que PN, pero que 

no es blsico (A-2-INR mayor que PN). 

II. Grupos motrices de segundo orden caracterizado por 

una FC positiva. 

(46) V6ase la clasificaci3n en anexo B. 
(4?) Tipolog!a derivada de Garza, G. "La industrializaci~n ••• " El 
Colegio de M~xico, ~tf!xico 1980 p. 67-68. 
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Tipo B-1.- Grupo motriz con PC positiva, alto INR y qun 

además es b~sico (B-1-Pr.P-AINR-B). 

Tipo B-2.- Grupo motriz con PC positiva y no b~sico 

(B-2-PCP), 

III.- Grupo motriz de tercer orden, con alto INR pero m~ 

nor que PN, 

Tipo C-1.- Grupo motriz de alto INR pero menor que PN 

que, sin embargo, es b~sico en la industria estatal (C-1-AINR me-

nor que PN-B). 

Tipo C-2,- Grupo motriz de bajo INR menor que PN, no b&,, 

sico (C-2-JNR menor que PN), 

La determinaci~n jer~quica de los grupos industriales 

al interior del PEX, permite identificar cuales de ellos segÚn su 
• dinámica de crecimiento y especializaci~n, deben de ser objeto de 

una pol!tica de fomento, para hacer posible una m!s acelerada y 

consistente industrialización estatal. 

Una vez identificada la estructuracign, din~ica del PEX, 

se contrastará con la estructura del Patr6n Actual (PA), consti tu.! 

do este por los giros industriales ubicados en la Ciudad Industrial 

y Corredor Industrial de Aguascalientes (información aportada por 

la Dlrecci~n de Fomento Industrial del Gobierno Estatal) en los 

1.~os posteriores a 1975~ 

Hasta aquf se ha mencionado todo lo referente a la es---

tructur.a industrial cuando ya esta consti tuída, pero es nflcesario 

saber qu8 fuerzas influyeron en su constituci5n. En el lenguaje -

estructuralista, a esas fuerzas se les denomina requisitos o impe-
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rativos, Los hay de varios tipoB y cada uno juega un papel muy im 

portante en la estructuraci6n industrial, 

A los primeros de ellos se les llama Requisitos Funcion~ 

les y Estructurales Previos, Los requisitos estructurales previos 

de la industria est&-1 compuestos por la situacign que guarda la 

econom!a nacional al momento en que se inicia la industrializaci5n, 

A saber, una reforma agraria avanzada, una estabilidad politica, 

una significativa concentracign del ingreso, un proceso avanzado 

de urbanizaci6n con alta primac!a, etc, Los requisitos funciona-

les previos de la industria se identifican como las fuerzas que 

hicieron posible el funcionamiento de la industria, a saber1 '. a)La 

necesidad de satisfacer la demanda interna de manufacturas, b) La 

sustitución de importaciones de estas y c) El deseo de sustithir 

exportaciones de bienes primarios por manufacturas, 

Los otros requisitos son los estructurales y funcionales 

actual.es. El primero de ellos se define como la accion necesaria 

para la existencia continuada de la estructura industrial, la cual, 

de manera empfrica aqu! se identifica por las características atr1 

buldas a la industria (48), El segundo tipo se define teóricamente 

con la condición generalizada y necesaria para la evoluci8n de la 

industria, Existen muchas :funciones atribu!das a la industria, p~ 

ro aqui enfatizamos únicamente al cambio y diversificación de la 

· producción expresada en términos territoriales, (49). 

En toda formación estructural se suceden fe~menos de 

(48) V3ase inciso A de este cap!tulo, 
(49) Véase inciso B de este capítulo. 
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ajuste y desajuste en la medida en que estas son contingentes en 

el tiempo y el espacio (dimensiones que son de gran interes aqui). 

P. la integracil5n de estos fenómenos se les denomina Eufuci5n (del 

\ocablo griego• Eu•bien) y Disfunci6n {del griegoi Dis= mal). La 

eufunción es toda funcign que incrementa o mantiene la adaptación 

o ajuste de la estructura industrial, de tal manera que coopera a 

la persistencia de esta a lo largo del tiempo. La obtenci6n de 

eufunciones da origen a la constancia de la estructura (euestruc

tura). Por otra parte la disfunción es toda función que disminu

ye la adaptación o crea desajustes en la estructura industrial de 

tal manera que coopera al cambio de ~sta, en el tiempo. Su pre--· 

sencia origina disestructuras, el cambio estructural, de Patrones 

Industriales, 

Asi, para propiciar un cambio en el patr6n industrial 

en Aguascalientes, hay que generar disfunciones en su sector man~ 

facturero utilizando para ello, una estrategia de apoyo a las in

dustrias b!sico-motrices existentes en el Estado, es decir, apro

vechar la inercia din~mica del patrón preexistente y·e1 patr~n aQ 

tual, para proponer uno nuevo. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION Y EL DESARROLLO REGIONAL, 

El desarrollo de la industrializaciOn en cualquier eco~ 

nomta implica una gran variedad de modificaciones en las dimensiQ 

nes sociales y espacio-territoriales. En este cap!tulo se descri 

bir4 brevemente como sé interrelacionan, el avance de la indus

trializaci5n nacional y el desarrollo regional en el pertodo 

1940-1980, esto con la finalidad de identificar el Patr~n Nacio-

nal de la Industria, el cual brindar( el marco de referencia al 

patrSn industrial (PEX). 

Para la determinaci~n de lo anterior se revis8.l·!n some

ramente cuales son los prerequisitos estructurales -fuerzas que 

originan la industrialización- y los prerequisitos funcionales 

-fuerzas que aceleran su avance-1 se identifican los elementos de 

conformaci5n del patrón de asentamiento• territorial de la indus.-

tria1 la evoluci~n caracter!stica de ~ata y, finalmente los raz-

gos de expresi5n del cambio estructural de la producci5n. 
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A).- Los prerequisitos estructural-funcionales de la industriali

zacil5n. 

l. I,os prerequisitos estructurales. 

Desde la .~ltima d~cada del siglo XIX, M5xico registra 

los primeros brotes de actividad industrial, la cual se irA desa

rrollando lentamente y en situaciSn subordinada al sector prima-

rio orientado a la exportacHin. En las primeras tres dGcadas del 

presente siglo se constiruye y consolida un modelo de crecimiento 

econ5mico que se le ha denominado "crecimiento hacia afuera", po!:_ 

que la base dinámica del mi5mo se encontraba en la demanda exter

na de productos agropecuarios mineros que realizaban los pa!ses 

desarrollados europeos y de los Estados Unidos. De esta manera~ 

MGxico era eminentemente exportador y esta actividad explicaba el 

funcionamiento de los transportes, el comercio y las manufacturas. 

Ella exportaba las divisas necesarias para importar bienes de con 

sumo, maquinaria y equipo para satisfacer la demanda y producci8n 

internas. 

Este modelo evolucionó regularmente hasta que la inter

acci8n de tres elementos se conjugan y minan su base de sustenta

ción, el primero de ellos es el movimiento revolucionario de 

1910-20 1 la crisis económica mundial de 1929-35 y la segunda gue

rra mundial, La lucha armada de 1910-20 desarticula la estructu

ra de producci8n primario-exportadora, pues los campesinos fueron 

los principales actores del movimiento, con ello la actividad 

agrícola y minera cayS y estanc5 durante casi una d~cada. Si a 

esto agregamos la destrucción casi total en el norte del pafs ae 

la infraestructura ferroviaria y de comunicacHin, la cvo1'..1c ion 
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del sector primario-exportador termina por estancarse. Lig~dose . 
con la inercia de lo anterior, se sucede la crisis del año 1929, 

caracterizada por una depresión económica de todos los ámbitos 

que afectaría la economfa mexicana muy seriamente, pues esta se 

vinculaba Íntegramente a la economía mundial., ya que su eeetor di 

n!lmico era la exportación primaria, al decaer la dema.~da mundial 

de estos, la econom!a nacional entra en crisis, pues ya no se pu

do disponer de divisas para la importaci~n de bienes de capital y 

consumo necesarios en lo interno. Al t~rmimo de la crisis se di-

namiza el mercado mundial y con ello todas las economf as naciona

les. En estos momentos, aparece el factor clave que permitirá el 

desplazamiento del modelo exógeno de crecimiento, Este elemento, 

es el conflicto b~lico mundial que afectara a M~xico de manera 

distinta a lo anterior. La guerra hizo que la producciSn indus-

trial de los paises desarrollados se orientara a la manufactura 

~lica, esto propició que se interrumpiera el suministro de impo~ 

taciones a los paises no industriales y al mismo tiempo se brind8 

la oportunidad de que estos abastecieran al mercado norteamer.ica

no con productos primarios que 'l no produc!a. (50), Esto permi 

tig la.captacign amplia de divisas durante un tiempo lo sificien~ 

temente largo como para reorientar el comportamiento y fin de la 

actividad productivas Se decidió crear industrias internas que 

sustituyeran importaciones y se estimularon las ya existentes, 

Con ello se terminó con el modelo exógeno y se reemplazg por el 

de "crecimiento hacia adentro", que contendr~, como factor dinrunl 

(50) Véase Boltvinik, J. y E, Hern~dez Laos "El origen de la cri
sis industrial1 El agotamiento del modelo de sustituci6n de 
importaciones", En Lecturas No. 39 FCE, pag, 457-58. 
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co, dl abastecimiento de la demanda interna de manufacturas. Es~ 

td cambio de los modelos de crecimiento es pues, uno de los prin

cipales prerequisi tos estructurales m~s detr::rminantes de la indu§. 

t··b.lizacit>n nacional. 

Como fruto resultante del movimiento revolucionario de 

1910 se desarrollaron los otros prerequisitos, Uno de ellos es 

la implementación de la reforma agraria, basada en el reparto y 

devolución de tierras agr!colas que durante el porfiriato fueron 

acaparadas por latifundistas - via compañías deslindadoras y que, 

andando el tiempó,, esta concentraci6n generar!a tensiones socia-

les que desenvocar!an en solucign violenta, Dicha reforma permi

tir! que el campo asuma una din&nica m&.s moderna, de tipo capita

lista, permitiendo que el sector -ahora ya subordinado a la in-

dustria- desempeñe un papel de gran aportador de recursos al des~ 

rrollos Materia prima industrial, alimentos para el sector urba

no, divisas y sóbre todo fuerzas de trabajo. 

Este desplazamiento de población rural hacia ciudades 

en realidad tiene su origen en el momento mismo de la revoluci6n, 

pues esta se. libro principalmente en el campo y en unas. cuantas 

ciudades del norte. Por ello las ciudades y sobre todo la de M~

xico, brindaban una gran seguridad a la poblaaiSn, por lo que es

ta se congreg5 en ellas, Pues bien esto, aunado al efecto expul

;i~n de poblaci6n en el campo, propiciar~ una acelerada urbaniza

ción de la sociedad mexicana, Lo asentado aqu! es muy importante 

como prerequisito de estructura, pues gracias a este crecimiento 

poblacional de las ciudades se pudo construir un mercado potencial 

muy amplio para las manufacturas. Aqur tiene cabina la inc~usió~ 
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de un elemento muy important~, la ancestral conce~traci5n del in

greso en un escaso procentaje de la poblacign, la cual conformará 

la demanda efectuada de manufacturas y la orientaci6n definitiva 

de los tipos de bienes a que avocar la actividad industrial en 

los pr5ximos cuarenta años1 La produccign de bienes de consumo 

no duradero. Esto no significa que el resto de la poblaci5n no 

consuma bienes manufactureros, lo hace, pero su consuno no es de

terminante como aquel. 

Prerequisito esencial es el surgimiento de un Nuevo Es

tado de gr'an fortaleza que logra• l) SuaviZar y armonizar las r~ 

laciones entre la clase trabajadora y empresarial, 2) Liquida a 

la facci3n latifundista de empresarios que se oponen a la indus-

trializac iSn, J) Limita al capital extranjero a ciertas actividg 

des, gracias a un macionalismo modernizador, 4) Sustituye a la 

banca usurera por una de desarrollo y fomento ecón~mico, 5) Am-

pl!a el mercado interno v!a reforma agraria, 6) Institucionaliza 

la corporatización de las organizaciones empresariales y obreras 

como dnicos y leg!timos canales de expresi6n y 7) Crea la base 

material de infraestructura para la integraci8n econgmica nacio-

nal. (51). Lá conjunci8n simultAnea de estos elementos permiti3 

la tranquilidad social suficiente como para realizar el proyecto 

'de industrializaci~n de orientaci6n end5gena. 

En suma, el viraje en el· modelo de crecimiento econ~mi

co, la reforma agraria, la concentraciSn del ingreso y la amergen 

(51) J. Ayala y J. Blanco "El nuevo estado y la expansi6n de las 
manufacturas en M~xico. 1877-1930", Lecturas No, J9, ECE, pag.44. 
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cia de 1m Estado promotor 0.orán las fuerzas originarias de la in-

dustr ializac ion. 

2, Los prerequisitos funcionales, 

Estos imperativos tendrful la caracterfstica de lograr 

la dinamizaci~n de los elementos estructurales señalados arriba. 

Los principales requisitos funcionales previos qU€: pue

den tomarse en cuenta son los siguientes a La necesidad de satis

facer la demanda interna de bienes manufactureros que impulsará a 

una industrializaci5n sustitutiva de importación de dichos bienes 

y, paralelamente a esto, se generarti un cambio tgcnico que condu

cirá a una modernizacitn de la sociedad mexicana. 

Estos factores funcionales seran vertebrados por un el~ 

mento estructural muy importante, la concentración del ingreso. 

Este e~ el principal elemento que implicar! el cambio y din&nica 

estructural de la industria, es decir, gracias a ~l la sustitu--

ción de importaciones se iniciar~ produciendo internamente bienes 

de consumo duradero e intermedios y, finalmente bienes de capital. 

En t~rminos muy generales se puede afirmar que la sustj, 

tucion de importaciones de bienes de consumo no duradero se logr6 

casi en su totalidad en la primera dl3cada de industrialización 

( 1940-1950). As! "entre 1950-1967 los bienes intermedios, bienes 

ie.consumo duradero y algunos bienes de capital crecen más rápida 

idamente que los bienes de consumo tradicional, contribuyendo a 

formar la imagen de que M5xico es más ml)derno • , , (de esta manera) 

surgen y desarrollan ramas productivas de altos monton de capital 

y compleja tecnología, propias de un país desarrollado", (52). 

(52) Cordera R. "Mlhico1 Industrialización suborclinada" L0 cturas 
No. )9, FCE. p. 159. 
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Emp!ricamente se ha encontrado que la dinamizacign -los 

prerequisitos funcionales- de la industria se logr~ gracias al im 

pacto de arrastre de la demanda interna propiciada por la concen

traci5n del ingreso. Se dice que "el anllisis de las tendencias 

en la estructura productiva manufacturera mostr5 que ••• en M3xico 

desde los cuarentas ~sta se oriento hacia las ramas modernas o de 

bienes de consumo duradero, tendencias que se mostrg pronunciada

mente a partir de 1960". (.5J). Ahora bien ese alto consumo de 

bienes duraderos se debe a. la gran demanda de familias urbanas que 

poseen los m~s altos niveles de ingreso. 

La funcionalidad de la concentración del ingreso sobre 

la estructura y comportamiento de la industria estatal que ~sta 

no podra sufrir ninguna modificación si no se altera la estructu

ra de distribucign de aquel, 

Han quedado asentados hasta aquí cuales fueron los ele

mentos que dieron origen al proceso de industrializacign y cuales 

son sus factores dinamizantes, a continuaci5n revisaremos breve-

mente los rasgos característicos de esta. 

B).- La evoluci~n de la industrializaci~n nacional. 

Con el agotamiento de la base din!imica del modelo ex5~ 

no, el sector primario-exportador es desplazado por la industria 

satisfactoria de la demanda interna, como factor estrat~gioo del 

crecimiento econgmico de M~xico. Esto se ve claramente al revi-

sar la participaci6n sectorial en la generaci5n del pronucto in-

terno bruto (PIB). En 1930 1 el sector agropecuario y minero apo~ 

taban al PIB el 2.5% del producto, mientras que las manufacturas 

(.5J) Lusting, Nora "Distribuci5n del ingreso y crecimiento en l'i:~
xico". El Colegio de M~xico, Mexico 1981, p. BJ. -
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aportaban el 14.5% para 1978, el ¡Jrimer sector aporta s5lo el 

10, 2i~ y el manufacturero el 2J. 8%, De manera rolts dinámica, {)n el 

per!odo analizado la economía nacional creci5 el 5.61'. me<lio anue.l, 

mientras que la industria creció al 6.Vb medio anual, Con ello 

vemos el decaimiento relativo de la agricultura y minerfa como 

principales sostenedores del crecimiento econ8mico, y el asenso 

dinámico de la industria manufacturera, pues 0 el grado de indus

trializaci5n de la economía -participaci.Sn porcentual de la indu.[ 

tria extractiva y manufacturera- pas8 de 20,4% en el año de 1930 

a 37. 21o en 1978. C.54) • 

Este asenso se debi~ a la implementaci5n de una polfti~ 

ca industrial diseñada por el Estado paralelamente a la lggica de 

comportamiento de una evoluci5n industrial. El desarrollo del 

sector ae sustentg por la combinacign de los siguientes factores• 

a) Un elevado ritmo de inversi~r1 tanto pf!blica como privada (na

cional y extranjera). 

b) Una pol!tica econSmica orientada globalmente al fomento indu~ 

trial. As! se obServa que el estado protegiS a la industria 

de la competencia exterior mediante i) el control de import~ 

cienes exigiendo permisos de exportacign 1 ohbrn.ñ.do altos 

apanaelef} h948} iii) pl!'~ulgaci8n de la Ley de Industrias 

Nuevas y Necesarias (1954) 

cales para la reinversi6nr 

iii) creacign de incentivos fis

iv) aceptación de depreciaci~n 

acelerada de equipos1 v) acceso fácil al cr~dito (NAFINSA)1 

vi) la producción estatal de bienes estratégicos (energ!a 

(54) Datos tomados de Boltvinik y Hern~dez Laos "El desarrollo 
de la crisi.§._ industrial.,." obra citada, p. 4.59 y cuadro No. J p. 
46i. 
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Riclerurgia); vii) fuerte creación de infraestructura. { 55) 

Revisando la evolucHin de las principales caractedsti-· 

cag de esta industrializ.aciiln, se comprenderá mejor s1.1 patrón de 

comportami. en to. 

Se dijo más arriba que la industriaJ.izaci5n en filtima 

instancia, busca la transformaci5n integral de la sociedad y que 

históricamente esto solo puede lor,rarse mediante la introducción 

del cambio t~cnico de la producci5n. Donde m&s rápido se logra 

esto es en la industria. 

Toda socied~d subdesarrollada presenta, en su estructu

ra económica, una heterogeneidad tecnol5gica y, por tanto, la di

fusi~n del cambio t~cnico entre los distintos sectores ser~ muy 

desigual. En la agricultura es donde se ha presentado más resis

tencia a la inducci5n tecnol~gica mientras que en la industria e~ 

to ha sucedido muy rlpido. Sin embargo la difusi8n del cambio ha 

tenido caracter!sticas muy especiales debido a la naturaleza mis

ma de los productos manufacturados mediante la sustitución de im

portaciones. Los productos que se sustituyeron se producen con 

tecnolog!a compleja, que obviamente en México no se cuenta con 

ella, por lo que hubo que importarse. Con ello se generaron va-

ríos problemas. Dada la automatiiaci~n propia de esa tecno'iog!a 

entraña una alta relación capital-empleo, es decir, mientras mas 

3e introduce y difunde esa tecnología, relativamente se reduce la 

capacidad de generar empleos industriales. Otro de los problemas 

es la dependencia y el rezago tecnol5gicos que guarda el país, ~ 

(55) Cordena, R. y A. Orive "M~xlco Industrializ.acH)n ~1~.Q.9rd.infillll" 

obra citada, P• lbO 
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desde el momento mismo en que adopta esta manera de sustituir im

portacign de productos, por incremento de importaciones de bienes 

de capital, es decir, de tecnolog!a. (56), 

El descenso en las importaciones de bienes de consumo 

se obtuvo muy r~pidamente, pues en 1950 las importaciones de es-

tos representaban el 11.3% de la· importaci8n industrial mientras 

que la importaci8n de __ 'Q,!e_11es de capital representaba el 73,li.% de 

la importaciSn del sector. Para 1965 la importacign de bienes de 

consumo descendi~ a 5,8% mientras que la de bienes de capital per 

manecio 7J,2%. ()7), 

Se ve claro que se logr6 la sustituci8n de bienes y la 

adopci8n y difusi~n de desarrollo t~cnico en 1a industrializaci8n 

sustitutiva, aunque se generaron e introdujeron problemas que attn 

en los Bo•s, sigue sacudiendo a la estructura industrlal, 

Intimamente relacionado con lo anterior es el problema 

de la generaci~n de empleos. La industrializacign implica, apar

te de un incremento en la produccian, un aumento en la absorci~n 

de mano de obra que proviene del campo, como producto de la intr.Q 

ducci5n paulatina de relaciones de producci5n capitalista, Pero, 

seg~n se apunt5 arriba, dada la automatizaci8n creciente del sec

tor, este si ha dado empleo a esa mano de obra pero no en la din! 

mica que cabr!a esperar en el, As!, en 1940 la agricultura ocup~ 

ba el 65% de la ocupacign total, la-industria s6lo el 12.7% y los 

(56) Para un estudio rn~s detallado v~ase Unger, K. "El proceso me
xicano de industrializaci6n sustitutiva de importaciones" revista 
Comercio Exterior Vol. 9 1 No. 9, Mexico 1977• 
(5?) Datos tomados de Solis, L. "La realidad econlSmica de M~xico 
Ed, siglo XXI. Cuadro V-5, P• 2J9. 
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servicios el 21.9%, para 1964 la agricultura ocupa el 52.~, la 

industria 20.1$ y los servicios el 27.6% del total. (58). El -

sector terciario es en realidad el principal retel'l4tdlm de la po-

blaci6n activa, pues esta funciSn la ha desempeñado con gran dinA 

mismo, mientras que la industria crea empleos con suma lentitud, 

obstante que es el sector estrat~gico del crecimiento econ6mico, 

Otra característica de la evoluci6n del sector es su 

capacidad de arrastre o encadenamiento al resto de la econom!a, 

es decir su grado de dinamización de la misma. Se puede decir -

que este es satisfactorio, pues su encadenamiento hacia atrls (~ 

nerador de demanda) es el mas alto de los sectores, pues en 1975, 

por cada unidad de producto manufacturero se generaron demandas 

por 1.57 unidades al resto de los sectores, (59). Como oferente 

-encadenamiento hacia adelante- tambi~n es satisfactorio su com

portamiento rebazado solo por la agricultura y miner!a, ya que e.!!, 

tos producen principalmente materias primas a transformar y la in 

dustria, al consumo final. 

Al interior del avance de la industrializaci6n sustitu

tiva se desarrolla un ten8meno de caracter cualitativo que tendrl 

. gran peso en la conformaciSn estructural de la industria. Ese f~ 

nomeno lo constituye la internaci6n creciente de la inversign ek

tranj era en la industria, Este tipo de inversi8n ha estado pre-

sente en la economta mexicana desde las dos d~cadas del siglo pa

sado, pero su lmbito de operaciones se encontraba en la agricult~ 

(58) Datos tomados de Hanser, R, "La polftica del desarrollo mexi
~. Siglo XXI, M~xico 1979. Cuadro J-2 p. 59, 
l59) Boltvinik y Hernbldez Laos "El origen de la crisis indus
trial•••"• Serie de Lecturas No, )9, FCE cuadro 5 p. 467. 
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ra y miner!a de exportación, la banca~ el comercio y transportes. 

Al desarrollarse la revolución en la inmediata post-revoluci5n, 

esta inversión fue lo suficientemente discreta como para no ser 

fuertemente afectada por las nacionalizaciones, abandona el campo, 

pero se mantiene apoyando al Estado en las demás ~eas de acción, 

Cuar.do la polftica industrial promueve la manufactura interna con 

los instrumentos ya señalados, pero sobre todo con la protecci~n 

arancelaria, la inverai6n extranjera poco a poco va ubic&ndose en 

el sector industrial, ocupando ·las ramas más din~icas. Esto se 

sucede mediante varios procesos, Uno de ellos se establece debi

do a que, cuando se cierra la libre importaci~n de manufacturas, 

las empresas matrices deciden ubicar filiales al interior del me~ 

cado nacional protegido, evitando con ello el arancel, Otro prQ 

ceso se sucede cuando el capital extranjero ya se encuentra en el 

pa!s y pasa a otra esfera económica a la industria, ya sea como 

propietario único o como inversor con un nacional, {60), Ahora 

bien, la ~fluencia creciente de inversión proviniente del exte- -

rior se explica por la forma misma de evoluci8n del patr6n de de

sarrollo industrial. En la primera fase de desarrollo sustituti

Yo se crearon industrias productoras de bienes de consumo no dur-ª 

dero, cuya producci5n era relativamente f~cil de realizar utili-

zando plantas pequeñas y tecnología simple, pero, en el momento 

en que la sustituci8n pas.a a producir bienes intermedios, bienes 

de capital y bienes de consumo.duradero, se requiere realizar 

(60) Para un est!mulo m~ destacado véase1 Sepúlveda, B. y A. 
Chumacero "La inversión extranjera en Mtlxico" Fcg, y, Fajnzylber, 
F. y ·T .M.Tarrago "Las empresas transnacionales" FCE, 
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grandes masas de inversión, utiliz.ar tecnolog!a mas completa y 

moderna e instalaciones gigantes (por arriba de los .500 emplea--

dos), r.sto solamente es posible con la asociación de propieta--

r·ios nacionales privados o estatales con inversores extranjeros. 

Al respecto Bol tvinik y Hernandez Laos dicen1 " ••• el proceso de 

. industrialización via sustitución de importaciones requirió la 

creación de plantas de mayor dimensión, especialmente en bienes 

intermedios y bienes de consumo duradero. Sin embargo uno de 

los rasgos predominantes ••• lo constituye el reducido n6mero de 

plantas de gran tamaño.,, de los 118 mil establecimientos exis

tentes en 197.5, 97 mil eran de caracter artesanal (82.2%), 18 

mil eran de pequeña industria (1.5.2.5%)1 2,500 de mediana empre

sa (2,4%) y ~nicamente 458 plantas de gran tamaño (.44>~)". (61), 

MAs adelante, en el mismo estudio se establece que 

".,,la inversign extranjera directa se ubica en las ramas mtls d.i 

nfünicas (bienes intermedios y bienes de consumo no duradero).,. 

(y) con un pequeño nnmero de establecimientos contribuyen ampli'ª 

mente al producto industrial ••• con s6lo 11 422 plantas (l.2% del 

tota.1) aportaban en 1975, el Jl.6% del producto industrial..,, 

la participaci5n es mayor en los bienes de consumo duradero pues 

genera el 59.8% del producto de esta rama, en intermedios genera 

el 40,5% en bienes de capital el JO.o:Z, y apenas un lJ.0% en bi~ 

nes no duraderos". (62). Sintéticamente se puede concluir que 

los factores de permanencia que conforman el patrón dE: industri§:. 

lización nacional son los siguientes1 Una vincul~ción elevada 

(61) Obra citada, P• 487. 
(62) Obra citada, P• 519-20 y cuadros 20 y 21. 
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del sector industrial hacia la acci<Sn promotora del Estado, pues 

este es quien la hizo surgir¡ y una dependencia orglinica y fun-

cional hacia la tecnologfa y capital externos en su evolucioQ 

e).- El cambio estructural de la industria. 

Uno de los aspectos que mfu:i interesa resaltar en el e~ 

tudio es el de identificar las distintas variaciones que se re ..... 

gistran en la estructura de la industria y como se expresan te-

rritorialmente estos aspectos, pues as!, se sabrl cual es el 

aporte funcional de cada estado de la repGblica, al cambio es

tructural de la producci~n bruta total de la industria manufacty 

rera. En este apartado sglo se revisar( el cambio estructural a 

nivel nacional, el análisis estatal ser~ posterior. 

De manera muy general, el cambio estructural de la in

dustria se defini5 como las velocidades distintas del crecimien

to de la producci8n de los tipos de bien, en que puede subdiri-

girse la estructura industrial comparada con la velocidad de cr~ 

cimiento de la econom!a nacional. 

La transformaci6n estructural presenta varias facetas 

de manifestaci6n. Se obtiene cuando se genera una diversifica-

ci8n horizontal consistente en un incremento en la producci~n. 

en todas las ramas posibles. La diversificaci6n vertical se pr~ 

senta cuando se sucede la integraci8n productiva dentro del sec

tor industrial. Es decir, el primer aspecto comprende el aumen~ 

to en la participación, en el producto nacional de la industria, 

de los distintos tipos de bien¡ en el segundo, se comprenden las 

velocidades de crecimiento en los tipos de bien. 
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Otra manifestación importante de este fenómeno estruc

tural se da de acuerdo al grado de "facilidad" o "dificultad" en 

la sustitución de importación. Se puede decir entonces que hay 

cambios estructurales horizontales y verticales de fácil o dif!-

cil sustitucion. 

Estadísticamente la transformaci6n estructural horizon 

tal de 1950 a 1978, se presentg en la siguiente manera• 

CUADRO No. 1 

Participación de los tipos de bien en el sector y en la 
econom!a nacional (1950 - 1978) 

(Porcentajes) 

RUBRO I AftOS lQ'iO 1960 19?0 19?8 
PIB 100,0 100.0 100.0 100.0 
MANUFACTURAS 17.1 19.2 22.8 23.8 
B,CONSUMO NO DURADERO 12.1 12.1 12.o 11 • .5 
B. INTERMEDIOS J.4 4,6 6.4 7.3 
B.CONSUMO DURADERO .8 1.4 2.8 3.4 
B, DE CAPITAL .a 1.0 1.7 1.6 

Fuente• Boltvinik y Hernltndez Laos( Obra citadas cuadro 
No, J P• 4154, 

a) De manera general el cambio fue rdpido y sostenido pues 

la participaci6n del sector en la economía pas6 del 17.3$ en 

1950 a 23.8" en 1978, Esto se debiS al ritmo estable de crecí-

miento en la producción de los bienes de consumo no duradero, a! 

rededor del 12% de participacign con una ligera baja al final ~ 

del período r 

b) Se contempla tambien el avance de loA bienes intermeiffos, 

pues su participaci6n se duplica en el per!odo de J.4% al inicio 

y 7,3 al final del mismo; 
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c) Los bienes de consumo duradero logran una signif'icaci6n 

importante, aunque ponderadap pasando de • 8% a J,h% al final del 

per!odo, Se dice que ponderada porque ese tipo de bien registra 

las tasas m~ altas de velocidad de crecimiento (v~ase cuadro 2)1 

d) De lo anterior se concluye que, el estancamiento en el 

peso participativo de los bienes no duraderos es compensadolpor 

la creciente preponderancia de los bienes intermedios y de consu

mo duradero. Se puede afirmar que el cambio estructural de tipo 

horizontal de f5.cil sustitución tuvo pleno ~xito durante el pert

odoJ y que la de tipo dif!cil se inici5 a partir de los aiios ?O's, 

pero se esta lejos de la maduraci6n, pues la participacign de los 

bienes de capital ha sido sumeramente modesta en el per!odo, ape

nasalcanza a generar el 1.6~ del producto •. Aqu! se deja ver la 

dependencia externa de tecnolog!a que es funcional a la industri~ 

lización mexicana. 

Las transformaciones verticales quedan de manifiesto al 

revisar el siguiente cuadros 

CUADRO No. 2 

Tasas de crecimiento de PIB, manufacturas y tipos de bien 

(1950 - 1978) 

RUBRO / ANOS 19'>0-60 lº"'O-?O lQ?Q-?8 

PIB 6,1 7.0 5.1 
MANUFACTURAS 7.3 B.9 5,7 
B,DE CONSUMO NO DURADERO 6.1 6,9 4.9 
B. INTERMEDIOS 9.4 io.5 6,9 
B,DE CONSUMO DURADERO 11.B 14.8 7,9 
BIENES DE CAPITAL 9,5 12.J 4.6 

Fuentes Boltvinik y H.Laos, obra citada, parte del cua
dro No. 2 p. 461. 
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a) El dinamismo del sector ha sido superior al de la econQ 

mía en su conjunto, por lo que se confirma su papel de sector es

tratégico; 

b) Al interior del sector se observa que el delinio de los 

años 60 es donde se registro el mas alto nivel de dinamismo indu~ 

trial con alto grado de integraci!Sn vertical, pues los tres ru

bros de difícil industrializaci6n crecieron rápidamente, no así 

el rubro de no duraderos; 

e) Sin embargo al final del período el sector general pie.r, 

de dinamismo y con ello la economía nacional; 

d) Aspecto importante de todo esto lo presenta el rubro de 

bienes duraderos que desde la d~cada de los años 50 asume el pa-

pel dinámico de la industria, el que no perderá aún en la fase 

crítica (?.9% de crecimiento en los años 7o•s)1 

e) El rubro que mlis resentirti el agotamiento de la indus-

trializacion serli el de bienes de capital, al crecer al 4.6% en 

los ?O's. Si a esto aunamos su baja participaci5n en el productop 

con ello se esta gestando la perpetuacHin de lo autolimitado del 

patrón industrial, pues para crecer hay que importar bienes de c~ 

pita! y a falta de capacidad para ello, realimentar la afluencia 

externa d~ capital 1 

f) Con todo lo anterior se puede afirmar que la integra--

cion vertical de la industria no se ha logrado, no obstante el 

ritmo de crecimiento sectorial ha sido satisfactorio, Los bienes 

de fácil susti tucHin han perdido dinamismo para asumirlci los bie

nes intermedios y duraderos de consumo, 

Otra faceta que presenta el c?.mbio estruc1:ural de iruug 
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trializaci~n mexicn.no, es su heterogeneidad que se expresa de una 

tendencia hacia la. concentración generalizada d~ la producci5n, 

de su ubicaci~n geográfica, de la propiedad de las empresas y de 

la inversi5n (plantas industriales cada vez mas grandes). Es de

cir, el patrón industrial nacional presenta, en etu ~orma misma de 

funcionamiento, una tendencia hacia la desigualdad de todos sus 

aspectos. 

Interesa al estudio, resaltar sglo dos 6.ngulos de este 

comportamiento1 el de la concentración de la producci5n entre los 

estratos industriales y de la concentraci8n geográfica de la pro

duccign entre los distintos estados de la república. 

Al dividirse las ramas industriales en estratos de dis-

~into tamaño de empresa, se reconocerá como artesanal, a aquella 

que ocupe de l a 5 empleados1 pequeña industria a la que ocupe de 

6 a 1001 mediana a la que ocupe de 101 a 5001 y gran industria a 

la que ocupe m~ de 506 empleados. Se observa que la concentra-

cion de la producci.Sn entre los estratos se comportt> de la si-

guiente maneras (véanse cuadro J y 4 de la siguiente p§.gina) 

a) La concentración se denota cuando el 82.04% de los est§ 

blecimientos existentes en el sector generan apenas el 3.2% de vg 

lor agregado industrial, mientras que cerca del 40% del valor lo 

producen solo el .4% de las empresas (1?4 de ellas). Esto signi

fica que la planta industrial nacional, numéricamente est~ const.i 

tufda por empresas artesanales de minería y rudimentaria escala, 

pues aunadas a la pe~ueña empresa constituyen el 97.51% de los e~ 

tablecimientos t 
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CUADRO No, J 

Contribuci6n a los est;:i.blecimientos de cada estrato al valor 
agregado indu:itrial. 1975 

(porcentajes) 

~mu:.; R A Y E.:iTR 
TIPO DE BIEN 1 -

roTAL MAN. ), 2 19.9 '.37 .1 
B,C,N,D, 6,o 25.0 J9.l 
D,I, 0.9 15.5 36. 9 
B.C.D, o.4 9,7 J2. 8 
:S..K. J.6 27,6 J6.1 

Fuente1 Elaborado en base al cuadro 17, del trabajo de 
Boltvinik y H, Laos. Obra citada p. 506-507, 

CUADRO No, 4 

100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 

Participacio'h porcentual del número de establecimientos por 
tipo de bien y estrato, 1975 

( p or<cent aj es ) 

INDUS'rRIA Y ES'.rRAros DE TAMANO DE LA PLANTA total •r IPO DE BIEN 1 =--5 6 - 100 101-"ºº '>00 V 

·ro'rAL MANUF. 82.04 1.5.47 2.09 o.4 100 
B.C ,N .D. 86,28 12.15 1.)8 0.19 100 
B,I, 65,05 28.95 4.98 1,02 100 
B.c.n. J9.78 46,59 lJ.15 o.48 1.00 
B.K, 77.08 20.21 2.28 1 o.4J 100 

Puentea Elaborado en base al c1rndro n~ obra cHada p. 490-91 
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b) La rama do:-ide m~s se registra la pequeñez de las unida .. 

des productivas, es en las productoras de bienes de consumo no d~, 

radero, pues del total d.e las empresas pertenecientes a esta ra-·

ma, el 86, 28% son artesanales y generan solo el 6~~ del valor de 

los bienes de este tipo1 

c) Donde se registra el mds alto grado de concentraci6n 

productiva con el menor n&nero de plantas, es en las industrias 

productoras de bienes de consumo duradero, pues el 57.1% del va-

lar se genera con el o.48" de las plantas dedicadas a esa activi-

dad1 

d) En cambio, donde aparece cierto equilibrio entre los in 

dicadores de concentración es en la pequeña industria, pues con 

el 15.47% de los establecimientos se genera el cerca del 20% del 

valor industrialr 

e) Resulta interesante e importante la situaci8n que guar

da la rama productora de bienes de capital, pues on gran parte e~ 

t~ constitu!da por pequeños taller.es de reparaci8n de maquinaria 

y equipo, ya que el ?7% de los establecimientos son de caracter 

artesanal y generan s~lo el J.6% del valor. En el otro extremo, 

solamente 56 empresas (.4)%) generan el J2.?% del valor de la prQ 

ducci~n de este tipo de bien. Este medio centenar de plantas se 

dedica, en su mayoria, al armado y ensamblado de maquinaria y 

equipo industrial y de automotores, 

En resumen el grado de oligopolizaci5n de sector es uno 

de los factores de persistencia en el patr5n nacional de la indu~ 

tria, ( 6J). 

(6J) Para un estudio m~ detallado de los fen~rnenos de concentra
cion v~ase1 '!'rejo R. ,Jaul "La concentración industrial en r.:~xico" 
en Comercio Exterior, Vol. JJ Ntlmeros 8··9, agosto y septiembre, 
Mexico, 198J. 62 



En lo referente a la concentraci~n gen-espacial de la 

producción indu:>tr.ial ésta a tendido a a.:,audizarse, siguiendo la 

toma de funcionamiento del modelo industrial adoptado, pues la 

aceleraci8n del proceso de industrializacilfo coincide con la acen 

tuaoiBn de la concentracign regional de la producci8n. Hernfüldez 

Laos (61.¡.) encontr/S que utilizando una "medida de entropia" -ten 

dencia a la ddsperci5n o al desorden cuando el valor del !ndice 

tienda a ser cero- se podr!a cuantificar la tendencia concentra

dora. Con ello se encontr5 que en el año de 1902 el valor del !n 

dice era de 2.064-, significando con ello que : r. · la ciudad de M~ 

xico generaba gran parte del valor del producto industrial1 para 

1950 el valor disminuye un poco l.98r y para 1975 será de 1,61. 

Esto significa que si bien ha habido dispersión, esta es muy leve, 

por lo que so sigue conservando la tendencia a la disparidad en 

en la distribucion territorial de la industria. 

D.- La conformación del patrgn territorial de la industria. 

El antecedente hist~rico de la tendencia a la concentr~ 

ción territorial de la actividad econ6mica mexicana y, por tanto 

de la industria se remonta a la ~poca prehisp&nica. 

La actividad econ~mica ancestralmente se ha asentado en 

la parte central de la masa continental del país, pues es ah! don 

de se sucedii5 la primera revolucilin urbana del continente -excep

cion hecha de la cultura inca en el sur- la cual da origen a las 

(61.¡.) Véase "Economías externas t>l roceso de concentracilin re-
gional de la industria en xico" en N,I.uistir1 comp. "Panorama 
y per.specti vas de la econom!a mexicana" Colegio de M~xico P• 254, 

/ 
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principales culturas mesoamericanas. En esta zona se desarrolla

ron las culturas (economías ) toltecao, tepaneca; azteca y otras, 

cuyo dominio e influencia abarca desde el norte de Nayarit, sur 

de Zacatecas y norte de Veracruz hasta centroam~rica, (65) 

Estas econom!as, basadas en la extracci5n impositiva de. 

excedentes de los pueblos dominadas, ten!an por necesidad esencial 

un r~gimen econSmico-administrativo que tendia a la cent~'SJ.izaci~n 

y concentración de toda decisión y actividad, De esta manera se 

originó el patr~n hist6rico de asentamiento de toda la vida soeiQ 

econ5mica del pa!s, 

A la llgada de los conquistadores españoles y al insta

lar definitivamente el r~gimen colonial, se preserva el patr~n de 

funcionamiento anterior, pues lo que se busc5 siempre fue la ex-

tracci6n de excedente, es por ello que los mecanismos y rutas de 

extracci~n se presentaron, As! pues, "El tipo de economta colo-

nial explica el caracter de las comunicaciones y transportes en-

tre 1521-1820 ,,,(en las regiones},,, por esto, las necesidades 

econ5micas de la metropoli española y exigencias de los colonos 

de la Nueva España, se deriva la funci5n de numerosas ciudades 

••• (administP.ativas, mineras, militares, etc,), •• y la creaci6n 

de caminos que iban de las regiones mineras a la capital y luego 

al puerto de exportacion •• ~ (66). 

Desde entonces la ciudad de México destaca por su impo~ 

(65) V~ase Besols, A, "Geograf!a y Desarrollo Hist5rico de Mtlxico", 
en, Guillermo Bolfil y btros. "SºmiJ'lar~o sobre regiones y desa-
rrollo en M~xico" M~xico 1973, UNAM. Mapa No., l, p. 20, 
( 66) Besols, A, "México formaci~n de regiones econ5micas" lí.~xicop 

19791 UNAM P• 235, 
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tancia jer~quica en toda función de caracter urbano, no obstante 

las ciudades de Puebla, Guadalajara y Veracruz, aunque nunca pu-

sieron en peligro la he~emonía de la capital, si mostraron una m~ 

yor import~ncia relativa con respecto a la ciudad de México que 

la existente en la actualidad, Fara estos momentos la región no.r. 

teña del pa!s guarda escasa importancia econ5mica, pues s6lo algy 

nas de sus ciudades mineras reciben atención de parte de los in

tereses econ6micos de la capital. 

Sin embargo, ya en el porfiriato, al cambiar la orientA 

ción del destino de las exportaciones de excedente econ5mico -de·· 

Europa hacia los Estados Unidos de Am~rica principalmente- el 

norte acender! en importancia y los estados de Nuevo Le6n y Coah

uila tendra el mismo nivel de desarrollo que los estados del cen

tro, pues a trav6s de ellos se trancitar!a ferroviariamente hacia 

la frontera norte, conduciendo dicho excedente. 

En la actualidad, el estado de Nuevo·Le6n es el tercero 

en importancia en cuanto a la produccign industria (lo%) precedi

do por el Distrito Federal (J2.58% en 1970 y J0.77% en 1975) y el 

estado de M~xico (20.12% en 1970 y 20,88% en 1975). Se observa, 

pues, que el patr~n de asentamiento territorial de la industria 

es fuertemente concentrado y desequilibrado ya que s6lo tres estª 

dos generan el 60% de la producción del sector manufacturero, con 

formando con ello la regi6n más industrializada del país, (67). 

La razón que explica esta característica concentradora 

del patr6n industrial es la existencia desigual de las ventajas 

(67) V~ase cuadro AE-2 de anexo estad!stico. 
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de localización industrial entre los distintos estados de la repú 

blica. Por eso, cuando comienza la industrializaci6n las ciuda-

des más grandes aparecieron como los lugares de mayores ventajas, 

pues en ellas ofrec1an el m~ grande mercado interno al contar 

con mayor ndmero de poblaci~n con cierta capacidad de consumo. 

Ademls en ellas se ubica la principal infraestructura económica, 

social y cultural, siendo por lo dem&s las sedes de los centros 

de poder regional, nacional, en el caso del distrito :federal. En 

contraste el resto del pais 1 que no cuenta con estas caracter!sti 

cas -la regi6n subindustrial- apenas genera el 7% de la yroduc-• 

ci~n industrial en el per!odo 1970-75 (V6ase cuadro No. J). 
Hist6ricamente las ventajas locacionales -que luego se 

convierten en fuerzas de atracci~n industrial- se han comportado 

de la siguiente manerar Al iniciarse los primeros brotes de in-~ 

dustrializaci6n (1890-1910). "Las principales empresas naciona-

les y extranjeras se localizaron a) cerca de las materias pri-

mas en el norte, noreste, oriente y centro, cuando se tenía como 

principal propósito la exportación de productos minero-metalúrgi

cos, refinaci~n de petr5leo 1 despepite de algod~n, etc.r b) cer

ca del mercado de consumo total en el centro, norte y noreste, in 

dustria textil alimenticia y papel ••• " "a partir de 1940 las em. 

presas se han orientado hacia• a) el mercado interno, en el cen 

tro, este, occidente y ciudades .grandes del norte, noreste y nor.Q. 

este y algunas del este con fuerte produccign petroqu!mica1 b) 

orientadas al mercado de exportaci~n, en las entidades de la fran 

ja fronteriza (maquiladoras y algunos puertos y puntos de produ.Q. 
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ción agricola del noreste y centre". (68), 

De manera muy general se puede afirmar que la industri-ª 

lización, en su aspecto especie-territorial, fue dejada a la deri 

vB, pues los instrumentos de pol! tic a de fomento industrial no 

contemplaron ninguna regulación sobre ubicación industrial. Por 

ejemplo la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, facilita insen

tivos fiscales para la creación de industrias en todo el pais, 

15gicamente los empresarios, al no haber inconveniente se ubica-

ron cerca de los principales mercados potenciales a en el distri

to federal, los municipios conurbados del astado de M~xico y las 

ciudades de Monterrey y Guadalajara. La raz6n de esta falta de 

regulación se explica por la concepci5n misma del modelo de desa

rrollo adoptado desde los años 50'sa "Primero hay que crecer r~

pido y establemente para despu~s distribuir". En este contexto 

se pretendi5 crear una planta industrial fuerte -aunque con las 

caracter!sticas tecnológicas, de empleo, capital extranjero y mo

nopolización, etc.- con tendencias a la centralizaci6n de capi-

tal y concentración territorial para despu6s descentralizar y deQ 

concentr11r. En la actualidad apenas se está tomando conciencia 

de lo difícil que resulta realizar esto último, pues s5lo hasta 

la aparición del Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Plan Nacio

nal de Desarrollo IndustriR.l (1978-1982) se implementan los ins-

trumentos mínimos para controlar la ubicacion industrial. 

(68) Bassols, A. "M~xico formación,.," p. 402, 
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Es posible concluir ahora, que los prerequisitos estruQ 

turales y funcionales que dieron origen y dinamización al proceso 

de industrializaci~n mexicano, as! como la evoluci6n de este, con 

tienen en su interior una fUerte tendencia a la heterogeneidad y 

concentracign de todas las caracter!sticas que comprenden al pro

ceso. En suma, estos son los factores de persistencia que subya

sen en el patrón de industrialización nacional. En este contex~ 

to evolucionan los patrones Regional y Estatal de la industria. 
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CAPITULO II! 

LA ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD REGIONAL DE LA INDUS'.l'RIA 

MANUFACTUrlERA EN MEXICO 

La derivación espacio-territorial del Patrón de Indus-

trialización ser~ analizado en esta parte, describiendo, de mane

r~ general, las caracter!sticas más sobresalientes del proceso de 

estructuraci~n y desempeño funcional de cada una de las regiones 

en que este pueda dividirse 

El alcance analítico será, el de identificar los tipos 

de regiones industriales, de acuerdo a la potencialidad producti

va de las entidades est::i.tales que ellas contengan. Se revifiará 

el comportamiento de las fuerzas locacionales y la orientación de 

las industrial hacia estas fuerzas, A continuación, se entender~ 

como se ha dado el Cl-llllbio estructural, intra-regional e ínter-re

gional. Seguidamente se describirá la funcionalidad de las regiQ 

nes señalando, finalmente, las característic::i.s generales del Pa-

tr5n Regional de la Industria. Esto servir~ para ubicar la indu.§. 

trializaciSn del estado de Aguascalientes en su contnr. to regional. 
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A) La estructuraci5n del patrón regionaJ. de la industria. 

Dos son las fuerzas que impulsan a la conformación de 

patdin regionalp lma esta constitufda por los factores que atraen 

a las industrias hacia un punto determinado del eRpacio nacional¡ 

la otra fuerza es el grado de respuesta de las industrias hacia 

la fuerza primera. 

1) La acciSn de las fuerzas locacionales. (69). 

Los elementos que comprenden a estas fuerzas, est&l con~ 

tituidos por los factores que se hacen necesarios para poder lle~ 

var a cabo el proceso productivo y de realizaci~n (venta) de los 

bienes manufactureros. 

Estos factores pueden agruparse de la manera si~ientei 

a) El mercado de productos1 b) el mercado de insumos y c) Las 

condiciones generales para la producci8n. En seguida se descri-

ben brevemente el funcionamiento de estos elementos. 

Dado que la industrializaci8n mexicana, basada en la 

sustituci~n de importaciones de manmfacturas, tuvo su origen en 

la necesidad de satisfacer una demanda nacional insatisfecha, m!s 

que la existencia de una planta industrial poderosa, el mercado 

ha sido uno de los principales factores que ha motivado la crea-

cíen de industrias y, por lo tanto, la ubicaciSn de estas lo m~s 

cerca posible de ~l. 

En la naci6n, el principal mercado de manufacturas se 

(69) El desarrollo de esta seccign se paso ampliamente en1 Gar
za, G, "Industrializaci~n de las princi4ales ciudades de M~xico" 
El Colegio de MSxico. Mexico 1980 p. J -44. 
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lncaliza en el Distrito Federal. Ahí, se desempeñan las activi

dades de mercado de manera intensiva, i::xtens i vamente, pnr lo que, 

desde la te:~prana induf;trialización de bienes de consumo hasta 

la mJs reciente, de.bienes de capital, las empresas siempre han 

tendido a ubicarse lo más cerca posible. Solo esta entidad pro

dujo, en 1970 el J2.58% rle los bienes industriales, para 1975 

produjo ;0.77% (véase cuadro del apéndice estad!stico AE-2). En 

ella, también se registr5 el 5o% de la demanda de productos in-

dustriales. 

L~ preponderancia de la ciudad de M~xico, como princi

pal mercado, se ha perpetuado, gracias a dos cosas muy importan

tes, una de ellas estriba en que la acción del Estado; lejos de 

contrarPestar esta situaci~n,· dada la fuerte canalizamión de su 

inversign en ese lugar, ha propiciado (perpetuado) la concentra

ción industrial1 y la otra, debido a que el sistema de transpor

tes carretero y ferroviario ha sido creado en fUnci8n de la aten 

ción de las áreas de mercado y no hacia las áreas de recursos, 

es decir, resulta de menor costo trasladar materia prima a los 

centros industriales de la ciUdad de México, que transporta el 

producto terminado, de las h-eas de materia prima a las fu-eas de 

mercado, haciendo imposible la desconcentración industrial de la 

ciudad de México y con ello se obstaculiza la creación de fu-eas 

de mercado en otras entidades. 

En el caso de los insumos como fuerza locacional, ap~ 

te de la situación que guardan las materias primas ya menciona~~ 

das, la disponibilidad de mano de obra, de terrenos industriales 

y de capital y financiamiento guardan el si~üente comportamien

to' 
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La mano de obra presenta una situación paradógica, 

pues México posee una abundante dotaci6n de poblaci6n económica~ 

mente activa pero, a la vez, es relativamente escasa la mano de 

obra calidicada. Además, esta l'lltimc:., territorialmente se en

cuentra concentrada en las principales ciudades del pa!s (l\:onte

rrey, Guadalaj ara y el ~ea metropolitana de la ciudad de Méxi-

co). Estametropoli cuenta con el mercado de trabajo mru; diversi 

ficado y calificado del país, ademA.s, en ella se concentran 70 

instituciones de enseñanza superior. Este mercado hace que los 

empresarios decidan ubicarse lo m~ cerca posible de ~l, pues 

las necesidades de mano de obra de todo tipo se encuentran sati.§. 

fechas. 

Otro ·insumo importante es la disponibilidad de terre--
·. 

nos para la ubicación industrial. En los centros urbanos de ma-

yor industrialización, la tendencia del crecimiento de los pre-

cios del suelo para uso industrial, es de r~pido crecimiento. 

Esto se ha convertido en uno de los principales inconvenientes 

de la aglomeraci~n industrial, Sin embargo, su influencia nega

tiva es a~n d~bil, respecto de las dem~s fuerzas de atracción, 

tales como el mercado de productos, de mano de obra y del merca

do de capitales. 

Respecto a este a1timo, para dar una idea de la 

desigualdad existente en las ventajas locacionales entre las en

tidades federativas, cabe a.sentar que "para 1975 del total del 

capital exhibido m~ reservas del sistema bancario mexicano, el 

Distrito federal concentr5 el 68,'.ft~; en depósitos a la vista y R 

plazo participo con el 49.4% y el 77,'}fo respectivamente; los ba,n 
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cos de la entidad otorgaron el 77.}~ de los pr~stamos hipoteca-

ríos en el pa!s y realizru:rm el ?2,0"/o de las inversiones an ac-

cioncs, bonos y valores", (70), 

Finalmente, dentro de las fuerzas de localización más 

importantes, se encuentran toda condición indispensable para 11~ 

var adelante el proceso productivo con el m!iximo de eficiencia. 

En este rubro se agrupan todos los factores de la producci5n "SQ 

cializados" es decir, que fueron creados por el esfuerzo social 

como un todo, 

Los elementos más importantes de las condiciones gene

rales para la producción serán los siguientes• La infraestruct~ 

ra, los servicios urbanos y las econom!as externas a la empresa. 

La existencia de infraestructura y de servicios urba-

nos (hospital, red telefónica, gasoductos, escuelas, universida

des, etc.) de lugar a las "Economías de Urbanizaci5n'', es decir, 

todo beneficio ~anado por la empresa como producto del aprovech~ 

miento de infraestructura en la cual no se ha invertido directa

mente en su creaci6n. En el país donde m!is se cuenta con este 

tipo de economías se ha registrado la más alta eficacia indus--

trial, como lo ha demostrado Hernández Laos, concluyendo que 

"los estados rná'.s industrializados 1 el Estado de M6xico, el Dis-·· 

tri to Federal, Nuevo León, Puebla y Jalisco, presentan condicio

nes geográficas e infraestructurales significativas, las que ti~ 

nen repercuciones importantes sobre sus condiciones de competiti 

vidad y eficiencia econ5mica. Por otra parte, los estados menos 

industrializados 1 Colima, Oaxac a, Z acatecas, rlidal¡;o, ·./uintana 

(?O) Garza G., opus cit, p. 40. 
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Roo y Tla.xcala; presentan condiciones externas poco favorables a 

los niveles de eficiencia". (71), Finalmente, '1as econom!as eK 

ternas se derivan de los beneficios obtenidos al abaratar costos 

de transporte propiciado por la cercanfa y vecindad de empresas 

ubicadas en un mismo centro industrial. Obviamente en los esta

dos de mayor producción industrial y mejor dotaci6n de infraes-

tructura es donde se localiza un mayor número de diversidad de 

empresas, por tanto es ahí donde se cuenta con el mayor nivel de 

economías externas. 

Una evidencia empírica del comportamiento de las fuer• 

zas locacionales en la industrializaci6n de Mtlxico se puede deri 

var de un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM. (72). 

Ella se realizS en base a un amplio muestreo nacional. 

y se encontr6 lo siguiente• 

a) Que el factor de localización m~s importante en Mtlxico, 

es la magnitud del mercado, pues posee una ponderación explicati 

va del '7037%1 

b) De igual importancia son los factores denominados "ce!_ 

can!a de la materia prima" y "al mercado", pues poseen una pond~ 

ración de 7,25%1 

c) El "volumen de agua" y "disponibilidad de materia pri

ma" posee apenas una ponderaci~n de 5.92?~1 

(71) "Econom{as externas roceso de concentraci5n re ional de 
la industria en r.~ xico" en, Nora Lust ng vomp. "Panorama y 
Persnectivas de la Economía Mexicana". El Colegio de M$xico, p. 
271. 
(72) Citado por Basolss Batalla, A."Mé:dco Formacign de Regiones 
Económicas", UNAM, Mtlxico 1979, cuadro 46 p. 403. 
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d) La "disponibilidad de energ!a. eléctrica" tiene un :fac.¡; 

tor de 5.07~~ como import:mcia locacional1 

e) Las "vÍaG de comunicación" y la "calidad" y el "costo 

de la materia pri.ma", tiene una importancia apenas superior al 

f) De menor importancia es la "calidad de mano de obra" 

con J, 805~ y "costo" de la misma, 2. 78%1 

g) 26 :factores mas poseen una ponderaci6n de 41.05%, 

Según se ve, los factores relacionados con el mercado 

de pro1uctos poseen una importancia del 14,6~1 mientras que los 

factores relacionados con los insumos de materia prima es de 

lJ.17%1 los relacionados con la infraestructura (energ!a, agua y 

comunicación) 9,900~. Por tanto, si se sigue con esta tendencia 

en la correlaciSn de fuerzas de localizaci6n, se puede concluir 

que para lograr la desconcentraci6n industrial se debe de crear 

y ampliar el mercado de bienes manufactureros en otros puntos u~ 

banos de menor importancia. 

Puede afirmarse pues, que la acci~n del :factor mercado 

de produc~os es el elemento eufuncional al proceso de estructurg 

oi~n del patr5n territorial de la industria, el cual presenta 

una tendencia persi~tente a la concentración geogrlíica. Dicha 

tendencia puede contrarrestarse, como ya se dijo, ampliando la 

eufuncionalidad del mercado hacia otros puntos urbanos (ciudades 

medit>.s). O bien, creanrlo dis:funciones al interior del patron, 

es decir, darle mayor peso l.ocacional a los dem~s factores 1 ta-

te:i como las fuerzas de materia prima o la creación n.e in1'raes-

tructura en zonas de posible industrialización, 
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2. La estructura del Patr5n Regional. . 
La dinámica de correlación de fuerzas de atracci5n in-

dustrial, que actu6 sobre el territorio nacional en la primera 

mitad de la d~cada de los años ?O's, logr6 conformar tres gran-

des regiones componentes del Patr~n Territorial de la Industria. 

Las regiones identificadas son las siguientesa 1.- La 

Región Industrializada, compuesta por los estados que participan 

en e1 producto bruto industrial, con un porcentaje superior al 

1<>%. Los estados contempladas en esta formaciSn regional son el 

Distrito Federal, Estado de M~xico y Nuevo Le~n. Recibe el nom

bre qe_ Industrializada, porque ella se genera el mayor volumen 

de produccign industrial total y el mayor volumen productivo de 

los tipos de bien (BC, BI y BK). Es decir, se contempla el ma-

yor grado de integraci&i i"1ustrial. La siguiente esa II.- Re

gión Semi-industrializada, compuesta por estados cuya participa

ci&n al producto industrial, fluctda entre el 1 y el 9.999%. R~ 

cibe este nombre porque su participacign relativa al producto 

sectorial, es menor que la regi6n I y se contempla en ella cie~ 

to equilibrio en la integración productiva. A ella corresponden 

los 12 estados de desarrollo industrial medio (v~ase cuadro No.5). 

La III.- Región Subindustrializada compuesta por los 

estados de mayor desarrollo manufacturero, pues generan un bajo 

porcentaje del producto sectorial y adem'8 muestran un serio 

desequilibrio en su integracitin productiva. La participS:ciÓn de 

estos estados fluo't\'la entre el o.o% y .999% del producto indus-

trial. ._. 

La evoluci6n intra e interregional del patrón territo~ 
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en el período analizado, presenta las siguientes caracter!sti--

casa 

a) Al nivel de la regi6n I se observa una ligera disminu

ci6n en su participaciSn productiva, al pasar de un aporte por-

centual del 63.62~ a un 62.28~, entre 1970 y 1975 respectiva-

mente. Esto parece tener como causa a la disminuci6n, en impor

tancia, de los bienes intermedios producidos en la región y que, 

a finales del período, serdn producidos en las otras dos regio-

nes (para toda la descripcign v~ase cuadro No, 5). 

Al interior de la regi~n, la entidad mM importante es 

el Distrito Federal, pues del total nacional de la producción 

bruta, ella aporta, en 1970 el J2,58", es decir, ella aporta cer 

ca de la mitad de la producci6n industrial. de la regil)n I. Esta 

tendencia continuar! al final del per!odo, El estado que le si

gue en importancia regional, es el de México participando, en 

1970 con el 20,128" del producto bruto industrial nacional (v~a-· 

se el cuadro AE-2) (que al interior de la región significa el 

J~ del producto ah! obtenido), 

La integraci5n industrial lograda en la regi~n I, es 

muy al.ta y estable, pues se observan altos porcentajes de parti·0 

cipación en los productos de los tres tipos de bien• 53% de la 

producci6n de bienes de consumo en 1970 y 19751 en bienes interw 

medios poco más de 65% en el per!odoJ y, en bienes de capital 

más de 75% de la pro~ucci5n nacional entre 1970-75. 

b) Por su parte, la región II observa una estabilidad en 

su aportación productiva entre las regiones, de poco m~ del 

29~~ al producto sectorial del pa!s, en el per!odo 1970-75· 
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CUADRO No, 5 

DIVISION REGIONAL DEL PATRON DE INDUS'l'RIALIZACION NAC!Ol1L\l. 

(PORCENTAJES)* 

1 9 ? o ·- I 9 7 5 TOTAL 
REGION ** REG!ON BC BI BK 00 BI 

I 
INDUSTRIA- 53,29é 68,454 76.615 63,626 53,285 65, 344 

LIZADA 
ll 

SEMI-INDUS- 27,951¡ 27,684 10.043 29,253 34,367 3Q.43!l 
TRIAT IZADA 1 

III 
SUBINDUSTRI,A 

LIZADA 
l8,74E 3,862 13. )42 7.121 12,)48 4.221 

TOTAL 100,00C 100,000 100.000 100,000 100,000 100.000 l\AC10111AL 

To·rAL 

BK REGION 

78, 363 62,288 

21,l¡JQ 29,856 

0.207 7.856 

J.00,000 100,000 

Hegi5n industrializada• Distrito Federal, México y Nuevo León, 
""-l 
m i'iegi5n semi-industrializada• Baja California Norte, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Petos!, Sinaloa, Sono 
ra, Tamaulipas y Veracruz, -

'.'legión subindustrializada1 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chiapaa, Durango, Guerrero, Michoacan, Mo~elos, Nayarit, 
Oaxaca, Quer6taro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yuc-ª 
tán y Zacatecas, 

Fuente• 
(*) 

(**) 

Elaborado con datos del cuadro AE-2 
Porcentajes de participación de las regiones al valor de la produccign bruta 
total de la industria manufacturera en 1970 y 1975. 
I,as regiones se obtuvieron en base a los siguientes rangos 1 

I,- (10,f. y m~s) 
II.- (1,07~ a 9,999%) 

III,- (0,00% a 0,999%) 



En su interior ·se logró un incremento en la producción 

de los tres tipos de bien, siendo el más nmplio 0 el incremento 

en la producción de bienes de capital, pues en 1970 aportaba el 

10.Ql}y¡(. a la producción nacional de este bien, pasando al 21.4Ji~ 

en 1975. 

Los estados más importantes en la dinámica internacio

nal sona Coahuila, Puebla, Jalisco y Veracruz, pues entre ello 

se genera cerca del 5zyj. de la producción industrial regional y 

cerca del 15% del producto industrial nacional, a lo largo del 

per~odo analizada (véase el cuadro AE-2). 

c) La región III, subindustrializada, presenta W1a pobre 

participación productiva dentro del sector industrial nacional, 

pues apenas alcanza a participar con un 7% de la producci6n bru

ta. Tambi~n, en su interior se ve una pérdida de importancia en 

la produccign de bienes de consumo al generar e1·· 18. 748% de este 

bien en 1970 y disminuir al 12.)48% en 1975· Sin embargo, el 

m~ grave de los síntomas de la baja industrialización es que, a 

lo largo del per·!odo, pierde dinamismo en la produccilSn de bie-

nes de capital, ya que al inicio, generg el 1J.J4% de la produc

ción nacional de este bien y, al final produjo solo el 0,207% de 

51. Según se ve en el cuadro No. 5, la región que se benefició 

de esta p~rdida, fue la regi6n n, pues su producción de bienes 

de capital asendió a 21.43% del total de la rama de bienes de 

capital en 1975. 

Característica notoria de la regi5n III, es la desint~ 

gración, en los ritmos y volúmenes de producci;n, entre los tres 

tipos de bien. 
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Los estados más importantes dentro de esta región son 1 

More los, ·hterétaro y Duran¡:;o. il:ientras que los de importancia 

mínima son los 8Stados de i.<uintana i~oo, Zacatecas, Chiapas y Co-

lirna. 

Aguascalientes, por su parte, es uno de los estados 

ubicadoc en el nivel medio, dentro ue la región, pues genera al·

rededor dd 4, J21~ de producto bruto total realizado ah~ -O. JJ~ 

del producto bruto industrial nacional en el período- {véase 

cuadro :lli-2). 

Se p1.1P.de afirmar que la ectructuracitfo del Patrón Re-

gi onal de la Industria se curscteriza por una alta concentración 

de la producci6n Bn la regHin I, compuesta por sólo tres estados, 

dos de ellos contiguos entre sí (el Distrito Federal y el Estado 

de IV:éxico), de tal manera qur conjuntan el principal polo de in

duétrialización del pa!n, pues tan sólo ellos, producen m~s del 

50% de los bienes manufactureros y presentan, además, la mejor 

integraci5n industrial, como más adelante se verá, Por otro la

do, tambi~n se ve que, en la medida en que la participación al 

producto industrial nacional de las regiones baja, la integra--

cion es cada vez menor, Resalta a su vez, el hecho de que la e~ 

pacidad de aportaci6n•de producci5n de cada región es muy dife-

renciada, teniendo la característica de que tiende a perl!1anecer, 

a lo largo del período, riues, los porcentajes totales de cada r_g 

gi6n son semejantes en 1970 ·Y 1975. Esto quiere decir que la eg 

funcionalidad, dentro del Patr6n Ret;icnai de la lndustria en 

1970-75, le ha correspondido al mercado de productolJ y a las EcQ 

nomiaG de Urbanización que pos¡:,~ri los don i:stadoo 1.-.encior:adon, 
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B) El cambio estructural en el patrón regional. 

En este inciso, se analiza la correlaci6n observada en 

tre el cambio estructural de la industria y el patrón de orient~ 

ción locacional de los distintos tipos de bien. El cambio estru.Q. 

tW!:al se reconocer~ aquí, como el cambio en los pesos relativos 

de los distintos tipos de bien, al interior del sector manufacty 

rero. 

Como se ha afirmado m~s arriba, el cambio estructural 

está fuertemente influenciado por la facilidad o dificultad de 

sustituir importaciones de cada tipo de bien. Por lo tanto al 

proceso de industrialización se le puede dividir en etapas, una 

de fácil y otra, de difícil industrializaci6n, (73). 

La evidencia emp!rica del encadenamiento del cambio eg 

tructural y la sustituci6n indica que, en la etapa fácil, se pr.2 

ducirá primero los bienes de consumo no durable (BCF)1 luego los 

bienes de capital de tecnología sencilla (BKF)r y, bienes inter

medios de amplia difusión (BIF). Le continuará la etapa difícil 

con los bienes de consumo duradero (BCD)1 después, bienes de ca

pital de tecnología compleja.(BKD)1 y, finalmente bienes interm~ 

dios ~e difusión restringida (BID). (74). 

El an&lisis de la transformación estructural del Pa---

trón Terri.torial de la Industria, se hará al nivel intrarregio-

nal y al nivel interregional, 

(73) V~ase S1_1pra, capítulo I L1ciso B, 
(74) Para la clasificación de los grupos industrial.es de carla 
tipo, v~ase anexo c. 
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l) El nivel intrarregional. 

Aqui se res.altan las principales caracter!stica.s de 

evoluci&'n de cambio estructural en la industria, encontrando cug 

les son las variaciones porcentuales de los dos grandes bloques 

de bienes en cuanto a su facilidad o dificultad de sustiJtuci6n, 

a medida en que avanza la industrializacil>n, en el.1.per!odo i970-

Regi~n I.- Industrializada. 

a) La regi~n es la que participa, con mayor porcentaje, 

al producto bruto sectorial, en los dos grupos de bienes, con 

6o.6oc~ de bienes f!ciles en 1970 y, con 59.8% en 1975· Sin em-

bargo, la región es principalmente productora de bienes dif!ci-

les, pues en 1970 aportó el 6J.B1'b, creciendo esta aportación, 

al final del período, a 70.22% en la producción nacional de es-

tos bienes. 

Se~n se ve, en el cuadro No. 6, la impGrtancia indus

trial de la región es muy alta, pues su transformación estructu

ral se orientó hacia la producci~n de bienes dif!ciles. 

b) Al interior del segmento de bienes fáciles, resalta la 

importancia regional, en la producción de bienes de capital. de 

tecnología sencilla (BKF), pues ella produjo el 75.19% en 1970 y 

el 76.89% en 1975. 

Algo significativo se registra en el crecimiento, en 

importancia, de la producci6n de bienes intermedios de amplia di 

fusi5n (BIF), pues en 1970 se producía el 28.16% del total de e~ 

tos bienes, mientras que en 19?5, su participación se elevó al 

6).54% ñel total, rebazando en importancia productiva a los bie-

82 



(P 
w 

CUADRO No, 6 

EL CAMBIO l*iTRUCTURAL EN EL PATHON REGIONAL Di:: LA ItlDUJ'füIA l970 
(FORCENTAJES) 

R E G I O N l 9 7 o TOTAL l 9 7 o 
REG,F BCF BIF BKF BCD i;ID 

I INDUSTRIALiiADA ,;2.so 28,16 ?5.19 60,60 67,22 66. 39 

tI S~MI-lNDUSTRIALIZADA 35,72 67,90 17.59 Jl,29 19.95 24.lJ 

III !.lUBINDUSTRIALIZADA 11,48 J.94 7,22 8.11 12.SJ 9.48 

TOTAL NACIONAL 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 
··-· 

FUENTE• Elaborado con b~se al cuadro AE-4 

CUADRO No, 6 

-·----
BKD 

68,86 

18.99 

12.15 

100.00 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL EN EL PATRON Rl!:GIONAL UE LA INDUSTRIA 1975 
Contin~a cuadro No, 6 (PORCENT AJ.ES) 

- ·-l 9 7 5 TOTAL l 9 7 5 
qJ..\GION -- RF.G, F OOF BIF BKF :000 BID J3KD ----- -
I INDUSTRIALIZADA 52,90 63.54 ?6,89 59.BO 60.16 11.06 69,Bl 

II Sl::Mt-INDUSTRIALIZADA )4,77 31.98 l?.14 31,54 19.05 23,92 24,Jl 

III SUBINDUSTRIALIZADA 12. 33 4.48 5.97 a.66 12.?9 5,02 5.ae 
¡- 'ro·rAI, NACIONAL 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 

FU .~h·r ¡.: 1 Locus e; i t, 

TOTAL 
JfüG.D 

63.81 

15.99 

20. 20 

100, 00 

-·--TOrAL 
HE<i .D 

70.22 

24.49 

5.29 

100. 00 



nes de consumo no duradero (BCF), cuya participaci6n es estable 

en el per!odo, 52~~. 

c) En el rubro de bienes manufactureros diftciles, la re

giSn es de una importancia sobresaliente, pues en los tres tipos 

de bien (~D, BID y BKD) su porcentaje de participaci6n, al pro

ducto bruto sectorial, es cercano al 7~. 

Es notorio, como la producción de bienes intermedios 

sofisticados (BID), crece en importancia, pues en 1970, se prody 

cfa el 66.86%, pasando al 71~ en 1975, rebasando, tambi~n aquí a 

los bienes de consumo duraderos. Esto resulta interesante, pues 

en la regi6n es donde se observa el mas amplio mercado de este 

tipo de bienes. 

Region II.- Semi-industrializada. 

a) La regi8n es principalmente productora de bienes manu

factureros f&ciles, produciendo poco mlls del JO% de este brupo 

de bienes, a lo largo del per!odo. La producci6n de bienes difl 

elles es muy baja en 1970, de s5lo 15.99" del total sectorial en 

el pds. Sin embargo, para el final del per!odo, asciende al 

24.4~. 

b) Al interior de los bienes f(ciles, los intermedios de 

amplia difusi5n, son los m&s importantes, pues generan el 67.9"~ 

de la producci5n de este tipo, en 1970 y, el Jl.98% en el año de 

1975. 

Sobresale la estabilidad participativa de los BCF y 

BKF, pues conservaron su porcentaje de aportaci6n, de cerca del 

JSS y 1?% durante el periodo. 

e) En lo referente a manufacturas dif!ciles, nuevamente 
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los bienes intermedios son importantes, dentro de la estructura 

indu~trial de la región, sin emb::u-go, se suceñio un incremento 

notorio en lR Droduccion de bienes de capital de tecnología com

ple,j3., pues su participación pasó del 18,9% en 1970 al 24.Jl.% en 

1975, rebasando en ese momento a la participación regional de 

bienes de consumo duradero (BCD), Esto se debió a que al inte-

rior de la región, estados con gran do~ación de recursos natura

les recibieron más atención por parte de la industrialización n~ 

cional (P.ej. Coahuila y Jalisco¡ vease cuadro AE-4), 

Región III.- Sub-industrializada, 

a) A esta parte del pars, al ser la de menor grado de in

dustrialización, es principalmente productora de bienes de fácil 

sustitución, generando regionalmente alrededor del 8% de la pro

ducción bruta de este grupo de bienes, en el per!odo analizado, 

b) La región a lo largo del período, observó una estabil1 

dad en la producción de bienes f~ciles, pero a la vez, presentó 

un decaimiento muy grando, en la generación de bienes dif!ciles, 

pues en 1970, participaba re~ionalmente con un 20.2% de este ti

po de bienes, cayendo dicha participación a 5,24%, en 1975· Es

to se debió a la p~rdi~a de importancia en los porcentajes de 

participación, de los BID (9.4% en 1970 y sólo 5?G en 1975) y de 

BKD (aquí m&s serio el descenso, de 20?; a 5?~ en 197.5). 

e) El papel desempeñ~do por el estado de Aguascalientes, 

al interior de la región, es de una importancia media. Pues hay 

estados de al ta participaci~n regional, taJ.es como Qul~rétar0, l\1Q 

relos y Durango, Los hay de esta importancia como Z~cptecas, 

Quintana Roo, .Colima y Oaxaca. 
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La entidad se destaca, de entre los 17 estados que com 

ponen la regi6n, por ser productora de bienes de fácil sustitu--
~---

ci6n, participando al producto totai-regional de este grupo de 

bienes, con alrededor de.4.5% en el período. (75). 

En cuanto al grupo de bienes difíciles, registr8 una 

gran mejora en la producción de bienes de capital, pasando en su 

participaci6n regional, de .29% en 1970 a, 2.7J'~ en 1975• 

Del análisis interegional de Patrón Territorial de la 

industria se pueden derivar los siguientes señalamientos• 

- El cambio Gstructural de la industria fue más signifi

cativo en la Regi~n I, tendiendo hacia la producción de bienes 

dif!ciles. En dicha regi6n se observa que, el cambio estructu-

ral se observ6 armónicamente, tanto al interior de los bienes f! 

elles, como en los difíciles. 

- En la Regi6n II la transformaci8n se present~ hacia 

los bienes t«iciles, no obstante se gener6 un progreso en los bi~ 

nes dif{ciles, al final del pertodo, sobre todo en los BKD. 

- En la Regign III, se puede afirmar que la transforma-

ci~n de su estructura industrial, fue muy desequilibrada y sin 

eslabonamiento entre los tipos de bienes, pues unos conservaron 

su importancia (BCF y BCD), otros la perdieron en gran medida -

(BKD). 

- Finalmente, se observ6 que al interior de cada regi6n, 

existi6 una gran homogeneidad de participación al producto bruto 

(75) Los valores si€uientes se obtuvieron comparando los datos 
porcentuales e~tatales del cuadro AE-4 con los totales porcentu~ 
les de la Region III 1 del cuadro No. 6. 
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industrial de la misma, por parte de sus estados componentes, e~ 

epci5n hecha con la Regi5n I, donde el Distrito Federal duplicó 

en participación productiva al estado que le precede, el de M~xi 

co, (V~ase cuadro AE-4). 

2) El nivel interregional. 

a) La transformaci5n industrial entre las regiones refor

za a~ mlis a la industrializada, pues conforme pasó el tiempo, -

se hizo mlis rica v equilibrada su estructura. Se incrementaron 

sus participaciones porcentuales, en toda la gama de bienes, tan 

.to f&ciles como dif!ciles. Uno de los ejemplos de lo anterior, 

se puede observar que, mientras en 1920 la región no era tan im

portante en la producci~n de bienes intermedios (tanto r&ciles 

como dif!ciles), para 1975 es la principal productora, superando 

en importancia a la Regiln II, 

b) Por su parte la regign II observ5 la p6rdida señalada 

en la producción de bienes intermedios, mientras que, va a ele-

var su importancia en la produccign de bienes de capital de tec

nolog!a compleja (en 1970 genera el 18.9~, y en 1975 se eleva a 

24,Jl.%), esto se debi6 a que la regi5n III perdió importancia c~ 

mo productora de estos bienes (en 19?0 la regi6n III produc!a 

12.2% y en 19?5, sólo 5,13%), pues la Pogi6n·I~oanserv5 su impor

tancia participativa de estos bienes, en el período. 

c) Finalmente, la región III .observó p~rdidas en casi toa 

dos sus rubros, excepci~n hecha con los B!F y BIF, donde se rc-

gistraron leves aumentos en sus participaciones regionales, Las 

m!s graves p~rdidas se observaran en lns bienes ee capital, lo 

que permitió los incrementos en las dem!s 
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Del análisis intrarrP.gional sobresale una conclusión 

general en la que se puede establecer que, conforme avanzó el p~ 

rrodo las participaciones entre las regiones son cada vez más di 

ferenciadas, propiciando con ello, un alejamiento entre ellas y 

una manera desigual en la obtención del cambio estructural de la 

industrio:., 

C) L~ funcionalidad regional del patrón industrial. 

El proaeso de estructuraci~n del patr6n regional permi 

tío identificar tres grandes partes del territorio nacional en 

la.e; cuales se registraron distintos grados de concentracióp de 

la producción industrial y diferentes patrones de transformacilin 

estructural del sector, 

Cabe ahora, revisar la especializaci6n y motricidad in 

dustrial de cada una de las regionea, obteni~ndose con ello la 

funcionalidad (76). productiva de ellas, en el proceso de es--

tructuración del patr5n industrial, La funcionalidad se define 

como la vocación industrial que posee la región. Identificada 

empíricamente como la coincidencia de especialización y motrici

dad en una rama industrial determinada, 

1, La funcionalidad industrial intraregional. 

a) Al ir.terior de la Región Industrializada, la funciQ 

nalidad descansó en la producción de bienes de consumo no duradg 

(BCF) y bienes intermedios de amplia difusión (BIF)~ La enti-

dad que desempeñó el papel de productor de los bienes de consumo, 

es el Distrito Federal. Destacan~o su pr.oducción como la prlncl 

(76) Para su determinación teórica, v~asc Cup!tulo I, inciso C, 
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CUADRO !lo, 7 

VALOR Dl!.'L INDICE DE ESPECIALIZACION INDUSTHIAL (1975) 

REGION T I P O D E B I E 11 
ENTIDAD B'.JF BIF B:<:F :OOD, BID BKD 1 

I. INDUSTHIALIZADA 

Distrito Federal ( 1.02) o.86 (l,28) (l.41) 0,9'3 (LOS 

M~xico o.69 (l,OS) ( 1.11) o.s6 ( 1 11 (l.50 

Nuevo León o.6s (1.42 (l,14) o.SS (l.42) o. 58 
II. SEMI-INDUSTRIALIZADA 

Baia Calif. Norte (2.16) 0.01 0.11 o.so 0.1<; 0.11 

Coahuila. 0.28 ( 2. "16) o.si o.1c; (1.12 o.42 
Chihuahua (J 18 Íl.O'i\ o.4<; C1.16l 0.?2 0.91 

Guana.iuato <1.26) (1.19) 0.98 O.''{O o Sl o.09 

Hidala:o 0.17 0, 17 o.2s o.o<; (J.67 4.10 

Ja.1 isco (l.47) o.s2 o,6? (1.21l 0.94 o. 12 

Puebla (1 .OS) 0,79 o.44 0.12 0.12 ( 2.0'i 

San Luis Potas! (1.40) 0.70 0.7S (l. '31) (l.64) 0.2.; 

Sinaloa (2.09) 0,19 0.28 o.66 0.80 o.24 

Sonora (2.09) 0.19 0.2') º~~ º"38 o.<;<; 

Tamaulinas (L~) (l.12) o. 11 0.20 0.91 o.41 

Veracruz {, .17) ( 1. 1'5) o.14 o.is o.s4 0.09 
III. SUB-INDUSTRIALIZADA 

A1tuas e alientes { 1 , 9S l o.o4 (1.41) o.44 0.10 o.4? 
B.California Sur (1.6S) 0.26 (1.04) 2.94 o.69 0.61 

CRnmeche (1.98) 0.01 0.24 14.6'3) 0.1'3 0.12 

Colima (1.61) o.41 0.1 s (I.29) 0.06 (1. 'í6 

Chianas (2.17) o.42 o.os 0.71 0.27 0.02 

Duran.iro 11 2S) { 1 .• <;<¡) o. "1 (1.0l) o. 19 0.01 
.... ... Guerrerr. l 2. n'i) n.,? 0.16 n.SS (l. 'Í7) o 

Michoacán (1.16 (1.26) 0.11 (8.9S\ 0.21 0.01 

- - More los (1.0l \ o.64 0.10 o.2? o.69 2.!R 
Navarit ( 2 .41\ o.1c; 0.10 0.20 o.os o 

Oaxaca l1. <¡Q\ ( 1.4'1\ 0.09 0,80 o.42 o.o4 

Querlitaro (J .21) 0,07 1.12 0.01 O.l'i L1? 

Quintana Roo l1.o4\ (l.S6) 0.26 (1.71) o.41 o 
Tabasco ( 2. 12 l 0.01 0.1? o.4S o.so 0.01 

Tli:i.xc:U.a (1.46) 0.77 0.06 o os 0,7S 1.04 
Yuca tan (2.21) 0.10 0.11 o 1') (1,04) o.oi 

Zaci:i.teca.s ( 2. 11) 0.01 0.19 o 6S _Q.61 o -· 
Puentea C~lculo en base al cuudro AE-J 
( ) Significa que la actividad es b1l.~ica en el Estado. 
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CUAD!W No, 8 

FUNCIONALIDAD REGIONAL DE LA WDUSTIUA (1970-75) 

REGION T I P O · D E B L....!Lll __ 
ENTIDAD BCF BIP BKF BCD BID BlíD 

I, INDUSTRIALIZAfJA 

Distrito Federal (fr.) ¡,; Jl'j M -
M~xico (rr:) M M l"I 

Nuevo León (IV;} M M 
II, SEMI-INDUSTRIALIZADA 

Baja Calif,Norte (M) 

Coahuila {JVJ l M 

Chihuahua (M) 

Guana.iuato M (M) 

Hida1 '7n M (M) 

Jl'l1 isco (M) M 

Puebla M (M) 

San Luis Potosí M (M) 

' Sina1 oa (M) 

Sonora (M) 

Tamaulinas (M) M 
Veracruz (M) M 

III. SUB-INDUSTRIALIZADA 

Airuascalientes (M) M 

B.C<>1ifornia Sur (Ml M 
C:>nmeche (M) M 

Colima CM) M 

Chianas (M) 

Durango M (M) 

Guerrero (M) 

Michoaclfo (M) M 

Jllorelns M (Ml 
Navari t (Ml 

Oaxaca M (M) 

Quer6taro (M) ( 111) 

Quint,.,..,a Roo 

Tabasco (M) 

Tlaxcala (M) M 

Yucatán M (M' 

Zacatec'ls (M) ·-
(M) Actividad industrial de al.ta motriz en el Estado, 
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pal, a nivel nacional, La estructura industrial de la entidad mog 

tró poseer industrias claves en la producción de BKF, BCD y BKD, 

Por ::;u parte, los estados de J'liéxico y Nuevo León son las 

entidades subregionales que mostraron funcionalidad industrial co

mo princip~les productores de bienes intermedios de difusión am

plia, (Véase cuadros 7 y 8), 

b) La Región Semi-industrial, como un todo, mootr5 su fun-

cionalidad con la posesión de industrias productoras de bienes de 

consumo no duradero (BCF), Los estados que presentaron, indivia 

dualmcnte distinta funcionalidad industrial fueron1 Coahuila, pr~ 

sentando una voaación industrial hacia los BIF¡ Guanajuato, con 

BKF1 Hidalgo, con BKDJ Puebla, con BKD1 y San Luis Petos!, con 

BID, Cabe destacar ~ue estas entidades son las ,de mayor potenciª 

·lidad induatriFÜ m la región. 

c) La regi5n de menor industrialización mostró su funciona

lidad produciendo bienes de consumo no duradero, exceptuando a los 

estados de Morelos que mostr5 desde el principio de los 70's, vocª 

ción haci~ los BKD; por su parte, Quer~taro se destacó produciendo 

BKI, Finalmente los estados ·de Durango y Yucatán presentaron su 

voc~ción inrtustrial en la ~reducción de B!F y BID, respectivamente. 

Por su parte, es estado de Agua~nalientes presentó una 

funcionalidad avocada a la producci5n de bienes ne consumo perece

dero, n1ostrando cierta .posibilidad de desarrollar una industrio. 

tendiente a generar bienes de capital de fácil tecnologr a productj_ 

va. 

2. La funcionalidad industl'.'.ial interrer;ional. 

a) La gama de vocA.cj enes i.n1iustrialcs de las regiones, tu•• 
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vieron una absoluta orientación hacia la producción de biene3 de 
' 

consumo no duradero, pues aan la entidad de más alta ir.dustrializa-

ción, el Distrito Federal (generando el 31% de la producción nacio

nal de este tipo de bien), present5 una estructura industri~l, dinª 

mizada por este tipo de bien. 

b) Sin embargo, la región semi-industrial presentó una es

tructura :funcional m~s equilibrada que las otras dos regiones, pues 

sus entidades más fuertes, presentaron vocaciones productivas de 

bienes intermedios y de capital, tanto fáciles como difíciles. 

c) Finalmente, la parte del pa!s de menor industrializaci~n 

relativa, mostr6 su debilidad funcional especializando su estructu

ra en bienes de consumo no duradero. 

No obstante, al interior de dicha región se observan los 

siguientes rasgos sobresalientes• 

Los estados de Morelo~, Quer~taro y Oaxaca son los que muestran 

mayor solidez y equilibrio funcional en la regi~n, pues a la vez 

que observan cierta motricidad en producir BCF, son unos de los 

cuantos estados de la RepGblica con motricidad alta en la produc--

ci8n de BKF y BKD. 

Dada la funcionalidad mostrada, los estados que muestran posibi

lidades de avanzar hacia una más fuerte industrialización, de acuer. 
, 

do a la presencia de mas de una motricidad son• Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, MichoacM, Moreloc, 

Quer~taro, Tlaxcala, Yucatful. 

Por su parte, Aguascalientes guarda una funcionalidad industrial 

acorde a la regional, con una motricidad en la producción de BLF, 

pero a la vez, cuenta con una motricidad de menor grado, en la pro

ducción de BKF que, mediante un programa adecuado de fomento, puede 
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llevar a eAta a.ctividad a ser un factor clave de inc:lustrializaci~n 

estatal. 

Se denota la presencia de es"ados que aún no han iniciado una in 

dustrialización, o que si bien ya lo hicieron es sumamente débil, a 

saber• i..luintana Roo, Zacatecas y Chiapas. 

Del análisis general del proceso de estructuración y fun

cionalidad del patrón regional de la industria se denotan los si--

guientes elementos conclusivos1 

Las características de heterogeneidad y desintegraci~n estructu

ral de la industria a nivel nacional, se reglejan fielmente a nivel 

regional, pues solamente en la región I se observa cierto grado de 

equilibrio funcional, sin embargo, siendo esta parte del pa!s la 

más industrializada, no se observa en ella que su funcionalidad deli 

canse en industrias de dif!cil sustituci6n, es decir que hayan dado 

el salto en su transformación estructural, 

La debilida.d estructural del sector industrial nacional queda pg 

tente en que solamente cuatro estados tienen una funcionalidad in-

dustril'IJ. en actividades que producen bienes de capital (véase cua-

dro 8), y que adem~s, no se encuentran en la región industrializada. 

Estos estados son• Hidalgo, Puebla, Morelos y Quer~taro. 

Otro signo importante es el ~ue únicamente seis estados son fun

cionales en la producción de insumos de fácil utilización (BIF) y, 

sólo dos, en bienes intermedios de difusión rlestringida. Este as-

pecto es básico porque toda la industrializar.ion descansa en la 

tran,:;formación de estos insumos y sólo unos cuantos estados se espg 

cializan en ello. 

Sobresale el hecho de que 20 est:tdos (entre: ellos el mfü:: indus:.:,-
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triall Distrito Federal) ten,!?:an una funcionalida1 industrial hasª 

da en la producción de bienes de consumo no duradero (BCF), refle-

jando territorialmente la debilidad P.structural de la industrio. me

xicana. Además, pone de manifi~sto la lejanía en la obtención de 

una integración y transformación total del sector en el pa!s. 

Finalmente se observa un distanciamenteo insalvable entre las r~ 

giones, pues los porcentajes de participación regional en la indus

tria nacional, guardaron su proporción a lo largo del período anall 

zado (v~ase cuadro 5 y 6), 

El Estado Mexicano, ante esta situación de desequilibrio 

y concentración regional de la industria, se propuso contrarrestar 

estos fenómenos mediante programas de desarrollo regional con muy 

distintos alcances1 Programas ~nicamente indicativos y de promo--

ci~n, como las wcomisiones de Ciencias Hidrológicas" creadas a me-

diados de los años 4o•s, hasta programas muy concretos y restricti

vos como el de "Conjunto de Parques y Ciudades Industriales" el 

cual ser! ampliamente reforzado por el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano, el Plan Nacional dé Desarrollo Industrial y muy recientemen 

te por el Programa de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior. 

94 



CAPITULO IV 

LA INDUSTRIA:LIZACION DEL h~TADO DE AGUASC.\LIENTES 

Gracias a la revisión del patrón regional de la industria 

nacional es posible establecer el contexto regional en el cual se 

ha desarrollado la industrialización estatal. De este modo se sabe 

que Aguascalientes es uno de los estados que, al menos en la prime

ra mitad de los años ?O's, desempeñaba un papel medio al interior 

de~la región Sub-Industrializada del pa!s, pero que en la actuali-

dad presenta una fuerte dinámica de crecimiento industrial. 

Históricamente el patrón de industrializ aci5n estatal, 

presenta varias fases de estructuración, una etapa primaria, un~ sg 

gunda etapa denominada de industrialización familiar y fi~~lmente, 

la a~tual de industrialización corporativ? .• 

a) La fase primaria, se femonta a 1895 cuando las concesio-

nes mineras, permitidas por el go~ier110 del General Porfirio D!az, 

hicieron posible: la insi;:ü;:i.ción en el estado <le !(La Gran Pundiciór; 

Central ::.P.:¡icana" (J.3A;\CO) 1 y cuando en 1898 se P.stablecif",ron loe 

t1-ller~E del Ferroc:i.rril Central ~·.exicano, fortuleciendo con 8llo 
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una importante actividad industrial. La etapa llega a su fin al rng 

mento en que La Gran Fundición, en la d~cada de 'los años 20's, uaci 

de trasladar su planta a la ciudad de San Luis Potosí, ocasionando 

una aguda depresión económica en la localidad, la cual será median~ 

mente atenuada por los talleres del ferrocarril hasta la d~cada de 

los años 50's. 

b) A partir de esta década se identifica la industrializa--

ción basada en empresas de tipo familiar. Esta fase comprende al 

período 1950-1970. En ella, todo el peso da la acumulación, forta

lecimiento y creación industrial fue propiciado por el esfuerzo fa

miliar, el cual, sin mayor apoyo del gobierno local o federal, lo-

gró edificar una estructura industrial modesta en relación al pa!~, 

pero su~icientemente fuerte y sana, en sus alcances regionales. Se 

basó en la producción de bienes de consumo, principalmente en acti

vidades textiles, alimenticias y metal-mecánica. 

La etapa toca a su fin, cuando la entidad es inclu!da en 

el Programa ~e Parques y Ciudades Industriales {NAFINSA), pues esta 

medida romperá el patrón familiar y localista de la industrializa-

ción, al favorecer la atracción de capitales externos al estado, d~ 

teriorando la posición del capital industrial local. 

c) El paso a la etapa reciente de industrialización se consQ 

lida cuando esta pasa a ser uno de los principales objetivos de go

bierno de la administración del señor Rodolfo Landeros Gallegos 

(1980-1986). Este período se caracteriza por el fomento y atracci~n 

de grandes corporaciones industriales nacionales e internacionales. 

A las etapas primarias y de industri~lización familiar se 

les identifica, en el estudio, como el Patrón Preexistente de Indu~ 
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trialización (PJY.) 1 mientras ~ue a lu fase corporativa se le conoc~ 

rá como el Patrón Actual (PA), En términos temporaleG el PEX com-

prende ~ la evolución industrial de los años 1970-1975; al PA, la 

evolución in~ustri~l habiña de 1976 a la fecha. 

Cabe asentar ahora, el objetivo que se persigue en este 

cap!tulo, y es el ne poner de manifiesto cual es el proceso de es-·

t1'.'1;et11rpc ion del PEX y del l'A de la industrialización estatal, lo-

¿~ando ide~tificar el grado de escalonamiento existente entre ambos, 

Es decir, se trata de dar respuesta, de manera positiva o bien ne@: 

tiva, a la hipótesi¡:; clircctriz de la investigación, la cual establg_ 

Cf; QUP.I 

Las plantas industriales, instaladas a partir de la 

segunda mitad de la d~cada de los años ?O's en la 

~ntidad, no registran una adecuada correspondencia 

con la estructura industrial preexistente, por lo 

que los frutos de la especializaci5n habida en el 

sector no están siendo aprovechados en el actual 

proceso de crecimiento industrial. 

Es decir, el PA no esta debidamente eslabonado al PEX por 

lo que no se est~ tomando en cuenta, ni mucho menos fortaleciendo 

la din~ica industrial que históricamente ha venido presentando la 

economía estatal, 

Para el esclarecimiento de lo anterior se pondr~ de mani 

fiesta las características generales de la economía estatal en la 

dltima d~cada1 se revisarán los prerequisitos y requisitos estruct~ 

rales y funcionales, tanto del P:::X como del PA, as! como las funciQ 

nalidades industriales de ambos patrones. 
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A) Care.cter!sticas Generales de la Economía Estatal. 
' 

1) Aspectos histórico-económicos. 

Existe un aspecto persistente en toda la vida hist5rica 

de la econom!a hidrocálidaa Su ubicación geogrlifica, al ser el cen 

tro geo-continental del pa!s y, geoecongmica, al ser un punto equi

distante de los dos polos econ5micos que componen a la Región Indu~ 

trializada del patr~n nacional de la industria (Distrito Federal -

¡: Estado de Mhico y Nuevo Le5n). 

Sin embargo, de los dos puntos de persistencia, el m~ im 

portante es el segundo, pues desde la época de la colonia, su posi

ción geoecon6mica le permitió nacer, como villorio y despu~s como 

estado independiente de Zacatecas (18)5), ya que1 

"Con el objeto de proteger las conductas de metales y perSQ 

nas provenien~es de Zacatecas, en 1569 se construyó un fuer 

te opresidio (donde hoy es el centro de la ciudad de Aguas

calientes). El 22 de octubre de 1575, en la ciudad de Gua

dalajara, el Doctor Gerónimo de Orozco, a nombre de Felipe 

II, otorg~ mercer de tierras· a Juan de Montoro, Ger<Snimo de 

la Cueva, Alonso de Alarc~n y a otros vecinos de Lagos (Ja

lisco), dando origen a lo que habría de ser la Villa de la 

Asunción de Nuestra Señora de las Aguas Calientes". (77). 

Desde ese momento la econom!a estatal se vincula a las 

actividades de comercialización de mercancías y productos provenien 

tes del Bajío, pues ya para ••• 11 1604 nace la industria artesanal 

( 77) COPRODEA. "Aguas calientes. Notas sobre su historia económica 
(1975-1975)" Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1975 p. 2, 

98 



que produc!a articulos de lana, hierro y madera, se inició tambi~n 

el desarrollo .comercial de Aguas calientes, favoreciendo por ser el 

punto intermedio entre lo3 principales centros mineros coloniales 

(¿acatecas y Guanajuato) ". (?8). El desempe"ío de las actividades 

comerciales lograron ese gran impulso porque la Villa de Aguasca---

. lientec formaba un entrelazamiento importante de dos caminos, uno 

de ellos básico para la expansión de la conquista y colonización de 

los territorios del norte y, el otro, para el establecimiento del 

poderro económico del norte del baj!o. 

El primero de ellos se le denominó Camino Real de Tierra 

Adentro (79) cuya apertura se inicia en 1550 y que se extenderá, P.!! 

sando el tiempo, en el eje de unión y dominación de la ciudad de M§. 

xico al remoto Nuevo r.l~xico. El otro camino es una de las dos rutas 

de comunicación entre la ciudad de Guadalajara y Zacatecas, Dicha 

ruta tocaba los pueblos de Guadalajara-Teocaltiche (Jalisco) - Agu~ 

calientes - Zacatecas.(SO), 

El estado tambi~n participa en la dinámica minera de la 

region cuando en el siglo XVIII se descubre y explota el Real de 

Asientos de !barra, al que el Varón de Humboldt habría de calific~ 

lo como el quinto en importancia en la Nueva España. La principal 

función de este distrito minero (Asientos-Tepezal~, ambos munici--

pioG del estado de Aguascalientes) fue la de suministrar sulfato de 

cobre "magistral" - insumo necesario para el proceso metalúrgico de 

(78) Coprodea "Aguascalientes. riotas, ,," p. J-4. 
(79) Véase• Bakewel, P.J, "t •. inera y Sociedad en i;:éxico colonial.Za
catecas 1 46-1 00 ". FCE, i1!adrid 1976 p. Jb-40, 

S6 Bakewel, P.J. obra citada J.íapa-2, par;. J54, 
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"patio" a las plantas de beneficio de Zacatecas Y. Guanajuato ( 81). 

Esta actividad, as! como la comercialización de productos primarios 

y el artesanado de mercanc!as vendrían a darle una importancia y 

autonom!a relativa al territorio que hoy forma a la entidad, permi

tiendo que para mediados del siglo XIX se tuviera la conciencia y 

posibilidad de exigir la separaci5n de Zacatecas, cosa que el Gene

ral Antonio L5pez de Santa Ana concedió (2J de mayo de lBJS), Con 

ello, Zacatecas perd!a una de sus principales zonas m!s agrícolas, 

En t&rminos generales la evolución económica alcanzada 

por la entidad durante la colonia, se mantuvo hasta finales del si

glo XIX, cuando se suceden dos hechos de gran importancia económi-

ca, esos echos serían, la construcci5n de la línea y los talleres 

del Ferrocarril Central Mexicano y la instalación de la Gran Fundi

ci6n Central Mexicana. 

Dada la orientaci5n "hacia afuera" de los modelos económ,! 

cos asumidos por los gobiernos desde la colonia hasta el porfiriato, 

la instalaci6n del ferrocarril, dentro del gobierno de este til.timo 

perlado ••• "buscaba integrar al pa!s y hacer de 61 el centro de 

tránsito de mercanc!as entre Europa y Asia ••• (pretendía además un 

equilibrio regional) ••• la introducción del ferrocarril no s5lo no 

corrigió los desequilibrios regionales que ya existían sino que au

mento estos en forma desmesurada y cre6 otros nuevos ••• solo las 

principales ciudades del centro, de la frontera norte y el puerto 

de Veracruz, fueron las realmente beneficiadas, puesto que acorta-

ron considerablemente el tiempo-distancia que las comunicaba con -

(81) V~ase1 Coprodea. obra citada p. S y 6. 
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los centros de distribución e intercambio hacia donde conflu!an las 

rutas ferroviarias.,, ( 82) ", En este proceso es donde aparece la 

construccióri de la l!nea que formaba parte del Ferrocarril Central 

Mexicano, que unra a la ciudad de Aguascalientes con la de ¡,;éxico, 

y en 1890 con San Luis Petos!, Esto tendrá gran efecto positivo SQ 

bre el comercio, la minerla e industria. 

En términos generales, la introducción del ferrocarril mQ 

dificó profundamente ia organización del sistema urbano del centro 

del país. SegGn se ha observado "La construcci5n de v!as ferreas 

benefici5 a ciudades unidas con la capital y los puertos importan-

tes, pero sucit5 la decadencia de ciudades que quedaron al margen. 

La ciudad de rt.~xico, Guadalajara, Toluca y Aguascalientes crecieron 

rl1.pidamente como centros comerciales y manufactureros; Puebla, Mor~ 

los, Tlaxcala, Le5n y Guanajuato se vie~on reducidas a ciudades con 

mercados regionales limitados (8J)~. La incersi5n de la entidad 

al sistema de transporte ferroviario nacional reanima la ancestral 

funcionalidad·de la economía estatal• El comercio. 

Ahora bien, esta incersi~n, no pretend!a anicamente aprQ 

vechar la situación geográfica del estado, sino tambi~n hacerlo con 

sus recursos naturales. Pues la existencia de esta infraestructura 

hizo posible la instalación de La Gran Fundición Central Mexicana 

(ASARCO) en 1895, pues si se·vevisa un plano de v!as de la ~poca, 

se observará que estas se tendieron en función de las actividades 

de la mina por todo el estado. (84). 

(82) Moreno Toscano, A, y E.Florescano "El sector esterno y la orp:a
nización espacial y rep;ional de r.:~xico (1521-1910) U.Autónoma de Pu_g_ 
bla, ~~xico 1977, p. 57 
(8J) Kemer, r:.u. 'J Royce, A.P. "La Urbanización mexicana desde 18ª1" 
'..::n Relaciones. Vol ~I No. ? 1891 El Cole(;io d~ Michoa::án p~ 6 y 7, 
(84) Véase el estud10 de Gomez S,J, 11 Ai'.;uascallentes1 imperio de 10~1 
·,11ggcinheim", FCi~-SiP r.:éxico 192.2. 
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.~ata empresa 1 junto con los talleres del ferrocarril, ding 

mizaron la economía estatal durante las primeras dos décadas del pr~ 

sente :::iglo 1 pues la Fundición llegó a ser "la mayor en su género en 

.• ::.0rica del Horte en 1908 generaba una producción de 9,000 tonel:adas 

de plo~o, 11,000 toneladas de cobre y 180 toneladas de plata ••• Ad~ 

.w~ fue la primera que utiliz6 electricidad para fundir metal ••• (85)~ 

Sin embargo esa dinámica económica fue seriamente frenada, 

pues a mediados de la década.de los veintes se tomo la decisi6n de 

tral:lladar a la ciudad de San Luis Potosí, la Gran Fundición Central 

i::exicana, que hasta entonces era la mayor fuente de empleo local 

(más de 2,000 personas). Con ello se genero una aguda depresión ecQ 

nómica, medianamente contrarrestada por la presencia del ferrocarril. 

A partir del los años JO• s, la producción de bienes alimen 

ticios paso a ser la actividad industrial m~ dinámica. La presencia 

de esta rama manufacturera no se perder~ hasta el momento. 

Para la segunda mitad de la década de los 4o•s se inicia 

el fortalecimiento de la industria textil. Para los años 50's se di 

namizara esta actividad hasta alcanzar un aumento en el valor perc~

pi ta de la producción en un 120% entre 1950 y 1970. (86). 

Paralelamente al surgimiento de la industria textil, se da 

el de la vitivinicultura, dicha industria evoluciono rápidamente ha& 

ta convertir al estado en el segundo productor nacional de este tipo 

de producto, precedido solamente por el Sstado de l'l;éxico. 3in embar_ 

go, más que producir el bien terminado, la mayoría de las empresas 

(85) Coprodea1 obra citada p. 222. lo.apa ¡·:o, 1 p. Jol 
(86) Véase1 Coprodea, obra citada JO-Jl y 44-47, 
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elaboran únicamente el "mosto", del cual surgirá producto final. (87), 

Otra actividad manufacturera importante a la economía est~ 

tal es la industria metal mecánica, basada en la reparación de ca~ 

rros de ferrocarril, actividad desempeñada desde principios de siglo, 

pero que con la restructuración de los Ferrocarriles Nacionales de 

r.:exico en 1964-1965, se realizará con al to grado de tecnificaci6n. 

Hasta aquí se ha revisado, a grandes rasgos, los aspectos 

más sobresalientes de la evoluci~n histórica de la econom!a local, 

descubriendo con ello, que distintas actividades se han venido suce-· 

diendo como las de principal importancia para la entidad, Se ha 

acentuado el análisis, obviamente, en los aspectos industriales, pe~ 

ro al revisar la :f'Uncionalidad del patrón general de la econom!a es

tatal se descubrir§. que no es una entidad agr!cola ni industrial 

sino comercial, fruto esto de su posición geoeconómica. 

2) Funcionalidad Estatal, 

En t~rminos de importancia dinfunica, el estado ha descansg 

do tradicionalmente en actividades de tipo terciario. 

En las líltimas dos d~cadas el sector servicios ha aportado 

m§.s de la mitad al producto económico estatal, pues en 1960 las act1 

vidades terciarias participaron eon el 55,5% al PID, la agricultura 

el 23,9~1a y la industria solo el 20,6%, Para 1974, la situación va-

rió un poco a favor de la industria, alcanzando una participación al 

PIB estatal de 24,0%, Por su parte los servicios conservaron su pr~ 

(87) Bancomer "La ecornomta del estado de Aguascalientes" Sistema Ban 
cos de Comercio, M~xico (S,F,) p, JO-Jl. 
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ponderancia económica con un 54,6% del PIB, mientras que la agricul 

tura aportó el 21.4~;. ( 88). 

Al interior del sector servicios, la actividad comercial 

es la más importante, pues ella generó en 1960 el JO~ del PIB y p~ 

ra 1974 el 40%, Este desarrollo tan dinámico se explica porque de~ 

de finales de los años 50's se inició la consolidación del control 

de la comercialización de productos agropecuarios de industriales a 

nivel regional, con base en el desarrollo de la infraestructura ca~ 

rretera que permitió incorporar la zona de los altos de jalisco, la 

región de los cañones y parte sur de Zacatecas a la dinámica econó~ 

mica de la regi6n central del país. 

Según el estudio de las ciudades, desarrollado por Luis 

Unikel (89), la preponderancia de las actividades terciarias en el 

estado de Aguascalientes es tradicional. Ya en 1940, la actividad 

más importante era el transporte, seguida del comercio, la industria 

y la construcción. Para 1970, los transportes conservaron su posi

ci5n al igual que el comercio, la industria ser!a la cuarta activi

dad estatal. A lo largo del período de 1940 a·la fecha, se observª 

que el estado pasa de una funcionalidad económica diversificada 

hacia una más especializada, con una persistencia de actividades 

terciarias, fruto de su posici6n geo-económica. Para el decenio de 

los 80's la funcionalidad económica variará hacia la industria, aun 

que preservando su importancia comercial. 

(88) Datos estimados por el Plan Lerma Asistencia Tecnica (PLAT)
Coprodea "Aguascalientes" Tomo V Sector Industrial, Aguascalientes 
1975 p. 9 
( 89) Unikel Luis "El Desarrollo Urbano en !Vu~xico" El Colegio de Ml!
xico, Llxico 1976. Cuadro V-1 p. 158-159, 
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Dado que el estado, junto con Durango y lacatecas, forman 

la reción centro-norte del país, en la cual confluyen importantes 

vías de comunicación que agilizan el acceso a los más importantes 

c~ntros de producción y consumo, tales como el Distrito Federal, Nu,g, 

vo LE:Ón, ~stado de r.;éxico, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Jalis-

co. 

Debido a esta posición geográfica, la región ha desempeñª 

do un importante papel en el proceso de industrialización nacional, 

ya que, según se revisó en otros capítulos dicho proceso orientó su 

ubicación cerca de los mayores centros de población y mercado, a PS!'. 

tir de los cuales, se distribuyen las manufacturas al resto del pª 

!s. 

~l estado supo aprovechar mejor su posición geográfica 

que el resto de la región, para realizar dicha distribución ~e mer

cancías. Esto se debe a que de los tres estados, es el mfu> cercano 

al principal centro industrial nacional (el Distrito Federal y Estª 

do de México), y además si se quiere enviar mercancías a la parte 

central de la frontera norte se tiene que pasar por el territorio 

estatal. 

Puede decirse que la comercialización de Aguascalientes 

se orienta en una m!nima proporción a los estados situados en el 

lir~a de influencia reGional (Jalisco - Zacatecas) siendo mayor el 

flujo comercial con el resto del país 1 Distrito Federal, Nuevo 

León, Tamaulipas, Guanajuato, etc, (90), 

(90) Plat-Coprodea "~guascalientes" l'omo 'l. ?ac. 1S-2J. 
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3) El nivel socioecon5mico del estado. 

Aguascalientes es una de las cinco entidades federativas 

más pequeñas del país. Posee una superficie territorial que repr~ 

senta el 0.3% de la nación y en ella se ubica una población de 

519,439 habitantes (1980), presentando con ello una de las más al-

tas densidades de poblaciSn del pa!s1 9J habitantes por kilómetro 

cuadrado, !ndice muy superior al nacional, 35 habitantes por kilÓm~ 

tro cuadrado. 

!fo obstante el ser un estado pequeño, en cuanto al nivel 

de generación percapita de producto, siempre ha conservado un ran-

go medio en la riacion. En 1900, el estado ocupaba la posición n~m~ 

ro 10 de los estados más productivos, para 1960 au posición decae 

al número 22, en 1970 avanza al lugar 18 y en 1980 se estabiliza en 

el lugar 19. (9m). En 1980, Aguascalientes junto con Colima son 

los Estados de pequeña dimensión, que m&s alto producto percapita 

generaron. El estado puqueño de menor producto perc~pita es Tlaxa

la, ocupaba el 270. lugar nacional. 

Finalmente, de los cinco estados, territorialmente m~s p~ 

queños, Aguascalientes es el que mayor nivel de desarrollo socioecQ 

nómico ha alcanzado. En el período 1960-1970, el Distrito Federal 

siempre ha ocupado el lugar lo. en rango socio-econ5mico; Aguasca-

lientes, en el mismo per!odo ha ocupado el 9o. y 70. lugar respecti 

11amente (92) 1 seguido por el estado de Colima, ocupando el lugar 

lJo. en 1970. De estos pequeños estados, el de menor nivel socio

~conómico es Tlaxcala ocupando el lugar 270. 

,91) Tomado de Luis Unikel, obra citada p. 179, y 3.P.P. "PIE por 
'''.ltidad federativa" 
'. 92) '..;iiCl' "Bases ara de la adminiatración fiscal 
federal". l·~exico 197 
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3) La f::ir::iación del Patrón ?reexistente de Industrialización :::::sta-
tal (P~i:). 

Como arriba se ha asentado, el pjJ. comprende a las activi-

cin'.:~s industriales desempe'.íadas por el estado, desde finales del SÍ-" 

:lo pasado hasta la primera mitad de los años 70's, siendo en este 

.Últino momento donde se logra la consolidación inicial de la indus--

tria-1.ización estatal, eG por ello que en este trabajo la atención se 

dirige hacia lo sucedido en el período 1970-75 de esa preexistencia 

industrial. 

l. Los pre-requisitos estructurales y funcionales del PEX. 

Como pre-condición estructural para la industria en Aguas

calientes, la ubicación eeoeconómica del estado fue contraproducente, 

pues dado que la industria nacional ha buscado siempre al mercado, 

como principal fuerza locacional, m~s que a la materia prima, origi

nando con ello una aguda concentración territorial de la producción 

industrial (ma~ifestada en la region I del presente estudio). Esto 

hizo que el estado, a pesar de tener una localización estrat~gica en 

el centro del paía, quedara sin aprovecharse por parte de la indus

tria nacional. 

Así, el estado pas6 a ser un ejemplo t!pico de las desven 

tajas que ocasiona la concentración territorial de la industria. 

Industrialmente, el estado qued5 fuera del núcleo m~s im-

portantc de producción y consumo, el Distrito Federal, y fuera del 

eje 8eoeconómico de Guadalajara-Bajfo- Estado de i:.~:üco - Distrito 

Federal. 

De lo anterior, se puede afirmar que c::tructuralmente el 

relativo aislamiento de la entidad con respecto a 10;~ pr.i.r,ciprüec 
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.-úclE:os industriales, pcrr::i tió que se creRran las condiciones para 

;l sm·~:i::Jicnto de una industrialización basada únicamente en el es--

:'.'t.c:·:1 0 :·ar.1ili::ir :/ si!·: ¡;,ayor apoyo tlc los ;:;obiernos estatal y fede--

·d. (93). 

~01~0 prercquisito funcional, la industria estatal se desa

_·rolló basad;;.. en empresa3 de tipo tradicional vinculadas al aprove-

char.,icnto de recursos agropecuarios (vitivinicultura) y a la trans--

for~.~ación de productos cárnicos (ya que el estado, dentro de su din.i 

:nica comercial, es uno de los principales centros empacadores y ex-

portadores de carne del pa!s). Es decir, funcionalmente la industria 

clc:::arrolló un modesto proceso de sustitución de importaciones que el 

astado realizaba de otras entidades, 

~n suma, el orieen real de la industria, que se remonta a 

la década de los años 50's, se debió al aislamiento de la entidad, 

de los principales puntos industriales nacionales, lo que generó un 

"vacío induatrial" que forzó a la entidad hacia una sustitución de i!!!. 

portaciones industriales, desarrollada siempre en función de la acti 

vidad comercial del estado. 

2. Los requisitos estructurales y funcionales del PillC, 

Los requisitos son definidos como la acción necesaria para 

la existencia continuada de la estructura y funcionamiento del sec-

tor indu::::trial en el estado, 

El principal imperativo estructural de la industria esta--

cal se deriva de la escasa vinculación de esta con la industria na--

(93) Un ejemplo de esto es el hecho de que sólo hu;1ta 1980 se pudo 
contar con una sucursal en el estado del pri:~cip~i.l banco de .fc~ent:o 

industrial1 NAFINSA. 
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: cional pues, en términos globales, el estado sólo generó el O. JOB~"., . 
del producto bruto total del sector en la nación en 1970 y el 0.4J~~ 

· en 197 5 (ver cuadro AE-7). 

El aislamiento industrial del estado se debe a que durante 

el período de inicio de la industrialización nacional, en los años 

~ 70' s, no se hab!a contemplado a Aguascalientes como un estado a in

~· dustrializar. Es decir, durante el perfodo de vigencia del P.::<:X, la 

industrializaci6n de estado se desarrolló por si misma, por tanto la 
' 

~ estructura industrial de la entidad se conformo asumiendo las carac-
f 
:, ter!sticas de la espontaneidad& 

a} Preponderancia de pequeña y mediana industria. En 1970, 

i de 907 empresas manufactureras en total, 456 eran medianas y J90 

eran pequeñas, mientras que únicamente 61 eran grandes. Para 1975 

existían en total. 1,032 empresas, 671 pequeñas, 287 medianas y s~lo 

:: 74 grandes. ( 94} • 
\ 

b) Preponderancia en la producción de bienes de consumo no dy 

:~ radero, 83,74% del total estatal en 1970 y 65,587~ en 1975 (ver cua

.·. dros AE-10 y 11). 

c) Desarticulación estructural del sector, pues por un lado 

se producen bebidas y alimentos (72.52í~ en 1970 y 52,53~1; enl975), 

por el otro lado se producen metálicos y maquinaria (9,5% en 1970 y 

.. lJ.63% en 1975. Véase cuadros AE-10 y 11), 

~ 

d) Concentración territorial de la industria ya que el 72~·~ de 

los establecimientos industriales, el 90~~ del personal. ocupado y el 

~.\ ------
(94) 3PP-COP1WDEA "Plan Estatal de Desarrollo. Estudio del sector 

1
, industrial" mayo 1979 pag. 20, 
¡ 
!· 
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95,; del valor aget~ado sectorial :rn ubic::i. en el municipio de Aguase-ª 

lientes. (95). 

?inalmento, co~o un requisito funcional, la industria est-ª 

·.'.·.l 30 ha desempe::'.ado de una :r.anera subordinada a las actividades CQ 

mo~ciules. La industria ha sido de tipo tradicional, con escaso ni-

y.::l tecr.ol6¿:;ico y de evolución vcgetariva, ya que las ramas en las 

que se ha especializado el sector están vinculadas a la dinámica del 

nivel de ingreso y crecimiento poblacional del área de influencia 

del estado (parte de lacatecas y Jalisco). 

El funcionamiento de la eGtructura industrial depende fuer. 

temente de la evolución de la demanda, la que a su vez se deriva del 

nivel de in¡::reso estatal. La sociedad hidrocalida ha estado impreg~ 

nada de desigualdad y, por tanto, esto se refleja en la distribución 

del inereso entre las familias. .C:n 1970, el 80¡~ de la población per. 

cibfa sólo el 50,5¡; del ingreso, mientras que el decil más alto de 

in¡;resos percibió el J4¡; del micmo ( 96) • Además la tendencia dis-

tri buti va del ingreso es a empeorar. Por lo anterior, se concluye 

que funcionalmente, la estructura industrial es propia de un mercado 

reducidos Presencia mayoritaria de empresas minúsculas de tipo fami 

liar, poco tecnificadas y bajos niveles de inversión, que deriva en 

b~ja productividad. 

~n suma, los elementos de persistencia que permitieron que 

la estructura industrial del PEX se mantuviera, fue el alto ~ado de 

aulbanmmiia y baja competencia por parte de los principales centrQs in 

(95) PLA'.ll-COPHODi!:A "AFCUascalientes" • .i.'o:r.o ·¡ lndu::;~l'ia • •a¡;. JJ, 
(96) Orte~a de León, C,t:nrique. "Est•Jclio ~coccon5::üco ccl .:stnr11J do 
Agug:;calientes" Ed.del autor, ::é:üco 1S'?7. p. 291 
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dustriales del pa!s. Además de este elemento, se .desarrolló un pro

ceso estatal de sustitución de importaciones, que acentuó la autono

mía industrial. Con ello se formó un micro-clima industrial tendien 

te a eliminar el "vacfo industrial" propio de todos los estados sub

industrializados pertenecientes a la Región III de este estudio. 

J, La evoluci5n estructural del PEX. 

Al momento de revisar la distribución territorial del pa-

tr5n de industrializaci6n nacional, se observó que la región III, 

fUncionalmente se desempeña como eminente productora de bienes de 

consumo, principalmente no duraderos. El estado de Aguascalientes, 

al pertenecer a dicha región, obviamente es productor de estos bie-

nes, pero tambi~n es cierto que en su estructura industrial, aunque 

d~bil, muestra cierta diversificación. A continuación se pondrá 

atenci5n en este aspecto, 

a) La estructura industrial por tipo de bien. 

Al interior de los bienes de consumo, los grupos industri~ 

les más importantes fueron el No. 20 elaboración de alimentos, que 

en 1970 aport5 el J7.52% del producto bruto sectorial del estado y, 

para 1975, el 29,06~~1 y el No, 21, elaboración de bebidas, generando 

el 35.1% en 1970 y 2J,47i~ en 1975 {v6ase cuadro AE-7). 

Un grupo industrial que progresó gr-andemente en el período 

fue el Noº 23 fabricación de prendas de vestir, pasando de una parti 

cipación baja de J, Jl$~ a 12.46~;. en 197.5· Con ello, el grupo se con

solidó como el tercero en importancia en el estado, asumiendo este, 

una mayor relevancia nacional dentro de la rama textil. Por su par-

te, la fabricación de prendas de vestir, conservó su importw1cia tr~ 

dicional en la industria estatal1 6.451~ en 1970 y 10.18/~ en 1975· 
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?inalmente la industria editorial (i;o, 29) vió red;.¡cida~su importan

cia al pasar de 1.24¡; do participaciór. a o.i,:, al fin del período. 

~r. lo referente a la prc~encia de bienes intermedios en la 

,_ 3t~·t.:.c t;.ira irnlustrial, se de::iota una ¡;ran ausencia de este tipo de 

tieni:::::, pues sólo se observa una modesta participación del grupo No. 

JJ de ir.Lieralen no metálicos (excepto petróleo y carbón), que en 

1970 era de l.92;, y .para 1975 de 2,15;~. Ahora bien, aunque es muy 

baja la participación de este grupo muestra, sin embargo, la función 

invustrial que ancestralmente tuvo la entidad. Los obstáculos que 

hasta la fecha impiden el avance de esta actividad se derivan del 

hecho de qug no se ha explotado en su totalidad el distrito minero 

de asientos-tepezalá y, de que la explotación es de tipo gambusina y 

no empresarialmente. 

F'inalmente, los bienes de capital muestran una mayor di ve!: 

sificación que los mismos bienes de consumo (v~ase cuadro citado). 

~l grupo más importante es el !'lo. J5 fabricación de metálicos, pues 

su crecimiento en importancia fue semejante al de fabricación de pren 

das de vestir, en 1970 participaba con el 6.02~; y en 1975 con el 

10. 59;~, al producto industrial estatal. Otro grupo que creció en i.m 

portancia fue el t~o. J8 reconstrucción y ensamble de equipo de t:ean~ 

porte, constituido principalmente por los talleres de FF.CC. y tall~ 

res automotrices; este crupo pasó de l. J; al 6,47~;, de participación 

industrial, en 1970-1975. Finalmente las actividades (grupo Eo. J6) 

d~ encamble y reparación de maquinaria :1 equipo no eléctrico, canse~ 

vó cu misma posición J); en el pei.'Íodo. Las actividades re:lercntes a 

artículos el~ctricos y electrónicos fuer-on de escaFa ir:-.rort8.r.clri. 

En términos globales, al rc·Jisar los cm'.dros citatlos s-: 
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observa que la disminución de los bienes de consumo ( J4.4~~ en 1970 a 

76~~ en 1975) paso a fortalecer a los bienes intermedios, al final 

del período. Este mismo fenómeno se presentó a nivel nacional (revi 

sense los totales nacionales del cuadro AE-1). 

b) El cambio estructural en el PEX. 

Al revisar las principales variaciones porcentuales de dos 

grandes bloques de bienes, en cuanto a su facilidad o dificultad de 

sustitución, a medida en que avanza la industrialización, se verá el 

rumbo seguido por el cambio industrial en la entidad. En términos 

globales se observa que los bienes de fácil industrialización, fue-

ron los predominantes en el período, pues agrupando los BCF, los BKF 

y los BIF encontramos que participaron en el 95,35~ del producto Rn 

1970 y para 197 5, con el 90. 2~'. de la producción bruta estatal ( véan

se los cuadros AE 10 y 11). 

Al interior del bloque de bienes de fácil industrializa--

cion se observó una disminución en la participación de los BCF, pues 

en 1970 participaban oon el BJ. 74~~. disminuyendo a 75,48¡;~. ~sta va

riación fue compensada por el crecimiento notorio en los BKF, al pa

sar del 9,59~~ en 1970 a un 1J.6J1o en 1975, este fortalecimiento se 

debió al avance en la producción de productos metálicos (grupo No.J5). 

También se registró una disminución participativa en los BIF al pa-

sar de un 2,02)~ en 1970 a 1.02~~ en 1975, esto se debió a la ca!da 

de la industria metálica básica (grupo J4) ya que en 1970 aportó el 

1.047~ y en 1975, solo 0,35%. 

Referente al bloque correspondiP.nte a la fase difícil de 

industrializar, se observó la disminución leve en los BCD al pas~r 

de 0.61,; a o.41~~ al final del período. En cambio se registró una 

fue1·te alza en los BKD, pues dic.;c, bloque industrial pasó de 1.47,v 
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en 1970 a 6,69% al final del per!odo, esto tuvo raz6n de ser gracias 
"' \ al avance del grupo No. JB reconstruccion y ensamble de equipo de 

transporte al pasar de una aportación de l.J% en 1970 a 6,48% en 

1975· 

Se puede afirmar que, no obstante, el hecho del predominio 

de los bienes de consumo de fácil industrialización, la estructura 

industrial cambió hacia el fortalecimiento de los bienes de capital, 

sobre todo los de procesos tecnológicos complejos (BKD). En 1920, 

los bloques de bienes de capital aportaron 10.96% de la producción, 

para 1975 lo hicieron con el 20,J2% (ver cuadros AE-10 y 11). En s~ 

ma, el cambio estructúral ha sido hacia el fortalecimiento, sin ·•.em-

bargo, no se registra un encadenamiento productivo entre los princi~ 

pales grupos industriales de la entidad, pues la industria alimenti

cia, la fabricación de bebidas no ·tiene nexos tecno-productivos con 

el equipo de transporte y los productos met'3.icos. 

c) La funcionalidad del PEX. 

En los anteriores apartados se puso de aanifiesto el gran 

peso participativo de los bienes de consumo en la estructura indus-

trial estatal, tambUn se puso en claro la din!Ünica que presenta el 

cambio estructural del sector, representado por una tendencia hacia 

el fortalecimiento en la presencia de los bienes de capital en dicha 

estructura. A continuación se esclarecer~ otro !ngulo de la dinruni

ca industrial estatal, su funcionalidad. Esta, se manifiesta a tra

vez de la especialización y motricidad de los grupos de actividad in 

dustrial presentes en el estado. (97). 

(97) V6ase inciso E del cap!tulo I, 
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1). La especializ.ación industrial en el FiX •. 

La especialización es dada por aquellos grupos industria-

les que muestren un Índice de localización industrial mayor que la 

unidad. Analíticamente esto significa que la actividad Genera una 

producción superior a las necesidades locales, teniendo con ello la 

posibilidad de exportar hacia otros puntos. La actividad que esté 

en esta situación será básica para la estructura industrialJ la que 

no lo est6 será una actividad no básica, 

Revisando el cuadro No. 9 se observa que la estructura in

dustrial está fuertemente especializada en la producción de bienes 

de consumo, principalmente en las ramas alimenticias y del vestido, 

y en bienes de capital sencillos. Careciendo de importancia todo el 

sector de bienes intermedios. 

En el período de vigilancia del PEX las especializaciones 

evolucionaron de la siguiente manera. A lo largo del tiempo la ela& 

boraci5n de bebidas sobre todo la vitivinicultura (grupo 21) ha sido 

la actividad de más alta especialización, 6,43 en 1970 y 4.69 en 1975. 

Esto ha hecho que la entidad tenga prestigio nacional en esta rama. 

Se observa, sin embargo, una disminución relativa en dicha especiali 

zaciéin. 

Dicha disminución ha sido compensada por el asenso del gr~ 

po 24 elaboración de prendas de vestir, pues, en 1970 tenía un valor 

de 1.64 y para 1975 fue de 1.9. También se registró un notable avan 

ce en el grupo 23 referente a la industria textil, pues su valor pa

só de o,45 a 1.48, ~stos procesos, aunados a la estable especializ~ 

ción del grupo alimenticio 20, permitió que la estructura industrial 

se diversificana, dándole a la entidad una mayor flexibilidad indus-

nial. 
115 



~~;·muGTURt. í¡/ L . .\ e,;:.p..:,::;r,'.J,l¿ ;v·; iQlJ n:uur;¡'J\IAL, 1'0.< 
i'lPO [J.~ --~l.~:·. ~;: :.}U A~CiU.Jl ~1¡[1

_L; 

(1970 - 1975) 

0~ 1 ·.:; .. :¡;¡ o- iJ .• 
·J, Ii· Du..:;1·,~1A 

l.'IPC 
i'.J ' _ 
( ;,. ) _¡ (H) 

20 
21 
22 

1 2J 
24 
25 
27 

1 29 
1 J9 

'?.6 
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'/,\L0:~ l..J:..:L HiDJCJ Di.:: 
LO'..: A.LJ !.,;~C JCll! Ii!Düri'l'K !AL 

1920 

1 

1925 

(l. 991) (l. .5 JO) 
(6,437) (4~9J6) 

-- --
o.450 (1.983) 

{l.64J.) (J.967) 
0.082 0.063 
0,653 o.441 
0,477 0.048 
0.055 0.197 

0.123 0,039 
-- --

0,06J 0.047 
-- --

º·(JJ_ 0,1J8 
o. '·39 0,471 
0,091 O.OJ6 

·-
(l.190) (i.905) 
(l.J?.O) 0.761 
0,0J2 0.042 
o.17fl 0.708 

Nota1 Los paréntesis indican los grupos industriales 
con valor nositivo en el indice de localización 
industrial: 

(*) Para su clasificaci5n véa:se ar.e"º B. 
(**) Para su denominación, v~ase anexo A. 
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Por otro lado, en el rubro de bienes de capital se regís--
• 

tro una disminución en la diversificación, pues el grupo (26} ·re.feren 

te al ensamble y reparación de maquinaria, perdió posición como acti 

vidad básica en el estado, En cambio la posición de la producción 

de met~icos (No.35) fue muy estable en el período, con un valor de 

1.19 y 1.9 en 1975. 

De lo asentada se observa que la especialidad industrial 

de la entidad es propia de un elemento perteneciente a una región de 

tipo sub-industrializada. 

El esquema de especialización presentado por el análisis, 

indica que la vocación industrial del estado se asentó en la produc

ción de bienes de consumo y bienes de capital. Ambos tipos de acti

vidad requieren tecnolog!ay procesos productivos relativamente senci 

llos. Este panorama, es fiel reflejo de un esfuerzo de industriali

zación autónomo sin mayor inducción que la necesidad de satisracer 

una demanda estatal de bienes manufactureros. 

2) La motricidad industrial en el PEX. 

La identificación de la voaaci~n industrial de la entidad 

realizada hasta el momento presenta, estáticamente en el tiempo, cu~ 

les son actividades que tienen mayor peso relativo dentro del sector 

manufacturero local. Para enriquecer este panorama se tiene que ob

servar cual es la evolución de dichas actividades a través del tiem-

po, es decir, cual es su grado de motricidad, (98). 

La evolución industrial, metodológicamente se identifica 

mediante la técnica de "cambio y participación" ( dEij), cuyos compo-

( 98) V~ase incisos D y E del capítulo I. 
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CUADRO No. 10 

AGU~SCALIENTES, MOTRICIDAD ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA, POR 
TIPO DE BIEN (1970 - 1975) 

(MILl:.'S DE PESOS A PHECIOS CORRIENTES) 

TIPO DE GRUPO DE Vll.LOR DEL INDICE DE CAMBIO Y PARTICIPACION INDUSTRIAL 
BIEN XNDUSTRIA INR PN CI PC ( *) (**) 

20 209,982,00 284, 808.57 4, ?.63,68 -79,090.25 
21 1)8,861.00 266,432.91 -40,644.19 -86,930.01 
22 -- -- -- --
~~ 

172,059.00 25,103,94 - 6,7J?·34 15),688.40 
BC 116,503.00 48,765.11 -Jl,40 • 39 98,942,28 

25 776,00 351.20 603. 26 -178.45 
27 2,992,00 4,637.67 676,15 2,421.82 
29 -6,JlJ.OO 9,456,25 -2,282.75 -1), 86.51 
39 2,995,00 740.2J -45J.4.5 2,708.23 

-
~6 -70,00 1,065.41 415.49 -1,550,90 
28 -- -- -- --
JO 4,262.00 6,J9l.28 -lJ0.57 -1,998,71 

BI Jl -- -- -- --
J2 J,605.00 4, )44.60 7,680.19 -8,420.79 

5~ 
21,020.00 14,62 ,85 1,122.19 5,272,96 
-1,213.00 7,924.95 -2,031. 26 -7,106.69 

35 124,512.00 47,1JJ,4"i 5,729,21 n,6lr9,JJ 
BK J6 25,126,00 25,806.)4 25,896,98 -26,567.11 

J7 2,20;.oo l,JOl,91 1J9.80 i,01ro,9c 
J8 92,lOJ,00 9,920,97 4,44J,OJ 7,739.01 

-
(*) V~ase anexo metodológico A, 
(**) Véase ane~o mP.todoloeico B, , 
U!R,- Incremento Neto Real de la produccion bruta.en el per!odo, 
PN.- PBDticipación nacional, 
CI.- Composición industrial, 
PC,- Posición competitiva. 

1.~uente1 Resultudos derivados de la aplicacii5n de la t~cnica de cambio y 
po.rticipaciéin al cuadro No, 



r.c:-ites ponen en claro la importancia <le cada ';7'Upo industrial local 

en relación nl total sectorial ''8 tat<!.l y nacior:al. 

;\ través de: la con1l.Jinació:-, de la información aportada por 

Loe; cuadros l!o. 9 y 10 ::;e deriva unc. '.:ipolo¿;.Í:a que refleja los aspe.Q 

tos más sobresalientec de la motricidad alcanzada por cada grupo in-

.dustrial en el estado. En el cuadro Iio. 11 se observan tres órdenes 

de2cendentes de motricidad1 
; 

a) l:.otricidad de Grupo I, 

.~sta primer motriG:idad esta sivüficada por la caracterís

tica de que la tasa de incremento neto real de la producción del i;rQ 

po industrial en el estado es superior a la tasa de crecimiento de 

la producción del sector manufacturero nacional (INn es mayor que 

Pi';), Es decir, que el ¡;rupo industrial estatal creció con mayor ra13 

pidez que el sector P.1anufacturcro nacional nn su conjunto. Con ello 

se cumple el principal prerre.quisito para que una industria sea mo-

triz, es decir, que dada su velocidad de crecimiento, presenta una 

dinámica capaz de hacer propicio la aparición de un Polo de Desarro-

Industrial. 

Al interior de este orden se identifican dos tipos de in--

dustrias1 1\-l y A-2. 

Las industrias de tipo A-1 son las .. 
mas irnportantci:i pues su 

Iili{ es mayor que PN, siendo el valor del WR superior a los 100 mi-

llenes de pesos y que además han demostrado que son actividades basl_ 

cas en la estructura industrial. Los ¡:rupos industr.ialer: que~ cubri_g_ 

ros estos requisitos fueron los dedicados a ln in~~ctria toxtil (2J), 

del vestido (24) y fabricaci5n de productos metllicos (35). 
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CUADRO No. 11 

AGUASCALIENTES 1 ORDEN DE J\íOTHICIDAD Y 'rIPOLOGIA 

DE LOS GRUPOS DE ACTIVIDAD IllDUS'fiUAL 

ORDi:;N TIPO 
DE INDUS- GRUPOS INDUSTRIALES fllOTRI- TRIAL 

CIDAD * 
A-1 23, 24, 35 

I 

A-2 2.5, 33, :n, 38, .39 

B-1 2J, 24, 35 
II 

B-2 3.3, J7' )9, )9 

C-1 20, 21 
III 

C-2 

* NOTA1 
A-1.- INR > PN - A INR - B 

!. 
A-2.- INR > PN 

B-1.- PCP - A INR - B 
II. 

B-2.- PCP 

C-1.- A INR (PN - B 
III, 

C-2.- INR < PN 

Fuente a Derivaci5n de los cuadros No, 9 y 10, 
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Las industrias pertenecientes al tipo A-2, que solamente 

registraron un INR mayor que PN fueron la fabricación de calzado e 

industria de cuero (25), los minerales no metiilicos (JJ), la fabric~ 

ci6n de clazado e industrias del cuero (25), los minerales no metáli 

coa (JJ), la fabricacign de maquinaria y equipo el6ctrico (37, equi

po de transporte (J8) y las industrias diversas (JO). 

Las industrias A-1 son las que, seglin la teor!a de los po

los de desarrollo, sostendr!an una estrategia de industrialización, 

pues son estas las que a lo largo de la historia econ5rnica estatal 

han estado presente. Esta es justamente la vocaci6n industrial his

t~rica del estado. Las industrias A-2, en una segunda fase de indu~ 

trializaci5n llegar~ a ser motrices, por lo pronto son industria.&~. 

claves al interior de PEX. 

b) Motricidad de Orden II. 

Está caracterizada por el hecho de que la tasa de creci--

miento del grupo industrial estatal analizado, es mayor a la tasa de 

crecimiento de la producción del mismo grupo industrial a nivel na-

cional. Es decir, indica que el grupo local creci6 con mayor ~api~

dez que el grupo industrial a nivel nacional, por tanto, la posición 

competitiva del grupo local es positiva (PCP). 

Se contemplan dos tipos de industrias• B-1 y B-2. El pri 

mero de ellos está tipificado por el hecho de que industria tentia 

una PCP presemte un valor mayor a 100 millones de pesos en su INR y 

que ademful~ea actividad b~sica en la estructura industrial local. Se 

ubican en este tipo, los mismos grupos que en A-1. En el caso de las 

industrias B-2, que muestran una posición competitiva positiva, pero 

que no son básicas, nuevamente estan presentes los grupos registrados 

en A-1. 
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Esta reintegración muestra la gran motricidad de los gru--

pos industriales 2), 24 y 25, ya que su producción creció más --

rápido que el sector nacional an su conjunto y más rápido que los 

grupos 23, 24 y 25 nacionales. Lo mismo sucedió con los gt'Upos in-

dustriales de A-2 y B-2 

c) Motricidad de Orden III. 

En ella aparecen las industrias cuya tasa de incremento n~ 

to real de su producci!ln fue menor que la tasa de crecimiento de la 

producción del sector nacional en su conjunto. 

Las industrias C-1 son aquellas que mostraron la caracte-

r!stica anterior pero que además son básicas en la estructura indus

trial local ( INR menor que PN-B), En este tipo se ubican los grupos 

alimenticios (20) y, elaboraci6n de bebidas {21). Aparece aqu! una 

situación paradSgica en la forma de ser de la estructura industrial 

local, pues, si se revisan los cuadros AE-7, AE-10, AE-11 y No. 9 se 

observará el gran ~so relativo de estos grupos en dicha estructura, 

pero al momento de realizar el análisis en t~rminos dinámicos se di

luyó su preponde,rancia. Por tanto, no obstante ser básicas, son de 

baja consistencia dinámica. 

Las industrias C-2 son las de menor importancia dinámica. 

Los grupos pertenecientes a ese tipo son• Fabricación de muebles 

(27), qu!mica (JO), hule y plástico (J2), maquinaria y equipo no -

eléctrico ( 36), 

Finalmente, el resto de los grupos carecen de importancia 

relativa y absoluta al interior de la estructura industrial d<ü P:21. 
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De r~anera concluyrrnte se puedP. establecer que la vocación 

funcional de:l ¡;atrón Prer1xistcnte de la industria estatal se basó 

0!'1 una ~:~'ir:",cra ino;tancia 1.m los ::,rupo3 2J, ;:4 y 35. Apareciendo 

2.y: ,:r:_ipos 25, 33 ~' Jo co[r.o industrias con €:,Tandes posibilidades de 

r.l :;r~ arrollo. 

~) La formación del Patrón Actual de Industrialización(PA.) 

~l Patrón Actual está conformado por la evolución indus-~ 

trial registrada en la entidad a partir de la segunda mitad de la 

d~cada pasqda a la fecha. Sin embargo, la fase de consolidación de 

este patrón tuvo luEar a partir de 1981, cuando la industria pasó a 

ser la actividad de más alta prioridad en la poHtica económica del 

goi;lierr!o eGtatal. 

l.- Los prP.-requisitos del PA. 

Durante la d6cada de los años 7o•s la economía estatal se 

enfrentó a serios problemas en su estructura de funcionamiento. 

Pues, las principales actividaQes económicas registraron fuertes 

fluctuaciones en su comportamiento. 

La actividad comercial, principal generadora de empleo y 

producto, solamente mantuvo su dinámica histórica y su alcance geo

gráfico tradicional (ya señalado), 

La ae;ricultura por su parte. desde el año de 1974 hasta 

finales de la década, re¡;istró la más fuerte sequía de los últimos 

tinr.rpos, propiciando una fuerte depresión económicn en la entidad y 

en L,Tan parte de la zona semides6rtica y desfrtica del país. 2~sta 

situación se aeravó en los años 1973-80, 
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Ante esta situación, el ca~bio en los soportes económicos 

de la entidad se hacen necesarios e inminentes. De esta manera, la 

administración gubernamental de la entidad ( 1980-1986) establece que 

" ••• la industrialización es una exigencia que nos inponen las condl 

ciones geográficas y socioeconómicas del estado, ya que la superfi

cie cultivable tiene dos severas limitaciones, la primera, consiste 

en que la tierra que se puede poner bajo riego difícilmente puede . 

ampliarse y en segunda, que la precipitación media anual de lluvia 

que se registra en el estado, no garantiza la obtención de cosechas 

rentables en cultivos temporaleros". ( 99). 

Así, los pre-requisitos de tipo estructural que hicieron 

posible el surgimiento del PA, están representados por el decaimien 

to dinámico de la actividad comercial y, sobre todo, de la agricul

tura. Los pre-requisitos funcionales son encarnados por la necesi

dad de modificar la estructura productiva del estado, haciendo que 

esta se industrialice. 

2.- Los Requisitos del PA. 

El cambio en la estructura productiva estatal no hubiera 

podido alcanzarse en los Últimos años, si no existiera un elemento 

importante1 El hecho de que los principales programas de desarro-

llo regional e industrial, contemplaran a la entidad dentro de sus 

planes de fomento. 

Retrospectivamente, el primer programa de desarrollo re-

nal que tuvo cierta ineerencia en la vida econ5mica estatal, fue el 

Plan Lerma Asistencia Técnica, perteneciente a la Comisión de la 

( 99) Gobierno del Est¡i.do de Aguascalientes "El Desarrollo Industrial 
de Aguascalientes" Lexico 198J p.5. 
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Cuenca Hich'olÓgica del RÍO Lerma-Santiago. Esta 9omosión se creó en 

19)6 con la finalidad de propiciar el desarrollo reEional aprovechan 

do los recursos hidráulicos agropecuarios de la cuenca. Sin embargo, 

su acción se concretizó en el estado hasta finales de la década de 

los años 6o•s, La influencia del PLAT en la entidad fue realmente 

mínima, esto se debió a la forma misma de operar del plan, ~ues este 

solamente pretendía promover la creación de planes estatales de des~ 

rrollo. Justamente en esta promoción radic5 su debilidad;· pues no 

obligaba a los estados a insertar sus planes a un plan nacional. El 

Único fruto real de la comisión fue el de ubicar el desarrollo econQ 

mico del estado en su contexto regional y nacional. Es decir, permi 

tió que al estado de Aguascalientes se le tomara en cuenta a nivel 

nacional. 

El aprovechamiento de esta situación tuvo lugar cuando en 

19?0 el presidente Luis Echeverría puso en marcha el Programa Nacio

nal de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales. El Programa tomó 

en cuenta a la entidad como una de las nueve metrópolis intermedias 

a industrializar. De este modo durante los años 19?J-1975 se imple

menta los proyectos de creación de los parques y ciudades industria

les, En particular, la ciudad Industrial de Aguascalientes se cons

truirá entre los años 1976-1979, es decir, que para el momento en 

que se consolida la transformación de la estructura productiva esta

tal se cont5, de manera afortunada, con la posibilidad de que 'el go~ 

bierno federal participara activamente en el proceso. 

Aqui aparece uno de los aspectos más importantes que dife

rendan al PA del PEX. Mientras este Último se oriein6 automática-

mente a l!a promoción eubernamental, el PA se basa en la acción indug 
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tora de los ~obiernos er>ta::::il ;,; ..'.'ed1:ral. :sto Último es el requisi-

to q_ue estructuralmente permite Que e 1 h. se mantenga vigente • 

.. ::i l.\ vi;rá reforzada 3U dinamicu cuando, a partL: del año 

·.'. ! 1973, la acción conjunta del 1-lan iíacional de Desarrollo Urbano y 

: }."'": ·:~cior.al de Docarrollo Industrial inc')rta.'1 a la entidad en el 

. cor•cierto dn la industrialización nacional, al considerar al munici-

pio de AL'Uascalientes como de prioridad 1-D, es decir, a la entidad 

(Oiudad Industrial Ac;uascalientes) se le brindaran todos los esdmu

los :./ preferencias que el HiDI contemplaba. 

De esta manera, el estado pasl5 a ser un element·::> importante 

del Corredor Industrial del l:lajío (',.uerétaro - Irapuato - León -

Aguas calientes). 

f!o obstante que el l'NJJI marcó zonas de diferenciación para 

el fomento industrial, presentó vacíos en cuanto a qu~ tipo de indu~ 

trias deberían de desarrollarse en cada una de ellas. Cada entidad 

en particular desarrollaría la estructura industrial a su arbitrio. 

~l b'> muestra esta característica. 

J.- La evolución estructural del PA. 

El reciente proceso de industrialización tiene dos caract_g_ 

rfoticas sobrcsalierties 1 l'or un lado es producto de una decisión de-

libP.rada del gohierno estatal, el cual cont6 desde un principio con 

ol apoyo federal (100); y por el otro, los empresarios locales han 

dcseffipeñado un rapel secundario en el proceso de concretización del 

crecimiento indu::itrial, pues 1 aunque nurr.érica:ncnte con loe 1:;ás, ..'.'·ir:-

(100) Un ejemplo de e::ito ec la creación dt'.-1 o.r.·~op·ttcrt::i tl<' l_a t:iu~!étd 

de Aguas calientes, el cual se venía solicl tando <:!.l .o"icri:o !.'"!r<.e;·al 
desde mediados de los 7o•s, 
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cionalmante no influyan un la cvoluci6n y conducci6n del proceso, 

pu<=s se co:;,pi tn com c:r.pre::;as cuy~, escala de operación es del mfü3 al:. 

óO :üv•,l lni;erria.cional (Ic;-:u::; lnstrurnents, ;.;oto Disel r.;exicana, lii--

:.:.;;··~~ : .. e:-:icar.a, ;{erox, r:ipomex, etc.). 

~stas situaciones características se han derivado de los 

setmentos principales de la poHtica industrial local1 a) Desarro-

llar ramas industriales de alta productividad capaces de exportar, 

sustituir importaciones e implantar procesos productivos más moder-

nos, que t.ecnifican la mano de nbra; b) Generación amplia de empleo1 

c) Elnvar la capacidad competitiva de la industria, no solo en el 

mercado nacional sino también en el internacional¡ y, d) Seleccio-

nar industrias que no concuman grandes volúmenes de agua o que sean 

altamente contaminantes ( 1.01). 

a) La estructura del PA. {102). 

Desde la perspectiva de los tipos de bien la estructura in 

dustrial muestra que, en términos generales, los bienes de consumo 

han perdido presencia e importancia relativa, gan§ndola, en cambio, 

los bienes de capital. (véanse cuadros No. 12 a 14), 

De las 94 empresas que se encuentran en operación en la 

ciudad industrial, a partir de 1981, 55 son productoras de bienes de 

consumo, 27 de estas pertenecen a la fabricación de prendas de ves--

ti!' (¡~upo 24) y 17 a industrias diversas (e;rupo .39). La fabrica---

ción de prenda.o do vest.ir es realmente la industria que mas se afian 

(101) Gobierno del i!:stado "El D0sarrollo Jndustr.i.al", p.11¡.. 
(102) üado que aún no se cuenta. con infoniación cerisal sobi·e la pro
ducción bruta total de la industria para 1980, para (?Bta narte !>'! 
utiliza información proporcionada por ln ::;ecr0tar!a de :Jr;f.:arrollo In 
dustrial y Comercial del Gobierno del ~stado. 
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,:;J.>D::o :.o. 12 

u.:ui:o !fo. GAl'. rnv..::itrrno E!í:PLEO HiD. ¿::JTABL. ( r.:IIJLGr!E:O) 

~o 8 108 415 

?.ll 27 406 1319 

25 1 25 50 

27 2 21 50 
-· 

23 l 5 25 

JO 4 5'? 115 

)2 4 24 63 

)4 8 63 J65 

)6 4 92 565 

37 4 16 65 

lJ JS 14 287 lOJl 

39 17 1)2 254 

'l'O·l'AL 94 1206 1~322 

Fuente1 En base a datos proporcionados por la ~eccre
tarra de Fomento Industrial y Comercial del 
Gobierno di:?l :~stado. 
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só en e¡:lta primera etapa del proceso industrializador, pues cono gr.1!_ 
' . 

po empresarial numeroso fue el que más invirtió, 406 millones de pe

sos, y el:que mas ocupación generó1 1Jl9 empleos de 4J22 (véase cu~ 

dro No, 12), 

,. ,'La producción de alimentos (grupo 20) tiene un bajo número 

de emprésas ubicadas en Ciudad Industrial (8 establecimientos) pero 

tiene uh aceptable monto de inversión (108 millones de pesos) gene-

rando 'también un bien namero de empleos, Los demás grupos de bienes 

de consumo son de mínima importancia. 

Un aspecto importante resalta ya en 19811 El avance prim~ 

rio de las industrias de bienes de capital. La fabricación y ensam

ble de maquinaria y equipo, con selo 4 plantas generó m!s empleo que 

la alimenticia (565 puestos), con un monto de inversión semejantP. 

(92 millones). Pero la presencia m~ notoria y en lo futuro más 

trascendeme, es la del grupo No. J8 automotor, colocando 14 plantas 

con una inversión de 287 millones y generando un numero de empleos 

semejante a la del vestido ( 10)1 puestos). 

Por su parte la fabricación y reparación de maquinaria no 

eléctrica (grupo J6) comienza a ser gran generadora de empleo (365 

puestos) no obstante que su monto de inversión es regular (6J millo

nes) con un bajo namero de plantas (8), 

Como se observa en el cuadro No. 12, los productores de 

los bienes de consumo numéricamente son los m~s pero en cuanto a ni

veles de inversión y empleo, los bienes de capital comienzan a sP.r 

los más importantes. 

En cuanto a la construcciiSn programada de plantas en Ciu-

dad Industrial (198J) la tendencia anterior en términos e;enerales, 
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Cü,'J.);¡c, :io. 13 

AGUA:JCALIEtlr~:51 .Sl'i C0!/3T!WCCION PROGP.Af,:ADA 

EN CIUDAD IHDU3r?.IAL 1983, 

GliW flo. GAF. INV.C:rl·r .UJO Er1:FLEO WD. .C:STABL. ¡.,;ILLONS3 

20 1) 1367 1290 

21 2 37 120 

23 8 555 770 

24 16 517 1402 

25 J lOJ 285 

27 6 lJO 204 

JO J )20 8J 

J2 7 1)4 188 

J4 11 564 484 

35 J 1J7 ?J 

J6 2 41 25 

37 1 20 20 

J8 5 648 470 

39 16 476 366 

Fuente• En base a datos proporcionados por la Se
cretaría de Desarrollo Industrial y Come~ 
cial del Gobierno del Estado. 
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contiruía. í~evL:a:1do el r:uadro .io, l), se observa que los t,-rupos ali 

m2:üicio (20), "'.:0xtil (2J) y del vestirlo (24) plar.ean L'ealizor d 

r•:'1r:c.:¡-.2.l volu;r.~1~ üe invr;i·:;ión J ¿;enerar el ir.ayor r.Ú;¡¡et'O de empleos. 

~~cenderl la prunencia de loa bienes intermedios en todos 

lo~:; rubror;, dGstacand0 el avance de los e;rupos metálicos básicos 

· ( J11), '.~uímicos (JO) y de hule y plástico ( J2). 

l'or su parte, los \Ji enes de capital parecen perder su 

avance, pero esto se debe a que en su mayoría las empresas de este 

tipo tienden a :11a no ubicm'se en Ciudad Industrial pues esta ha lle

e;ado al toti'\l de su cupo. Para solucionar esto, se han abierto dos 

zor.as de irn.luntr: alhación, en el mismo municipio de Agua::icalientes. 

Ge les ha denominndo Corredor Industrial Sur y Corredor Industrial 

ilorte, esto con referencia a la ciudad capital. 

flo obsta'1te el as:otarni':lnto de espacio en Ciudad Industrial, 

el crupo automotriz (38) continúa siP.ndo importante, al igual que el 

de metálicos ( J5). iü primero de ellos, con sólo 5 plantas programg 

das pretende irivertir 648 millones y generar 470 empleos, esto indi

ca la dime;:isión ei:!cinómica del grupo rm la estructura industrial. 

b) Cambio .funcional y estructural en el PA. 

Se ha mencionado el hecho rl.? que el esquema industrial prQ 

existente ha sufrido una trai1sformación creciente, tendiendo a fori._g 

lecer el bloque industrial de los bienes de capital, sobre todo el 

dn rí!construcción y ensamble de equipo de transporte ( )fl) :1 el de 

equipo nlbctrico y electr6nico (37). 

2sta tna.11sformación estructu~·::i.l \cua'1ti t;i.ti n!) hu deriva

do en nn cambio funcional ( cualitativo) en ·~l c3quc!;na :·;\!ctorLil J\-'l 

estado. 
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Gl:W No. CíiP. IfiVi~.--:r IDO EMPL.t:O If!IJ. ~~'í
1

ABL. {i•iILLO!US ~ 

24 1 12 40 

25 l 450 JOO 

JO l 600 250 

J4 4 4J 80 

37 5 15J26 1517 

J8 7 59958 5400 

J9 9 471 200 . 
TO'rAL 28 76860 ?787 

Puentea En base a datos proporcionados por la 
Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial del Gobierno del Estado. 
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Esto se puede obGervar en el cuadro lfo,,14, donde aparecen 

las empresas en proceso de construcción durante 193J, sin ernbar¡:o la 

mayoría de ellas rara 1981.¡. estará..'1 en funciones. i::n el c1iadro ce pQ 

ne de manifiesto el poder industrial del grupo 38, invirtiendo 

59,958 millones de pesos generando más de cinco mil puestos de trab~ 

jo, pero los más importantes de esa inversión es que en gran parte 

es realizada por Nissan Mexicana ( 23 1 000 millones de pesos) y por M.Q. 

to Diesel Mexicana (12,000 millones de pesos). La primera empresa 

se pnopone generar 1400 empleos y la segunda únicamente 900. 

Por su parte, el grupo 37 se encuentra invirtiendo alrede

dor de 15 millones de pesos, eeneraron poco más de mil quinientos em 

pleos. Esta inversión, al igual que el grupo JB se encuentra fuertQ 

_mente concentrada en dos empresas, pues solamente Xerox está invir-

.;: tiendo 12000 millones, mientras que Texas Instruments invierte J, 300 

·millones. 

El efecto funcional de esta fuerte monopolización toma muy 

variadas formas de expresi5n al interior de la sociedad hidroc~lida, 

cuya manifestaci5n general es el rompimiento en el equilibrio en la 

oferta de satisfactores econ6micos para familias y un desequilibrio 

en la oferta-demanda de factores productivos para las unidadP.s empr~ 

sariales. 

Con el FA, la entidad si ha logrado concretizar el cambio 

estructural de su eoonom!a; esta-realizando uno de los procesos de 

industrialización más rápido que cualquier miembro de la Heeión Sub

industrializada e inclusive de algunos de la semi-industriali?.é'.da. 

Sin embargo, debido a lo vertiginoso de su diná~ica se puede incu--

rrir en errores sociales y económicos de dif!cil solución. ·ran sólo 
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e:1 cuatro año3, sr:::~ún l:oi información disponible, en 1981 se invirti~ 

ro:; l, 20•, ;:üllones de !JOl:io:.; P'll~a ol a:O:o de 19í34 se concretizarán in-

VC;!':-;io;t'.;3 para ::.á:.; rJc ?;_,,'JGO millones (véanse cuadros). 

}-o:::- lo c-,anto, é>e:;~-ún lo re~isti:-a el análisis precedente, la 

e:;-;;~·uctura industrial de l1t;uazcalientes presenta un fenómeno de pol-ª 

.::i·.:acHb inc.lltGtrial; una tendencia a la dualidad estructural en el 

:nás clásico aentido del término• Por un lado se está conformando y 

con3olida.ndo la qstructura industrial preexistente (productora. de 

ali;r.P¡1to::;, vestido y textil) q1rn aprovecha los incentivos fisco-fi--

nanr:iero::> disponiblec, con fuerte tendencia a la pulverización; y 

por P.l otro se está asentarido una industria proveniente del ca.pi tal 

internacional de riego que basa sq producción en la maquilación y err 

sa:nblado de bienes cuyo destino es el mercado externo. Se utiliza 

la categoría dualidad, porq_ue funcionalmente los procesos producti--

vos de las empresas de la estructura preexistente no se enlazan con 

las compañías maquiladoras 1 pues el producto ~n ·proceso de estas úl

timas proviene de otros puntos del país o del continente (10.3)• Por 

tanto, no hay una vinculación interindustrial entre las estructuras, 

porque juncionalmente las empresas del PEX u las restantes del Pi\, 

aprovechan los reci.u.·sos y mano de obra locales, satisfaciendo un mer. 

cado rer;ional y hasta fronterizo, mientras que la maquilación inter-

;1acional 1 aprovecha incentivos fisco-financieroc de 1,9.s programas n~ 

cionales de promoción y la m::i.no de obra barata. Sur¡~e pues aquí, L 

n•3cesidad ele un patrón al terna ti vo d0 indur;triali ::.ación e;; tu tal, p·.1-· 

{lOJ) Para un estudio mñs profundo da '" ",;•• <ic:p 
"El Capital y su e::;pacio" :..ii,:~lo X~I y .. i1ian, 
internacionalización dol proc'"S'.> nrodue L'.'o" ..; 
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todavía se está a tiempo de afianzar y hacer or(;ánico a la soci<>dad 

local y regional dicho proceso, es por ello que el l'atrón Propuesto 

contempla en esencia el aprovechar la dinámica histórica de la indUQ 

trialización local (la motricidad del F1~X) y el asentamiento recien

te de las empresas que puedan, en lo futuro, llegar a la integración 

horizontal y viertical, logrando con ello concretizar el surgimiento 

de un polo de desarrollo en los términos enunciados por F.Peroux. 
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CAPITULO V 

EL PATRON PROPUESTO DE INDUSTRIALIZACION 

PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

El propósito de este cap!tulo es el de hacer una descrip

ción del patr5n de industrializaci~n estatal que se considera reco

mendable segtln el an~isis precedente • 

. i\) Necesidad de un Nuevo Patrón. 

El análisis del proceso de industrialización de la entidad 

mostró que el avance del sector se ha realizado con gran ~xíto y en 

un corto período de tiempo. 

La mayor!a de las metas presentes en la mentalidad indus-

tr ializante del patrón actual, as!, una de las más importantes es la 

de abatir el deslilmpleo, el cual, en t~rminos gene1·ales, se ha abatí-· 

do, pues su presencia es m!nima en el estado, ya que alcanzó el O. 7¡; 

de la p;~A (104), cabe decir que la misma fuente muestra que en el 

(104) Gobierno del Estado "1984 El per:fil de Aguascalíentes" p.J. 
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mismo aí'ío el 11}, )':~ de lu r·EA se encuentra ocupada en actividades no 

eapecificadas, pudiendo con ello ocultarse una significativa porslon 

·ic su1,-empleo. 

Otra meta que se ha alcanzado es la de incrementar el po-

tencial de exportación de la industria estatal, esto se logró, dado 

que el monto de las ventas al exterior se calcula en un total de 45 

mil millones de pesos, de dicho montv, más de la mitad pertenece al 

grupo industrial automotriz (JS) con exportaciones de 26, 762 millo-

nes de pesos (105). Otros rubros importantes, aunque relativamente 

menores, son la exportación del grupo del vestido ( 24) alcanzando la 

cifra de 6,693 millones de pesos. Por otra parte, se han obtenido 

l::igro::i tan trasendentes como la ubicación de procesos no consumido:::

res de altos volúmenes de agua, recurso de gran escases en la enti-

dad, evitando además la presencia de fuentes contaminantes. 

Sin embargo, lo que mueve a realizar una revisi6n del Pa-

trSn Actual (PA) es la agudizaci5n de la tendencia hacia la dualidad 

estructural de dicho patrón, la cual se manifiesta por el avance re

lativo de las grandes empresas internacionales y el estancamiento de 

la mediana y pequeña industria. La eliminación de este fenómeno es 

lo que hace necesario la proposición de un nuevo esquema de indus- -

trialización estatal. Es decir, la superación de problema funcional 

se logrará mediante una polS:tica industrial que tienda a favorecer 

prioritariamente a los empresarios locales. Cabe aclarar que no es 

conveniente eliminar a la inversión extranjera directa que ya se ha 

ubicado en la entidad, sino que por el contrario debe de reconocerse 

(105) Obra citada p. 8, 
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y aprovechar el papel que ella ha jugado en la aceleración del proc~ . 
so de industrialización. Fue gracias a ella que se pudo romper el 

círculo autolimitativo que está presente en toda región subindustriª 

lizada, donde únicamente existen empresas pequeñas que no logran 

crear economías de localizaci5n y por tanto resulta imposible la 

atracci5n de empresas grandes en la zona, pues dich.as plantas requig_ 

ren de un mínimo de presencia industrial para que puedan funcionar 

adecuadamente, si esto no sucede la regi6n continuará en el vac!o de 

la subindustrialización. 

De igual modo, duando se inicia la industrializaci6n esta

tal en 1980-1981, existían únicamente empresas media~as y pequeñas 

desarrolladas por el esfuerzo familiar de ~mpresarios locales¡ la in 

dustrialización se acelera cuando, a nivel nacional, se difunde el 

hecho de que grandes empresas decidieron ubicarse en la ciudad de 

Aguascalientes, Con ello, aparecen las econom!as m!ni~as.de. locali

zación que rompen en c!rculo vicioso de la subindustrialización, 

crelindÓse el nuevo circuito de la autoalimentación del desarrollo rng 

nufacturero estatal. 

Es por ello que, buscando que este proceso sea lo más sano 

posible, conciente de las limitaciones del presente trabajo se propQ 

ne un patrón de desarrollo industrial que pretende: 

a) Aprovechar al máximo el ·"efecto-prestigio" logradd por la 

entidad al lograr que grandes empresas internacionales se 

ubicaran en ella. 

b) Vertebrar el crecimiento del sector en las industrias que 

históricamente h.an sido importantes en la entidad, aprove

chando paralelamente la presencia de las diversas empresas 

que ya se han ubicado en la entidad. 
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c) Orientar el desarrollo industrial hacia la satisfacción de 

las necesidades locales y retionalcs primeramente y des

pués las nacionales e internacionales, y 

d) .1:-'inalmente, lograr consolidar a la entidad como uno de los 

polos industriales de nivel medio a nivel nacional y la 

más importante a nivel de la región central del pa!s. 

B) La estructura del ~atrón ~ropuesto (}F). 

Dado que el PP tiene como base de sustentación al desarro

llo industrial logrado hasta el momento, uno de los elementos más ~ 

portantes para la consolidación del mismo es el reconocimiento del 

gran esfuerzo realizado por la sociedad hidrocálida para transformar 

la estructura económica del estado. 

Es por ello que la implementación del patrón industrial 

recomentado aqu!, deber~ de contar con una pol!tica de fomento indu§. 

trial que f~voresca primeramente a los grupos industriales que histó 

ricamente han demostrado tener una alt~ motricidad, según quedó de-

mostrado en el cap!tulo anterior. fosteriormente se apoyará a los 

grupos industriales que han demostrado tener una fuerte presencia en 

el patrón actual, Y, en Gltima instancia se brindará apoyo a los 

grupos industriales de escasa significación al interior de la estruQ 

tura manufacturera estatal. 

De este modo, la estructura general del Patrón Propuesto 

para el desarrollo futuro de la industria en Aguascalientes, será 

la siguiente1 

l.- BLO';¿UE DE INDUS·rHIA';; CON APOYO PRIORI'l'ARIO. 

Este conjunto de acti vidadP.s se caracteriza por lo sigui en 
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a) Han demostrado tener una tasa de incremento neto real de su 

producción bruta total superior a la tasa de crecimiento de 

la producción del aector en su conjunto, 

b) Han demostrado tener una tasa de crecimiento de las indus

trias en el estado mayores que las tasas de crecimiento de la 

produce ión de las mismas industrias a nivel nacional, 

e) Han demostrado ser actividades básicas en la estructura indu~ 

trial estatal. 

II, - BLQ.¿U~ DE INDU:ll'RIAS DE APOYO SECUNDARIO, 

istas actividades se caracterizan por1 

a) l'oseer los señalamientos anteriores con la excepci5n de que 

dichas actividades no son básicas en la estructura industrial 

estatal, y 

b) Han demostrado tener una fuerte presencia en el desarrollo de 

la industrialización estatal. 

III.- BLO~UE DE INDUSTRIAS CON APOYO INTERMINADO, 

Este conjunto lo constituyen industrias dea 

a) Bajo dinamismo, pero que son b&sicas y de caracter complemen

tario a la estructura industrial local, 

b) Baja significaci5n al interior de la estructura industrial, y 

c) Alto consumo de agua en sus procesos productivos, o bien que 

sean contaminantes, 

A continuación se presenta el desglose de las actividades 

industriales que componen al Patrón Propuesto, ordenadas seeún 

el grado de importancia para la recepción del fenómeno .industria.!. 
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EL PATRON PHOFUESTO :HRrt. L.-1 INDU::>1.I:Rif'.Llt.-1CION 

DEL fül'rADO DE AGUASCi.Lil.;l\'TES ( *) 

I. - INDUSTRiilS CON APOYO !'RICiUl'ARIO. 

1) Grupo 23,- Industria textil. 

Subgrupo 231.- Preparación, hilado, tejido y acabado de textiles 

de fibras blandas; excepto de punto. 

Subgrupo 232.- Fabricación de tejidos y artículos de punto. 

2) Grupo 21~.- Fabricación de prendas de vestir y otros art!culos con 

feccionados con textiles y otros materiales, excepto 

calzado, 

Subgrupo 241.- Fabricación de ropa exterior. 

Subgrupo 242.- Fabricación de ropa interior. 

Subgrupo 243,- Fabricación de otros artículos confeccionados con 

tex~iles, excepto prendas de vestir. 

3) Grupo 35.- Fabricaci5n de productos metálicos; excepto maquinaria 

y equipo. 

Subgrupo 252,- Fabricación de muebles metálicos. 

Subgrupo 353.- Fabricación de productos metálicos estructurales, 

tanques y calderas. 

Subgrupo 351.- Fabricacié>n de utensilios agrfoolas, herramienta, 

ferreter!a y cerrajerfa. 

II.- INDUSTRIAS CON APOYO SECUNDARIO. 

1) Grupo 25.- Fabricación de calzado de industrias del cuero 

(*) La relacHin de los grupos y subgrupos industriales que componen 
al l·atrón Fropuesto se derivan de la conjunci5n de los cuadros ~'º' 
11 y 1\T-:-lJ. 
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~ubgrupo 252.~ iabricación de calzado y productos de cuero y piel. 

2) Grupo JJ. - Fahricación de productos de min¡;ral no metálico; exceI!. 

to petróleo y caru6n . 

. uol',rupo JJ4,- r'ahricación de cemento, cal y yeso. 

::ubgrupo JJJ,- Fabricación de productos de arcilla para la cons-

trucción. 

:>ubgrupo J)l.- fabricación de artículos de barro, loza y porcelana. 

::; ut.grupo 335, - Fabricación de otros productos minerales no metáli 

3) Grupo .J7. - labricación y ensamble de maquinaria, equipo, aparatos 

y artículos eléctricos y electrónicos. 

¡jubgrupo 379.- Fabricación de diversos aparatos, accesorios y su .... 

ministros el~ctricos. 

4) Grupo J8.- Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de 

transporte y sus partes. 

Subgrupo J81.- Fabricación y ensamble de automoviles, autobuses, 

camiones y sus partes, 

Subgrupo J89, - Fabricación y ensamble de otros equipos de trans-

porte, 

III INDUSTRIAS CON APOYO INDETERMINADO. 

l) Grupo 20.- Fabricación de alimentos. 

~~ubgrupo 209. f1:atanza de ganado, preparacilin, conservación y empª 

cado dt:1 carne. 

~·u bgrupo ?.02. - Beneficiadora de granos, cerea; es y productos para 

molienda. 

~;ubgrupo 205. - Fabricación y tratado de productor; lacteos. 

2) Grupo 21.- Elaboración de bebidas. 
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Subgrupo 211.- Elaboración de bebidas alcohólicas excepto maltea

das. 

Subgrupo 213.- Elaboración de refrescos y bebidas no alcoh6licas. 

Los once grupos industriales restantes, del sector manufac

turero tienen una escasa presencia en la estructura industrial esta-

tal, es por ello que su apoyo provisional se considera indeterminado. 

O) Evaluación del Patrón Propuesto. 

Para concluir la presentación de esta propuesta se conside

ra conveniente realizar una evaluación de la misma. Dicha revisión 

pretende por un lado, poner de manifiesto las caracter!sticas más tr~ 

scendentes de su estructura y funcionamiento y, por el otro, el de 

confrontar estos resultados con los obtenidos en otro estudio sobre 

la industrializaci~n de las entidades federativas (106), 

El patrón está constitu!do por actividades propias de una 

región sub-industrializada• La producciGri de bienes de consumo, esto 

se debe a que la base de estructuración del mismo, descansa en la vo

cación histórica de su industria, la cual está identificada por los 

grupos ipdustriales textiles, del vestido y productos metálicos. 

Sin embargo, este primer grupo de industrias está fuertemen 

te apoyado por actividades m~s complejas, corno son las industrias prQ 

ductoras de bienes de capital• Fabricación de maquinaria y equipo el~~ 

trico y electrónico, asi como el de equipo de transporte, Este ülti

mo conjunto de industrias se está desarrollando aceleradamente al in

terior del Patrón Actual, es por eso que, estrat~gicamente deberá apQ 

(lOÓ) El estudio en cuestión es Hernfuidez Laos E, "Economias Externas 
Y el proceso de concentración regional de la industria en !li~xico'', En 
Lusting N, , , , 
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yársele en segundo t~rmino, respecto a las otras industrias, 

Por su parte, la industria del calzado y piel, junto con 

los minerales no metálicos, son industrias que han atendido a la de-

:n&.'1da ret;ional y por tanto su dinámica seguirá paralelamente al pro-

[;!"eso cociocconómico de la parte central del pa.l'.s, de ahí que el apo

~·o ~e recomienda en términos semejantes a lo señalado anteriormente. 

A las industrias alimenticias y productoras de bebidas se 

ln:;; J·.u adtjnado un apoyo indeterminado porque, dada su dinámica tradi 

cio~al, su evolución futura dependerá fuertemente del nivel que alean 

ce el procnso de industrialización en la entidad, ya que son actividg 

des que funcionan como complemento ',éll resto de la estructura indus

trial. 

Fara confrontar los resultados de la presente investigación 

con el trabajo de Hernández Laos es necesario aclarar que ambos fue-

ron realizados con metodologías con grandes diferencias entre sí, sin 

embargo, ambas buscaban lo mismo1 El presente trabajo, la vocación 

histórica de la industria estatal; el estudio en cuesti~n, la eficien 

cia industrial por entidad federativa (107). 

Hernfiltdez Laos establece que los grupos industriales más 

eficientes en la estructura manufacturera del estado son• La fabricg 

ción de alimentos (No, 20) y la industria qutmica (No, 30), estas ac

tividades alcanzaren un valor en el Índice cercano a la unidad (V~ase 

!uadro Ai!:-13). 

Las actividades que preseden a estas y que alcanzaron un v~ 

lor un poco menor fueron1 La industria editorial (No, 29), la indus-

(107) Descripción metodol5gica en, Opus Cit. pp. ¿52-267. 
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tria textil {No. 23) y del vestido (No. 24). 
' Después de estas, continúan las listas de actividades de 

baja significación. 

En términos generales, H.Laos manifiesta que la eficiencia 

industrial de la entidad descansa en la producción de bienes de consg 

mo principalmente. De manera secundaria, en los bienes intermedios y 

muy escasamente en los bienes de capital. 

El patr5n propuesto en este trabajo coinside en los aspee-

tos modulares con la estructura de eficiencia industria presentada 

por Hernfuldez Laos, pues a la industria textil se le asigna un valor 

de 0.835 y a la industria del vestido un valor de 0.791. Siendo ~s-

tas, actividades las de mayor importancia al interior del Patrón Pro

puesto, se infiere que ellas tendrfu\ un éxito aceptable en la· indus-

trializaci6n del Estado. 

Sin embargo, se observa una no coincidencia en ambos estu-

dios, pues H. Laos encuentra una alta eficiencia en las industrias 

alimenticias, química y editorial. Estas actividades no corresponden 

a la vocación industrial de la entidad, segÚn el presente trabajo. 

Por otro lado, en el Patrgn Propuesto las actividades de bienes de c~ 

pita! tienen una fuerte significaci5n, mientras que en la estructura 

de eficiencia se les asigna un valor muy bajo. 

145 



l.- !~n el presente estudio quedó de manifiesto que el proceso de in 

dustrialización presenta una gran diversidad de fasetas de ex-

presión. En lo particular, este trabajo se detuvo Únicamente al re

visar la interrelación entre el avance de la industria nacional y su 

tendencia hacia la concentración geo-territorial y, en este contexto, 

la evolución de la industria en Aguascalientes, 

~ara este fin se desarrolló un esquema teórico que combinó las 

proposiciones anaHticas en la Teor.Ía de la Industrialización, crea

da por la corriente estructuralista Latinoamericana; la ·reoría de la 

Base gconómica, generada por la escuela urbanística norteamericana; 

y por el concepto de Polo de Desarrollo establecido por F.Perroux. 

2,- El procedimi~nto metodológico utilizado comhin5 las t5cnicas 

anal!ticas denominactas1 Coeficiente de Localizaci6n lr,d:1st.!'ial 

(C i) y, la Técnica de Cambio 'J par.tic ipaci ón 1:<> ].:! .i.:1· tus ~ria l d : ij) • 

Con ellas se proceso la información censal, corr.prob'l.11:!0 •'·:"lríricar.~~-
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te la manifestación de los distintos aspectos que pr~oenta la tenden 

cia a la concentración geo-terr i torial de la producción industrial, 

tales como las disparidades regionales en cuanto a generación del 

producto industrial; la desigual estructura regional de la especiali 

zación productiva; y la desigual funcionalidad industrial de las re

giones. 

As! mismo, los instrumentos sirvieron para desentrañar- el proc!!_ 

so y características de la evoluci5n industrial del estado de Aguas

calientes, 

J.- En t~rminos generales se puede afirmar que desde el inicio del 

proceso de industrialización nacional, basado en la obtención 

·'de una sustitución creciente de importaciones, existieron factores 

que impulsaron a que el sector adquiriera una tendencia hacia la con 

centración generalizada en su producción, propiedad y ubicación geo

gráfica. Los factores en cuestión e identificados aqui como requisi 

tos estructurales del patrón de industrialización nacional son: 

a) La aguda concentración del ingreso nacional en unas cuantas 

zonas y familias urbanas, 

b) Una fuerte migración:de poblaci5n rural hacia las ciudades 

más importantes, 

c) Una fuerte y penetrante presencia de capital extranjero en 

las principales ramas industriales, 

d) La inducción de tecnologías productivas generadoras de deseen 

pación laboral, al tener como esencia el ahorro de ir.ano de 

obra, y 

e) La implantación de un nuevo patrón de consumo. 
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4. - Como resultado de ns to último la estructura nacional de la in--

dustria, funcionalwcnte prenentó una fuerte orientación hacia 

la produccilír• de consurr.o duradero, descuidando la obtención de los 

bi.er.cs intermedios y de capital que soportaran el funcionamiento del 

r.atrón industrial vigente. l'or tanto se concluye el proceso de indu!!_ 

trialización nacional, únicamente logró desarrollarse hasta alcanzar 

la fase industrial "f~cil" y que además no pudo concretar una i11te-

gració11 p:c:ocluctora entre los tres tipos de bienes manufactureros. 

5. - íJesde la pcrspecti v;i tcrri torial se observó qui; la ubicación de 

las actividades industriales estuvo influenciada por la fuerza 

de atracción del factor "mercado de productos" y por la presencia de 

economías de urbanización. :i:·or tanto, las entidades federativas que 

demostraron poseer estos atributos -el ·Distrito Federal, f11éxico y 

r;uevo León- concentraron en sus ciudades principales más del 60~~ del 

valor de la producción bruta industrial. 

6. - ;::.e definió un Patrón Hegional de la industria conjuntando a los 

estados de la república de acuerdo a su participación relativa 

en valor de la producción industrial de la nación. Así, fue posible 

delimitar tres regiones¡ la número I se identificó como Industriali 

zada, compuesta por entidades que aportaron más del 10~; al valor de 

la producción del sector; la número II denominada como ~iemi-indus

trializada consti tuída por entidades cuya a.portación fluctuó entre 

el 1.0~ y 9,999~¡ y la número III Sub-industrial, cuyas entidades 

aportaron entre O.O/o y el 0.9~9~; al valor de la producr:ión. 

EJ. estado de .1i:;uascalier.tes es un elcrr.ento de la iicp;ión 11 I, 

pues su aportación relativa fluctuó alrededor del O. 30;., durante 

1970-197 5, 
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8.- Se observ5 que la dinámica de estructuración del Patrón Hegio

nal se caracterizó por una al ta concentraciSn del producto en 

la región I, conformando, esta, el principal polo industrial del 

país. Además, en dicha área presentó la mejor integración producti-

va. 

Por otro lado, en la medida en que baja la participación de las 

regiones al producto industrial del país, la integración entre los 

tres tipos de bien (de consumo, intermedios y de capital) es menor 

dentro de sus estructuras industriales, 

9.- En lo referente a las relaciones interrerionales del Patrón Re-

gional, se observó que el cambio estructural fue más significa

tivo en la región I que en las otras dos. Dicho cambio tendió hacia 

la produccign de bienes de producción compleja, esto hizo posible 

una mayor integración estructural. 

En la Región II y III, el cambio estructural fue muy desigual, 

por lo que no se observó una tendencia hacia el eslabonamiento pro-

ductivo. 

También puede señalarse que al interior de cada región, existen 

grandes disparidades entre los estados componentes. Por ejemplo, al 

interior de la regi5n I, el Distrito Federal duplic6 la participa--

ción productiva del estado que le precede, el estado de México. 

10.- La funcionalidad regional de la industria muestra una especia-

lización acendrada en la producción de bienes de consumo de fá 

cil obtenci5n, pues aan la entidad con mejor estructuración indus

trial (el Distrito Federal) se especializa en producir este tipo de 

bienes, 
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Solamente tres estados mostraron una funcionalidad industrial . 
basada en la producción de bienes de capital de difícil obtención; 

dichos estados no se encuentran en la región industrializada, ~' tam

poco presentan una integración adecuada. 

En suma, la estructura regional mostró una heterogeneidad fun-

cional, con una orientación hacia la producción de fácil obtención. 

11.- Como rasgos sobresalientes del funcionamiento global del Pa---

trón Nacional y Regional de la Industria se observó que exis-

ten graves problemas en su evolución propiciados por la fuerte ten-

dencia hacia la concentración territorial de la producción• ?or la 

falta de integración en cuanto a la generación de los tres tipos de 

bienes manufactureros; por la insuficiencia en la obtención del cam

bio estruct"ural, pues el sector se ha orientado a producir principal 

mente bienes de consumo1 y lo que es más grave, que estas caracterí~ 

ticas tienden a perpetuarse en lo futuro. Por tanto, si no se crean 

los mecanismos de política industrial que controlen y reviertan es-

tas tendencias el patrón de desarrollo económico, basado en este es

quema de industrialización, nunca podrá superar la crisis en que ha 

caído desde principios de los años 80's. 

12.- Es justamente este esquema de industrialización el que contex

tualmente explicará el desarrollo de la industria en el estado 

de Aguascalientes. Este desarrollo es muy tardío debido a que geo-

económicamente el estado se encontró en el punto central de las cua

tro zonas más importantes de la industrialización nacional• ~l Dis-

tri to Federal, el Estado de M~xico, Jalisco y fluevo León. 
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La fuert~; tendencia hacia la concentración geográfica de la pro

cluccior1, propició que los capjtales industriales generados en la zona 

cP.ntral del país, fu.-~ran atraídos por la energfa de los mercados y 

]~s economías de urbanizaci5n prP.sentes en los estados industriales 

ya r.iencionados, 1:n:rLo creó un uvacio industrial" en t1.guasca1ientes. 

1~ .. - ::in embargo, esto no quiere decir que las actividades industriª 

les no existieron en la entidad, sino que se desarrollaron de 

una manera subordinada a las actividades comerciales y agropecuarias. 

14.- Históricamente la economia local descanso en el desempeño de aQ 

tividades comerciales y distributivas. isto tiene razón de ser, 

debido a que el factor económico más importante de la entidad ha sido 

su ubicaciÓJ11 

Ser el centro geo-económico del pa!s. 

De esta manera, lo que fue ben~fico para las actividades 

{1.. distributivas no lo fue para la industria, pues la ubicación del estg 
f l do reci biÓ el efecto del vac!o indus-i;rial ya mencionado. 

f ,. 
,,. ,, 15. - A fines de los años 70' s el esquema económico tradicional entró 

en una aguda crisls, propiciada por la prolongada sequía que 

afectó seriamente a las actividades agropecuarias¡ y por otro lado, 

se sucedi6 un decaimiento en la actividad comercial de la entidad, 

producto de decisiones erróneas al destruir los principales puntos de 

venta (mercados) existentes en la ciudad de Aeuascalientes. 

La conjugaci~n de antas factores condujo a ln realización de 

profundas transformaciones en la estructura económica local: La in--

1ustria serA en lo futuro, lu actividad sobre la cual ~lre la econo-

mía estatal, subordinando con ello a los demás SP.c-corea. 
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16.- A la evolución industrial de la entidad se le puede asignar na 

p1~riodización compuesta dt dos ei;apas. La primera de ellas c;e 

remonta a la década de los años 50's y va a terminar a mediadou de 

lar.; años 70 's. ,\ P.Gtu etapa se lf:: der~orr.ina el Patrón Industrial P e 

existente (?BY.). .La segunda etapa está cor.stitu!da por la industr a

.1.ización desarrollada 1m el pe~~fodo reciente (1975 a la fecha), po 

lo r.iue se denomina 1-'atrón Actual de industrialización. 

El pai;rón preexistente esta caracterizado por la industriali a

ción expontmiea basada en el esfuerzo de acumulación y organización 

de tipo familiar. Esta industria creció sin ningún apoyo por parte 

de lob gobiernos estatal y federal. ~us alcances fueron de tipo re -

gional, especializándose funcionalmente en productos de consumo inm -

diato, específicamente alimentos, bebidas, textiles, prendas de ves -

tir y productos metál.icos no mecánicos. 

Sin embargo en t~rminos de motricidad la estructura del PEX d.E 

canso principalmente en la industria textil y del vestido junto con 

la metálica no mecánica. Dicha dinámica recibió el respaldo de alg -

nos bienes intermedios y de capital. for tanto se puede afirmar qu. 

la estructura industrial del PEX corresponde exactamente a un estad 

sub-industrializado. 

E~ta vocación hist5rica de la industria local va a ser dejada 

de lado cuando (?e decide llevar a cabo una industrializaci5n rápida 

por parte de los prol~ramas de desarrollo industrial-regional por par 

te del gobierno F'ederal. Con ello se deja atrás el espontaneismo de:. 

desarrollo industrial lo~al. La acción combinada de los gobiernos 

estatal y federal dar~ orieen al l'atrón 11ctua1 (l-·.A.). 
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17.- El PA est~ caracterizad por dos elementos funcionales de suma 

importancia: 

a) El papel marginal desarrollado por el empresario local asen 

tado por la vocaci5n hist6rica de la industria estatal, y 

b) La fuerte presencia de inversiones externas de origen na--

cional y sobre todo internacional. 

La conjugaci5n de estos elementos transformó a tal punto la 

estructura sectorial que, de estar compuesta por pequeñas y 

medianas empresas con un alto grado de competencia, en un co~ 

to per!odo de tiempo la presencia de los monopolios interna-

cionales irrumpieron en la evolución sectorial local, Es prg 

oisamente aqui donde surge el elemento más trascendente de la 

funcionalidad del PA1 Se ha originado una dualidad estructu

ral en la industria pues, por un lado, persisten las activid~ 

des de la estructura preexistente y, por otro, se está favor~ 

ciendo el desarrollo de un.a monopolización trasnacional de la 

industria. Este dualismo estructural es sumamente grave, ya 

que no se observan visos de una integraci5n interindustrial 

entre las dos instancias industriales del P.A. 

18.- Con base en lo puntualizado anterior, se puede afirmar que la 

hipotesis central que fundamente esta investigación, se ha 

comprobado afirmativamente pues es verdad que no se ha registrado vra. 

adecuada correspondencia entre el 1-'atrón Actual y el l'atrón preexia

tente, ya que el primero de ellos ha presentado una tendencia a de-

jar de lado la vocación histórica de la industria estatal que subya

ce en el Patrón Preexistente, orientando su funcionamiento en la in.2 

talación de grandes consorcios industriales extranjeros, por lo que 

153 



han aparecido dos estructuras sin nexo productivo. ?:s por ello que 

surge la necesidad de implementar un nuevo patrón de industrializa-

ción que tenga como objetivo la eliminación de esa dualidad y quP. 

preserve el proceso de industrializacion estatal. Para ello se ten

drá como estrategia aprovechar el avance industrial obtenido hasta 

el momento y, además se buscará fortalecer a las industrias que han 

demostrado una elevado motricidad historica, respaldadas por las ac

tividades de fuerte presencia en la actualidad. 

19.- Con el ánimo de evaluar los resultados de la pre8ente investic-ª 

ción, se confrontaron los mismos con el trabajo dnsarrollado 

por 2J"'lrique Hernández Laos (véase cita 106) en el cual se identific§ 

ron las industrias con más alta eficiencia en cada una de las cmti<l!! 

des federativas. Encontrándose que el patrón de eficiencia indus- -

trial identificado para el estado de Aguascalientes coinside, en lo 

medular, con la funcionalidad del patrón industrial que a~ur se pro-

pone, 

20.- '3:s por todo lo anterior que el Patrón Propuesto para la 8ª"'ª in 

dustrialización estatal puede considerarse co~o viable en su 

rP.alización, pues según ha quedado asentado, no pretende destruir el 

crecimiento industrial alca11zado por el l'atrón Actual, ni volver a 

la8 industrias del Patrón Preexistente, sino por el contrario, btisca 

integrar lo mejor de amboss aprovechar y fortalecer la vocación hi.:.;_ 

tód.ca de la industria loc1ü, apoyándose en el "efecto-prenti¡:;io" 

que h::i. logi.·ado la entidnd al atraer hacia si a grandes emprecas na-

'cionale::: e internacionales. Esto permitirá consolidnr al estado 

como uno de los polos industriales de ranr,o modio nacional y el 1:iá.E 

i:npor·tantr~ ¡il nivel de la r0ción central tlel par:•. 
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Para el procesamiento de la información utilizatla en la 
aplicación de los instrumentos de análisis territori~l, se ~rabaja 
con datos censales al nivPJ de dos dfeitos, pues de esta menera se 
podrfan homo¡;f::noi:.-,,,J. lar; denomin8.cionen de l::is claves de los e:rupos 
i>"•dustriales prer:H:11tes en 1.oo IX v '! Censos Industriales, De P.sta 
rnanP.ra se evitaran las diferencias en los contenidos, a nivel de 
subgrupo, en cada censo. La igualación db claves se hizo hacia el 
X censo lndustrlal de 1975. 

El c::i.tlíJ.oeo de comparatibilidad es el siguiente1 

HOMOGENIZoACION DE CLAVES CENSALES POR GHUPO 
DE ACTIV!DAf) INDUSTrtIAL 

CLAVE DE GRUPO 
1970 l<J'/'í 

20 20 
21 21 
22 22 

~4 ~a 
29 25 
::'5 26 

26 

27 
28 

Jl 
Jl 

JO 
JJ 

31.¡. 
J5 

J6 

37 

JR 

27 

28 
29 

JO 
Jl 

J2 
JJ 

J4 
J5 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Fabricación de alimentos, 
Elaboración de bebida.~, 
Beneficio y fabricacion de productos de trabajo 
Fabricación de textiles, 
Fabricación de prendas de vestir, 
Fabricación de calzado e industrias del cuero. 
Industria y productos de madera y corcho, exce] 
to muebles, 
Fabricación y reparación de muebles, excepto 
metál.icos, 
Industria del pR.pel. 
Industria editorial, impresos e industrias co
nexas. 
Industria ~uímica, 
R~finación del petróleo y derivados de carbón 
mineral. 
Fabricación de productos c'l.e hule y pl~stico. 
Fabricación de productos minerales no met~licos 
excepto petróleo y carbón. 
Ind11:::tria metálica básica, 
Fabricación de productos metálicos, excepto ma
quinaria y erinipo. 
Fabricaci5n, ensamble y reparación de maquina
ria y equipo, escepto el~ctricos, 
Fabricación de maquinaria y equipo de art!cu-
los ellctricos y electrónicos, 
Construcción, reconstrucción y ensamble de 
eC).uipo de transporte y sus partes, 

1 
t--~----'"'~-~~~-.-l~~~~~~~~~~-·~·~~~~---~~-~~~~~11 

J9 

J6 

37 

J8 

39 OtrR.s industrias manufacturera<:. 

Fuente1 Catáloffo de llaves de los IX y x Censos Industriales, 
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AMBXO Il 

CLASIFICACION D6 LOS GHuro::: nmus·nIALES PO:~ TIPO 

DE PHODUCTO r•:ANUFAC'l.1 U:~BHO 

TIPO G=R~u=p-o->------------------.---·- ----------. 

DE UJDUS AC'l'IVIDPJ) INDUSTHIAL 
PRO- 'l'RIAL 
DUCTO 

BC 20 Fabricación de alimentos, 
Elaboración de bebidas. 21 

22 

~~ 
25 
27 

29 
39 

Beneficio y fabricacion de productos de trabajo. 
Fabricación de textiles, 1 
Fabricación de prendas de vestir. 1 
Fabricación de calzado e industria del cuero. 1 

Fabricación y reparación de muebles, excepto metáli-'. 
cos. 
Industria editorial, impresión y conexas. 
Otras industrias manufacture~as, 

BI 26 Industria y productos de la madera y corcho, excep~· 

to muebles, 

BK 

28 
30 
31 
32 
3.3 

J4 

35 

36 

37 

J8 

Indu~tria del papel, 
Industria química. 1 
Refinación de petróleo y derivados del carbón mine~· 
Fabricación de productos de hule y plástico, 
Fabricación de productos minerales no metálicos, 
excepto petróleo y carbón 
Industria metálica básica. 

Fabricación de productos metálicos excepto maquina
ria y equipo, 
Fabricación, ensamblado y reparación de maquinaria 
y equipo, excepto el6ctrico. 
Fabricación de maquinaria y equipo, de artículos 
eléctricos y electrónicos, 
Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo ¡' 
de transporte y sus partes. 

1) Clasificación industrial tomada de1 GarM, G, "Industriali
zación de las principales ciudades de México", El Colegio de 
Mhico, México 1980, p, 63 y cuadro A.l p. llJ. 

2) BC.- Bien de consumo no duradero. 
BI.- Bien intermedio, 
BK.- Dien de capital y consumo duradero. 
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e 

SECUENCIA ~UE OBSERVA EL PROCESO DE :;us'rITUCIU!1 

DE Ill'lPORTACION DE !.'l'iANUFACTUHAS 

E'r.t1PA DE TIPO D~ BIEN SU.3'rl!UIDO POR GHUPO IHDU;C'füIAL 
INDUSTRIALIZAQJ9~H-i-·~------~--------------.---~i~------------~~------t-------------~-----·---

Industrialización 

rle f~cíl austitu

cHln, 

Bienes de consumo 
no durables• 

20-Fab,alimentos. 
21-Elab,bebidas, 
22-Prod11ctos de tabaco. 
2J-Fab,textiles, 

Bieneq ~e 0enital de 
tecnolo¡¡:í a sencilla 1 

J6-Fab,U.e maq, y equi 

Bienes ínt0rwedios 
de ar.;pJ.ip_ 2Afus i5n 
26-Productos de made 

ra y corcho. -

24-Fab,pr.endas de vestir, ! 

po mecánico, 
35-Productos metáli-

cos para la indus
tria, 

28-Ir:d, del papel. 
JC-Ind ,química, 
)4-~etllica blsica, 

~5-Calzado y prnd,cuero. 1 

29-lnd,editorial e impresos, 1 

__ J_9 __ -_o_t_r_a_s __ i_n_tl_. _____________ ~---i-------------- ---1------~------~_____J 
Bienes de consumo Bienes de capital de Bienes intermedios 

1 

1 f.'lurilaj_ero1 tecnología C.Q.1J!ple,ja1 dedifusion restrin-
Jndustrialización gida, --

27- Fab, de muebles. 37-liiaquinaria y equi-

1 

da difícil susti- po electrónico, Jl-Refin:-ición de pe-
38-Construcción de tróleo derivado tucion. eq,de transporte y de cobre, 

1 autopartes, 32-Fab. product, hule 
¡ y p15stico. 

1-------------·~--'------------------------------------------------------~~-J-J_-_P_r_o_ct_._m_i_n_e_r_a_l_e_s~n-o-t : metálicos. 

Fuenté• 1 I'omado de Lumbert, D,C, y Martín, J .M. "Am~rica Latina• Econom1as y Sociedades", FCE. 
~éxica 1975 p. )69, 

i·iota1 ·;c¡:,dn loo 8.Utores la industrialización pasa de la etapa f~cil a la dificil, de la siguiente 
m<inera1 Primero, se sustituye la importación de los bienes de consumo no duradero, después 
ln:o h.i •1nes de capital de tecnología sencilla y, luego los bienes intermedios de amplía uti
liz.ación, 
r'inalmente, se contini!a con los bienes de consumo duradero, los bienes de capital tecnolÓgi 
camen·Le complejos y por l'.iltimo se desarrollan los bienes intermedios de utilización distin-
1_:;1.1itla, 



OH1El':'l'ACI01' LOCACIOnAL D::: Lo::; G11UPOS INDUSTHIALl:.'S SEGU!\ 
1~.i, TU-O D::. 3E1! ~!Ji P.WDUCE}I 

'l' IPO DE j 1.;HUPO ! 
HEil WDUS 1 

t------ 'l':Uti.L i 
20 l 
21 conr:umo 
2

,, ,._ 

ACI' l'IILJAD n:Du.:;·r· ,dAT, 

~abricqción de alima~tos. 

Elaboraci5n de bebidas 
ilene:;:·icio y :!.'abric'iciÓn de productos 

l
(J·~::;J) 1 deltJ.aba~o. 

2J Fabricacion de Textiles, 

\ 

2L} Fabricación de prendas de vestir. 
25 l"abricaciór. de calZ'ido e industria 

. del cuero 

\ 

?, •• ? Fab~·icación y reparación de muebles, 
excepto metal. 

O!H.SNI'AC ION 
LOCAGIONAL* 

- iJl, - rlN 
- M. 
., M..;a 

1 

- IH. 
- M. 
- IH 

1 

- Es.-M. 

- M,- EU 
1 H9 '¡ Industria editorial, in:presos y co--

l 
nexos 

_ __ ~+--º--tr_a_s __ i_n_d __ u_s_t_r_i_as ___ m_a_n_u_r_a_ct_u_r_e_r_ª_ª ______ 1------------1 
- M,- ES 

Bi.P.nes Industria y productos de madera y - RN. 
cor~ho, ex~P.pto muebles, 

inter- 1 28 Industria del papel 
m~d16s 30 Industria química 

- RN. 

( .Bl) 

Bienes 

de 

Capi taJ. 

y 

Dur:::i.rle-

El 
CLAVES1 

- ES, 
Jl Refinado de petróleo y derivado de 

carbón mineral. 
- RN 

J2 

JJ 

J4 

35 

J6 

J? 

J8 

l~abricación de productos de hule y 
plástico 
Fabricación de productos minerales 
no metálicos, excepto petróleo y 
carbón. 
Indus~ria metálica básica 

- ES - l\'i .. 
- RN,- E:3, 

- RN,- ES. 

Fabricación de producto~ metálicos - ES,- EU, 
excepto mat).uinaria y equipo. 
Fabricación, ensamble y repar.ación - EU. - ES, 
de maquinaria y equipo, excepto eléQ 
tricos. 
Fabricación de maquinaria y equipo - EU. - l'rl, 
de artículos eléctricos y electróni-
cos. 
Construcción, reconstrucción y ensam: - E~.- ES 
ble de e~uipo de transporte 

r.; - I1Jercado Jl,o<!al o :·iegional. 
. .-, - ~conomías de escala. 

E.U. 1·:co11omfos externas y urbani:1,8ción. 
I.H. lnei·cia Histórica. 

;\Il - ;\ecurso Naturt"<l 
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ANEXO E 

DIVI.SION 1{l<;Gl,ONAL lJLIL PA'l'i-:ON D~ 

INDUS'rRIALIZACICN NACIONAL 

' 
Elaborada en base al norcentaje de participación de las 

regiones al valor de la producción bruta total de la industria man~ 

facturera en el período 1970-1975· 

Las regiones se determinaron a partir de los siguientes 

rangos porcentuales de participación1 

Región I. Industrializada. (10% y m~s). 

:~egión II. Semi-industrializada. (1.00% a 9.99"/u). 

:legión III. Subindustrializada. (0.00% a 0.9997¡;). 

Estados que comprenden a las regiones1 

I. Industrializada1 Distrito Federal, M~xico y Nuevo León. (J). 

11 •. Semi-i~dustria1izada1 Baja California Norte, Coahuila, Chihug 

hua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Si 

nalca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. (10). 

III. Subindustria1izada1 Aguascalientes, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacan, More.,. 

los, Nayarit, Oa.~aca, Quer~taro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxa

la, Yucatfui. y Zacatecas. ( 19). 

Aclaraci~nt 

En algunas regiones no se registra vecindad de entidades 

federativas, pues se trata de reflejar .el comportamiento productivo 

de cada una de ellas y luego agru~ar comportamientos semejantes en 

regiones homogeneas. 
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.... 
O'I 
o 

ESTADO 
.....__ 
Ags, 
·n.c.N. 
n.c.s. 
C/\MP, 
COAH, 
COL, 
CHIS, 
CHIH, 
D,F, 
DGO, 
GTO, 
GRO, 
HGO, 
JAL, 
r.~EXICO 

MICH, 
MOR, 
NAY. 
N,L, 
OA.X' 

CUADRO . AE-1 

VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR TIPO DE BIEN 
Y ENTIDADES FEDERATIVAS (1970 - 19'7.5) 

{MILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENT~) 

- l 9 7 o TOTAL l 9 7 '5 TOTAL 
BC BI BK BC BI BK 

541,6,57 29,051 11,175 641,883 l 179,512 56,655 Jl5,129 1 551,296 
2 J?l,568 488,856 705,07~ 3 .565,499 3 935,916 768, 390 l 094,269 5 798,568 

'J8,748 6,686 9,.59 3~.5,028 5~2,270 19,010 27,211 598,797: 
69,783 71,816 l0,.5J5 5 7,1)4 7 3,699 15,445 55,564 814, 708 1 

1 659,87~ 6 565,288 l 090, 5.5.5 9 :315,716 2 388,984 16 522,117 J 007,643 21 918,654: 
164•76 ,56,502 6,8~8 288,124 341,185 63, 908 125,219 5~0' 312 
527,480 120,686 3,7 8 651,914 l 046,891 175,141 12,806 1 234, CJ8 

.1L 47), 890 2 097,015 166,804 3 737,704 2 854,967 2 1,.5,068 l 046,757 6 056,792 
28 235, )42 22 274,082 17 420,660 67 930,08 57 189,931 44 8 5,761 37 985, 780 140.021,472 
l 223,739 693,646 106,106 2 02J,491 1 841,ns l 609,082 18?,671 J 638,288 
2 977,145 936, 32i 197,0.50 4,110,522 . J 21~,388 2 618,957 693,686 6 5J2 1 UJl 1 

315, Jl7 121,86 lJ,967 451,148 66 ,842 1.51, 70.5 1J,04J 829,590 
570,766 554,873 l 901,880 J 027,519 l 276,580 '2 222,491 5 452,897 8 951,968 

7 476,182 3 160,872 .1 542,134 12 209,188 18 196,81'7 9,680,015 J 428,464 Jl J05' 296 
12 876,016 17 040,617 12 o 0,335 41 956,968 26 118,826 JB 555,952 JO )ª6, 081 95 Ol0,tl59 
1 044,469 714,181 25,032 l 783,682 2 377,868 1 416,331 8,095 3 842,294 
l 022,507 149,652 545,531,_ l 767,690 2 089,648 1 251, 2i8 l 943,167 5 284,07~ 

868,169 7,981 4,~43 920,593 2 165,196 105,4 9 21,449 2 292,09 
6 8JO,OJ8 12 584,098 J 328,991 22 743,127 13 028,618 2.5 1J2,74J' 10 180,905 48 )42, 2ó6 

528,922 319,388 16,289 864,.599 911,753 733,697 24, Ji4 l 669,764 

-

(Contin'1a) 



Continuación rte cuadro AE-1 

- 1 9 7 o . · TOTAIJ • - l 2 z 2 TO'l'AL BC BI BK BC BI 1 BK 

-Ol -

PUE, J 690,178 l 789,290 1 455, 766 6 935,145 7,263,107 4 JOl, 872 5 803,202 17 J68,181 
QRO, l 049,099 22,279 973,091 2•1044,469 J 071,307 205,684 3 183,5.57 6 460,542 
Q,ROO 17 1 038 62,653 412 80 1 103 64,242 85. 511 J,8171 153,570 
S,L.P. l 154, 3~1 9)8,598 140,991 2 2JJ,920 2 JJ0,9JJ 1 411,776 458,883 4 201, .592~ 
SIN, 2 OJ5,l 5 .247,714 96,429 2 379,288 a 704,580 ~50,625 279, llJ 4 .534, 118• 
SON, 2 368,697 J20,941 217 741 2 907,379 497,066 74,555 565,422 5 537, 04JI 
TAB, J07,266 22,467 5,222 3J4,955 490,760 42,641 10,'?20 544, 1211 
TAM, 1 ~67,485 G6o, JJO 204,182 2 ~1,997 2 943,812 2 212,466 514,046 5 670,,324 
PLAX. 76,647 149,106 Jl,273 57,026 l Jl6,2J8 649,522 355,521 2 351,282 
VER, 4 725,576 3 198,06J 402 1 493 8 326,132 9 524,255 7 618,005 806,274 17 948,.504 
YUC, 1 011,548 171,5J2 28,155 1 211,235 3 055,988 418. JJ.5 50 1 J41 J 524,664 
ZAC, 2)4, 718 J8,216 6,195 279,129 408,730 28' 12.5 17,194 l~54' 01+9 

¡ 

TOTAL 
; , 

89 949,109 75 704,670 42 798,623 208 452,397 180 795,664 1(56 098,292 108 o4B,19J 454 942,149: NAL. 
! ! 

Fuente• IX y X censo industrial. M6xico DGE - Spp, respectivamente, 

1 



-CTI 
N 

ENTIDAD 

AGS. 

1 
B,G .i!, 
B e ,. t • ,v, 

. CA!íJ', 
COAH, 
COL, 
Cl!IS, 
r:rrrn. 
D.F. 
DGO. 
a·ro. 
GlW, 

I HGO, 

1 

JAL, 
fiii~X, 

!UCH. 
1 il:OH. 
l NAY. CL. l\X. 

CUADRO AE-2 

PAKTICIPACION RELATIVA DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIP MANUFACTURJ<~RA 
POR TIPO DE BIEN Y ENTIDAD FEDERATIVA (1970-1975) 

(PORCENTAJES) 

1 9 o TOTAL 1 9 ? 'l 7 --
BC BI BK ESTATAL BC BI BK 

0.602 0,0~8 0.166 º· J08 0.652 0.034 0.292 
2,637 o.6 6 1.647 1.710 2.177 o.46J l.OlJ 
0.377 0.009 0.022 0.710 º·aº6 o.on 0.025 
0.517 0,095 0.025 0.262 o. 11 0.009 0.051 
l. 8L~5 a.672 2.548 4.469 l.J21 9,947 2.784 
0,18) 0.075 0.016 0.109 0.189 0.038 0,116 
(). '186 0.159 0,009 0.313 0.579 0.105 0.012 
1.639 2.770 º· J90 l.?9J i.579 1.297 0.969 

Jl. ~90 29,422 40,704 J2,588 Jl,632 '- 27,000 J.5.1.56 
1.)60 0.916 0.248 0.971 1.016 0.969 .174 
;.:no 1.2J7 o,46o 1.972 l.781 L.599 o.642 
0,351 0.161 

º·º~~ 
0.216 0.368 0.091 0.012 1 

1 
O,óJ5 O,?JJ 4,4 1.450 0.706 l.1J8 .5.047 ! 

B.J2 1~.175 J.673 5.857 10,065 5.828 J.173 
14, 315 22.509 28.lJJ 20.128 14.447 2J.21J 28.0'16 
1.161 0.943 0.058 º· 856 l. 315 o.B5J 0.045 
1.1)7 0.264 1.275 o.848 1.156 0.753 1.798 
0.965 0.063 0.010 o.442 1.198 0.063 0.020 
7,591 16,623 7,778 10.910 7. 206 15.131 9.423 
0,588 o.422 0.038 o.415 0,504 o.442 . 0,02J 

1 

(Continúa) 

1 
TO'l'AL 
l!.'STATAL 

o.4Jl 
1.275 
0.1J2 1 

1 0.179 

1 
4,LU8 
0.117 
0,271 l l. JJl 

JO, 7'1~ 
.800 ! 

' J.4)6 ¡ 0,182 
l.96í3 
6,881 

20, 8(3L¡ 
0,81J.5 
1..161 
0.501~ 

10,626 
0.367 

.. -·---



(Continuad.6n ne cuadro .'\B-2) 

¡--

ENTI 

FUE. 
~:-to. 

,1 • :·:o 
s.1. 
SIN, 

1 

:oN, 
TAB. 
'ji !l 11~ •• ¡.,, 

~'LAi: 

;; j ''"''i • 
W '·"J'' 

-!\lf 

DAD 

-·· 

L) 

p, 

. 

·-

1----

BC ------· 
4.103 
1.166 
u.019 
l. ~13) 
2, 263 
2,633 
o. )42 
l. 520 
o. 530 
s. 254 
1.1?5 
o. (bl -r

l :'. '.'.. 

'''('•"' - - .1 L 1 100.000 " --~~!... --------... -

l 9 7 o 
BI BK 

2.364 3.401 
t),()~!9 2, 27L~ 
0,083 0,001 
l. 21~0 0.)29 
o.~27 0.225 
o. 24 0.509 
0,0JO 0.012 
0.872 0,477 
0,197 0.073 
l¡, 224 0.940 
0,?27 0.066 
0,050 0,014 

100,000 100,000 __ .,. ___ 

-- -
TOTAI.. l _9.__J_í_I 1 'ro·rAL 

ESTATAL BC BK l;TA·rAI, ' BI 
--· -.:.,- 171- ·~ 08' J,J27 4,017 2,590 

0.981 i,699 O.l2L:· ~:~L:~ i:~?O 
O, OJB 0.036 ú,OSl O,OOL1 0,CJ4 
l.072 1.289 o.859 C,4Z.5 o. 92!~ 
l.141 2.049 O.J32 0,258 o.9n 
l. 395 2,L;.87 0.286 0.523 l. 21'7 
0.161 0.271 0.026 0.010 1 0.120 
l.071 1.628 1 l. J32 Q,l;.76 

I 
l,24ó 1 

0.315 o.7:;s ¡ O.J91 O,J29 O,'ílO 
3,994 5,268 4.586 1.746 J.9''H 0.581 1.,690 0.256 0.047 0,775 
0.1)4 o. 226 o. 017 0,016 0.100 

100,000 100,000 100, 000 100,000 100,000 
-··· 



ENTIDAD .tio 

, AGS, 70 
75 

B,C,N. 70 
75 

B.C.S, 70 
75 

1 CAfl.P, 70 
75 

COAH. 70 
75 

COI .. 70 

CHIS. 
, 75 
70 
75 

r;;.rrn. 70 
75 

~:1, F. 70 

1 . - 7" 
,,}'_.\;, 70 

75 
1 ·!'•"• 70 .J, \.. 1 

l:w. 75 
70 

'75 ¡ !l:JO, 'rO 
'h 

1 
.¡_. 

CUADRO AE-3 

VALOR DE LA PRODUCCION DIWT.'\ TOTAL DE LA INDUST!UA r.1ANUPAC'l'tJHEi~A POH 'l'J.f'O !J": BIEN, 
CL.'\SIFICADA POR GRillDO DE SUS'rI'l'UC!ON FACIL O DIFICIL, Y. POH i!HlDAD F1~1J-·:.-.ArIVA 

(1970 - l975) 

BCF BIF BKF 

537' 735 13, 008 61,684 
1 172,598 15,987 211,332 
2 284,48) 279,522 206' 098 
3 763,8811 420,466 477,252 

J36,019' 656 5,418 
547,749 1,026 17,900 
463, 081¡ 67,274 3,961 
623, 349 6,417 18, 396 

1 657,lt!3 5 762,014 636,216 
2 356,187 14 396~909 1 687,571 

157,534 52,173 5,720 
JJ4,274 60,990 7,387 
521,487 111, 553 2,935 

1 037,793 145,8.36 10,009 
1 44·2,992 1 957,172 88, 86J 
2 '?71, 51~4 1 777,656 259,597 

27 J52,578 18 266,618 7 505,070 
55 163,205 JJ 5'19,111 17 106, J51 
1 207,153 658,908 44,387 
l 804,491 l 550,720 183, 942 
2 967,620 787,875 139,134 

1 J 199,534 2 158,489 609,423 
' Jll, 089 52,400 13,967 i 

657,L~47 )9,175 12,680 
1 569,931 14,610 249,.548 
1 1 272,503 925, J42 235' ?.21 
l 1 

(rr.IJ,ES DE PESOS) 

TOTAL F ! BC:D BID 
ENTID:\D 

-
612,427 3,922 16,043 

1 399,917 G,914 40,668 
2 '?88 1 103 87,085 191, 334 
4 761,599 172,035 347,924 

342,093 2,729 6,030 
566,675 4,821 17,984 
s44,319 1,699 4,542 
6 8,162 120,)50 9,028 

8 05.5,413 2,690 803,274 
18 440,667 32,707 2 12a, 208 

215,42? 7,230 ' ,329 
402,651 6,911 2,918 
635,975 5,993 9, lJJ 

1 193,638 9,098 29 ,_105 d 489,027 J0,898 139,843 
808,797 87,42ª 377,422 

53 124,266 882,76 4 007,464 
105 848,667 2 026,726 ,11 266,650 

1 910,448 16,586 34, 738 
3 5J9,153 37,084 58,362 
3,894,629 9,525 148,452 
5 967,446 19,854 46o,468 

377,456 4,228 69,464 
709,322 7,395 112,5)0 
834,089 835 540,263 

2 433,066 4,077 1 297,149 

1 BKD 

-----
9,491 

lOJ,797 
498, 97? 
517,010 

4, 176 
9, 317 
6,574 

37 1 1.68 
454 ~ 339 

l J20' 0/2 
1,1J8 

117; 8J2 
81J 

2,797 
77,941 

787,160 
9 915, .590 

20 879 ,429 
61, 719 
3,689 

57,916 
84, 2ÓJ 

--
J63 

1 652,332 
5 217, 676 

-

(Continúa) 

f 
TOTAT, ll 
EN'!' IDAD .--

29, 45t' 
151,.379 1 

1 7Ti, 396 
1 OJ6, 969 

1?,9)5 
32,122 
12, 81.5 

] 66 ,546 
l 260,;03 
J 477,98'? 

12,~9? 
l27,b6I 
15 ,939 
41,200 

24U,682 
1 ?.47,995 

14 805 81tl 
J4 172,805 

11.3, 04 J 
99,1J5 

21.5,89) 
564, 585 

73,692 
120,288 

2 193,l+JO 
6 5lü,902 

......_ ______ _ 



Oontinuaci6n de cuadro AE-J 

--
1 F.N'rI.9AD Aílo BCF · BIF BKF 

JJl.I .. 70 7,299,5?2 2 l~26187J Jl 0151329 
75 17 80718 7 7 l:J41 J28 -2 0111328 

.iP.EX, 70 12,4381626 13 2591034 J 582182.5 
75 25 295, 074 27 7441908 10 081,696 

MICH, 70 l 0)2,194 68 ,041 2,J,250 
75 2 029, J86 1 )47, 870 40,339 

MOR. 70 1 OOJ,OJ8 131,480 15,129 
75 19,469 68,172 530,402 

NAY. 70 865,484 J7,189 4,100 
75 2 160,489 95,221 21,lJl 

N.L. 70 6 681,278 10 JJ9,J60 l 731,622 
75 12 747, 205 19 180,660 6 180,106 

OAX~ 70 5251382 251,632 71279 
75 8981190 6721356 13,661 

FUE. 'i!O 3 672,275 l 599120) 192,9!?5 
75 7 241,899 3 821,132 7371 OóJ 

<.!RO, 70 l 047,821 9,995 689,781 
75 3 069,645 120,990 l 9?.2,09.5 

\2,ROO 70 ·(- 16,733 61,690 158 
75 61,495 79,730 3,817 

S.L.P. 70 1 1321 76 7541303 1031945 
75 2 27l¡.1é94 815,881 J11,49á 

1 SIN, 70 2 024,793 1J918JO 36,26 
75 J 6741421 2351279 1221788 

'.JON 70 2 ª601962 224,928 91,0Jl 

1 
1 75 

1 
4 781271 2~01109 130,25? 

1 

TOTAL F 
ENTIDAD 

10 7411734 
26 953126J 
29 280,485 
6J 1221678 
1 739,485 
J 417,595 
l 149,647 

618,043 
906,753 

2 276,841 
18 152,260 
28 112,971 

784,292 
1 ')84,207 
5 464147ª 

11 800,09 
l 749,597 5 112,726 

40,581 
1 51142 

1 9901224 
3 402, 068 
2 200189;1. 
l~ 0.321488 
2 6761921 
4 89816J7 

BCD BID BKD 

176,650 7331999 ~56, 
288,970 2 535,927 l 17, 
4J7, 390 J 781158J 8 4571 
823,752 10 810,044 20 254, 
12,275 30,140 1, 

)48,482 68,461 7o 
2 07~,462 936,428 52, 

l 1186 314, BJO l 890, 
2,805 10,792 
41707 10,228 

148, 760 2 244, 738 2 197, 
281141) 5 952108) 3 9951 

31541 671?~6 9, 
1J,,56J 6113 1 101 
17190) 190,087 l 262, 
21,208 480,740 5 066, 
1,278 12' 28l~ 28'.h 
1,666 84,694 l 261, 

6º5 96J 
21 47 5,781 --

2118.S.S 184,295 37, 
561239 595189,5 147, 
101352 1071884 60, 
301159 115, 346 1561 
71735 961 013 126, 

181795 1841446 435, 
---------

(Continúa) 

- -----
TO'rAL D 
ENTIDAD 

5 4671454 
136 4 353,033 
510 12 676148 
385 Jl 81.Jtl, 181 
782 44,197 
756 424.,669 
486 J 064·' 376 
681 2 219' 697 
343 lJ,840 
318 lS,2_5J 
369 L¡ 590,867 
799 10 229,295 
010 80,307 
653 85,557 
682 1 470,67?. 
139 5 56e,oa7 
310 296,8'73 
456 l 34.7. tl16 
.254 l t .522 

8,428 
046 24), 196 
390 799' '2.lt 
161 178,J9'? 
325 501,1310 
710 230145[3 
165 638,406 



O'\ 
en 

1 A'f¡c ENTIDAD 
-

TAB. 70 
75 

'T'AM. 70 
7~ 

TLAX. 70 
75 

Vt~i:!. 70 
175 YUC, 70. 
75 

1 , A" 70 l.J v. 

1 

75 

¡- ·po ·1 AI •. 
... J. J 

Continu~ci~n cuadro Ae-J 

BCF BIF 

;05,164 
488,271 

9, 319 
5,116 

1 J.54,uo 588,402 
2 9J2 14JO l 763,423 

476' 202 114. 425 
1 Jl.5,104! 498,955 
I} 715 1 244 j 2 837. 846 
9 497,2171 6 772.429 
1 005,159 115, 269 
1 043, Jfl2 99' 917 
. 232,516 25' 9.59 

405, 589 J,242 
\ 

B~~---~- -~~~~~ -¡···;~;-] 

4,415 JlB,898
1
! 2,103 

8,7761 502,163 2,482 
70,8781 2-Gl3~l9~ lJ,375 

170,226 4 86b,079 11,382 
lJ,480 605,107 445 
14,110 1 828, 169 l, 1)4 

278 1 351 7 BJl,441 10,132 
586,514 16 856,160 27,008 

20' 769 1 141 1971 . 6 ,)89 
Jci,802 J 160,101 12,606 
6 ,155 264,630' 2, 202 

17º 
87 997,8561 61~652,561 

!'..\L, 75 l76 ?.00,722 12G 696,e58 

16,950 425,78$, J,141 

16 ?.50,761 165 901,178 : 9.51,247 

1 
4J 403,699 )46 JOl,279 .594,942 

---·--·-------·-·--·-
,;•1·~ntf~1 E y X Censo Industrial. Mbico DGE - SPP, respectivamente. 

BID - Bl>O 
0 

~~~~-
l J, 148 .0071 10,Cf;'? 
37,525 1,944 1¡ 41,95~ 
71,9w l3J,J04 2u;,co;' 1 

449,043 343,~20 G04,24~ 
J4,6Bl L7,7Q1 ~?,919 

150,54' J41,411 493,11~ 
J60,21' · 124,]112 4')4 091 
645,57~ 219 1 '(Óll 1 O'j?.:JL¡I¡ 
56,26' 7,)80, '?0 1 \JJ:J 

Jl8,4li ; 1J,5J91 Jl}l¡,')L!J 
12, 25í ' 4o ¡ i1,., h99; 1 
24,88< 1 . 2L~4 2~1,26li 1 

14 052,10~~6.:54'/,lib2 42 ;5~~--;.·~-i 
J9 40l,4JL(.,/.j. Ghl~,494 108 o4o,B7l> 

' -·---...;·------



-

CUADRO AE-4 

PARTIIJIPACION RgLATIVA DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIA !V'IANUFAC'l'URERA POR TIPO 
DE BI~"'N CLASIFICADA POR GRADO DE SUSTITUCION FACIL O DIFICIL Y ENTIDAD FEDERATIVA 

(1970 - 1975) 

tPORCENTAJES) 

--·-----------------l,__ ________ -1 ____ """t---------+------t 
EN'rIDAD AÑO BCF TOTAL F TOTAL D 

i------+--+----~--1-------1----~-+-~E=N=T=ID~AD=-...._~-BC--D~----B-ID_~-+-~B-KD~~·~---E-~N_TI_D~Q_~ 
70 ! 0.611 0.021 Q.JBO 0.369 · 0,201 0.114 
75 ! 0.665 0.013 o.487 o.4o4 0,150 0.103 
70 2,596 o,48J 1.268 1.681 4.46J l.J62 

AGS. 

BIF BKF 

B.C.N, 
75 2.136 0.332 l,JJO 1.375 J,744 0.88J 
70 O,J82 0,001 O,OJJ 0,206 0,140 0,043 
75 O.Jll 0,001 0,041 0,164 0,105 0,046 

~ B.c.s. 

0.036 
0.161 
1.880 
o.Bao 
0.016 
0.014 
0,02? 
0,057 
l. 711 
2.042 
0.004 
O,J.82 
0.003 
0,004 
0,294 
l. 218 

c,ol9 
0.139 
1.827' 
0,954 
0,0JO 
0.030 
O.OJO 
0.15; 
2. 962 
J.201 
O.OJO 
O,llB 
O,OJ7 
O,OJB 
o.5f"4 

C Mil', 

COAH, 

COL. 

CHIS, 

GHUI. 

:_1,p, 

1 DGO, 

11}'1'0. 

a:w. 

70 0.526 0.109 0.024 O.J22 O.OB? O.OJ2 
75 0.354 0.005 0.042 0.187 0.2ó9 0.02J 
?O 1.883 9.346 J,915 4.856 0.138 5,716 
?5 l.J37 n.363 ;.aaa 5,325 0.712 5,394 
?O 0,1?9 0,083 0.035 O,lJO O.J?l 0,0Jl 

1?5 0.190 0.048 0.017 0.116 0.150 0.007 
170 0,593 0.181 0,018 O. 303 0, JO? 0.065 

1
75 o.589 0.115 0.023 0.345 0,198 0.074 

1 70 1,640 J.175 0.547 2.103 1.584 0,995 
175 1.573 l.40J 0.598 l.J89 1.816 0.958 
: 70 1' Jl.083 29,628 46.183 . 32.022 45.241 28.519 
175 Jl.307 26,504 J9,422 J0,565 44,108 28.598 

1

70 1 l. 372 1 1.064 . 0.273 1.152 0.850 0.247 
75 ¡ i.024 : 1.224 o.424 i.022 0,807 0.148 
70 J.372; i.278 0,856 2.)48 o.488 1.056 

0,354 0,085 0.086 0.228 0.217 o.494 
O.J?) 0,031 0,029 0,205 0,161 0,286 

'37' J.'í(l 
J2,299 
0,2J2 
0.006 
0.216 
0,lJO 

0,001 

- i.v~o 

34,795 
Jl.4-55 
o. 266 
o.on 
0,507 
0.520 
0.173 
0.111 IT

1 75 1 1.816 i.704 1,404 i.723 ! 0,432 l.169 

~~- _ _._ ______ _..... ______ _,_ __ ~------'-----~_._---------L--------~---------~ 
( continifa) 



(Continuación de cuadro AE-4) 

ENTIDAD AÑO BCF BIF BKF TOTAL F __ B~~Lrn BKD 'l'O'J.'AL n 
ENTIDAD ·- ·~N·l' ILJAD_ 

HGO, 70 o.648 0.024 1,536 0.503 0.043 J. 84 .5 ó,224 5,155 
75 0.722 0.730 1), 542 0,703 0,890 J.292 s.on 6.ooo 

JAL, 70 8.295 3,936 6,248 6,475 

1 

9,u53 5,223 2,097 3.449 
1 75 10.107 5,631 4.6ª4 7,783 8.465 6,462 2.192 4. 006 

MEX. 
1 

70 14.135 21,506 22.0 7 17.649 14. 356 21.899 23.228 18.228 
1 75 14. J56 21. 899 23.228 18.228 17. 927 27.436 Jl.332 29,352 

ne H. 1 70 1.173 1.110 0.143 1.049 0.629 0.214 0.007 0.104 
1 75 1.152 1,064 0,093 0.984 7,584 0.174 1 0.012 o. 391 

r:.oR. 

1 

70 1.140 o. 213 0.093 0.093 o,99g o.485 1.998 1.452 
75 1.178 0.739 0,121 0.885 0.309 O,J09 o. '199 2. 04') 

¡:¡{Y. 7n 0.984 0,060 0.025 0,547 0.139 0.077 0.001 Q,OJJ 
75 1 l. 226 0,075 0,049 0,657 0.102 0.026 --· i O. Cl4 

!4 .L. 70 7,5Sí: 16,770 6,9ó4 10.~42 7,624 15.9','4 8,2?',' 
1 

10. 7tl9 
75 7.2 15.239 14.250 11.006 6.124 l.'í.106 6,181 9,IH6 

01\X. 70 0.597 o.408 0.045 o,473 0.101 o.482 0.034 1 o.un 
1 75 0.510 1 0,531 0.031 o.457 0,29.5 0.156 0.016 ' 0.079 

PUi·:, 70 4,173_ 2,594 1.188 3,294 0.918 l. 353 4,756 

1 

3,456 

1 ·no. 
75 4.110 3,11ó 1.698 3,407 o.469 l. 220 7.837 5.125 
70 1.191 0.016 4.245 l.05J 0,065 0.087 l. 067 0,698 

, ...: •. \00 
75 1.742 0.095 4.428 1.47 0.036 o. 215 1.951 ! ] • 241 

1 70 0.014 0.100 0.001 0,047 0.016 0.007 0.001 0,004 
75 0,035 o.o6J 0.009 0,042 0.058 0.015 -- 0.008 

1 

·.:, T,,P, 70 l. 2tJ7 1.22~ o.64o l. 200 l.120 o. 312 0,140 0.572 
75 l. 291 o.64 0.718 0.982 1.224 1.512 0.228 o. 73ó 

1 
¡. -- --

(continúa) 



(continuación cuadro AE-4) 

·-· 
l..:NTIDAD AÑO BCF BIF BKF TOTAL F BCD BID BKD TOTAL D 

ENTIDAD - ENTIDAD·-

-en 
. ID 

1 SIN, 70 2. 301 0.227 0,22J 1.327 0.531 0,768 0.227 o,419 
'15 2.085 0.186 0.28.3 1.161+ 0,656 0,800 0,242 o.462 

I SON, 70 2.683 0,635 0.560 1.614 0,396 o.68J o,477 0.542 
75 2.542 0.229 O, 300 1.415 o.409 o.468 0.673 0.588 

TAB, 70 0.)47 0.014 0.027 0.142 0.108 0.094 0.003 0.038 
75 0.277 o.oo 0.020 0.1 ~ o.o.54 0.095 0.003 0.0;39 

·rAMFS. 70 1.539 0,934 o.436 1.21 0.685 0.512 0,502 0.514 
75 1.664 11392 0.392 1,40~ 0.248 1.142 0.542 0.740 

TLAX, 70 0.541 0.186 0.083 0.36 0.023 0.247 o.o 7 0,124 
75 0.746 0.394 0.0:33 0,528 0.025 0,)82 0.528 o.454 

VER. 70 5,358 4.6oJ 1.713 4.?21 0.530 2.563 0,468 l.16J 
75 5.390 .5. J45 1.351 4.867 o.588 2.146 0,J40 1.005 

1 
YUC. 70 1.142 0.187 0.128 o,688 0.327 o.4oo 0,023 o,1ó5 

75 J..724 0.079 o.oa5 0.918 0.274 0,808 0.021 0.317 
11.:AC. 70 0,26 0.042 0.038 0.160 O,llJ 0.087 -- 0.034 l 75 0.230 O,OOJ 0.039 0.123 0.068 0.063 -- 0,026 

~ 
. .. 

70 100.000 100,000 100,000 100,000 100.00Q 100,000 100,000 100.000 
75 100.000 100.000 100,000 100.000 100,000 100,000 100.000 100.000 . 

___J__ ·-
Fuente1 Cuadro AE-3 



CUJl.DHU iL~-5 

VAI.,Q;'{-\3 lf:::c;urnAilfü3 DE J.!1 API,IJ.1J..:ro:: J.:: "i,A ·füCl!ICA Di CAr.mro y PAt'iTI
ilIPACIOi·I DE LA p;wnuc·:aon BiWTA ro·rAL D~ LA INDUSTHIA, POH F.NTI

DAU F:::o::.;;:~ArIVA '[ TIPO n;; BL..:¡; D..:: FACIL o DIFICIL 
'.;iJ:.-'r!L'UC!Oil (1970 - 197.'í) 

:3Iíi:N1~S 

:acF 
BIF 
BJ{r' 
BCD 
BIJJ 
BKD 

B.c.s. 
BIENE'.-i 

.i3C.t" 
BIF 
BKP 
BCD 
BID 
BKD 

B.C.N. 

BIEN~ 

BCF 
BTF 
BKF 

••· BCD 
EID 
BKD 

. CAr.1P' 

BIENE3 
BCF 
BIF 
BKF 
BCD 
BID 
l:!KD 

Q_O_i\!:h 

BIENJ.:S 
B'1F 
BIF 
BKF 
BCD 

INH ( 1) 
bJL¡.863,00 

2979,00 
J.49648.00 

2992.00 
21¡.625.00 
94306.00 

INi\ 
1478398.00 

122944.oo 
371154.oo 
84950.00 

156590,00 
180)).00 

INH 
211730.00 

:no. oo 
i::>.482.00 

2092. 00 
11954. 00 

514.l. ºº 

TNH 
16026 5. 00 
-60857. 00 
14435,00 

118651. 00 
4486.oo 

30594. 00 

rrrn. 
699004.oo 

86)4895, 00 
1051355.00 

30017.00 

P.N. (2) 
635858.21 

15)81.64 
72939, 79 

4637,67 
18970.45 
11222.87 

P,N, 
270134!¡..10 

351812.y.¡. 
243705.74 
102975.84 
226247.68 
590027. 84 

P.N, 
3973y.¡., 08 

775,70 
6406.65 
.3226,97 
7130.32 
4938.02 

P,N, 
547585. ?.7 

79549.83 
4683.78 
2009.03 
5370.80 
7773,59 

P.N. 
l959!-i77 • ..-.~ 
681)437 ,67 

752309. 53 
Jl8o.e6 

170 

c.r. (3) 
-96870.44 

-1658,02 
30126. 27 

676,15 
9970. 35 

23996.88 

e. r. 
-411539.91 

-37922.55 
100657.59 
1501).42 

118909.60 
126012.61 

C.I. 
60532.00 

-83.61 
2646.13 
470.48 

3747.50 
1054.62 

c.r. 
-8)422,41 

-8574.83 
1934.54 

292. 91 
2822.75 
1660.21 

e. :r. 
-298533.75 
-?Jl+4JJ.91 

Jl0?';>'),8) 
4b J, 7r, 

(continúa) 

P.C. (4) 
95875.23 

-10744.62 
46581.94 
-2)21.82 
-4315.80 
80686. 25 

P.C. 
-810407.20 
-190945.?9 

26790.67 
-3JOJ9.25 

-188567,28 
-698007,1.¡.5 

P,C, 
-125071.83 

-322.09 
y.¡.29,22 

-160_5.45 
1076.17 
-851.63 

P.C. 
-303897.85 
-1318)1.99 

7816,63 
116y.¡.9.07 

-3707.55 
21160. 20 

P.C. 
-9620)9.07 
2555H91. 24 

-UúCO. )Ó 
26372 .... ~9 



(continuación de cuadro AE-5) 

BID 13219)4.oo 949851.45 499216.00 -127133,45 
BKD 865733,00 537244.52 ll47J9.64. 21J74l3. BJ 

9.9.h 
BIENES INR P.N. C,I, P.C. 

BCF 176740.0lOl 186280.00 -2CJ79. 01 18838.99 
BIF 8817.00 61693. 27 -6650,44 -46226.23 
BKF 1667.00 6763. 76 276 3. 76 -7890.39 
BCD -dl9.00 8549.29 1246.45 -10114.74 
BID -1 11.00 5118.9J 2690. 37 -9220.31 
BKD 116694.oo 1345.66 287. 39 115060.95 

CHIS, 

BIENES INR P.N, C.I. P.C. 
BCF 516306.00 616645.36 -9J943.Ll4 -6395.92 
BIF J428d.oo 131908.64 -14218.69 -834006.94 
BKF 707 .oo 3470.56 14JJIJ-44 2169.99 
BCD 3105.00 7086.57 103J.99 -5014.76 
BID 20172.00 10799.54 5675,95 )496.51 
BKD 1984.oo 961. 35 205. 32 817.33 

CHIH, 

BIENES 
~\ p INR P.N, C.I. P.C. 
BCF 1328552.00 1706302.01 -259948.25 -117801,00 
BIF -179516.00 2314307.02 -249463. 73 -2244359.29 
BKF 1707)4.oo 10.5078.28 4)400.40 22255,32 
BCD 52525.00 3/5536. u 5326. 80 10602.08 
HID 237569.00 165360.86 86909.15 -14701.01 
BKD 709219.00 92163. 29 19683.37 597372.)4 

D,L_ 

BIENES INR. P.N. C.I. P.C. 
BCF 2,7810627.00 32343740.46 -4927438. 73 394325,27 
BIF 1,5312493.00 21599819.65 -2328287. 26 -3959039.39 
BKF 9601281.00 8874557,87 )665451. 82 -29)8728.69 
BCD 1143962.00 104)846.39 152188.14 -52072.52 
BID 72i9186,00 4738726.11 2490545.12 29914.77 
BKD JL,()~ )839,00 11724937. 57 2504102.66 -J26 5200. 74 

DGO. 

BIENES rrrn. P.N. C,I, P.C. 
BCF 597338.00 1427428.28 -217462. 96 -612627, 23 
BIF 891812.00 779142. 26 -83985.28 196655,03 
BKF 139555.00 52486.52 21678,47 65390,01 
BCD 204980';100 19612.53 2859.42 -1973.95 
BID 236240.00 41076. 82 21588. 85 -a9041.67 
BKD -580)0,00 72981.18 15586. 63 -1 6598.81. 

(continúa) 
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(cont.i.nuación de cuadro i\J~-5) 

~Te. 

3I~r'!~:;.; IN:\, p,¡:, C. I. P.C. 
':3C.? 2)1914, GO J'ííl?lJÓ, 55 -534602.8J -2742619,71 
.:.IF 1J?o614.oo 9)1642. 51 -10042).59 5.39395. 07 
¡-;!~F 470209.00 164522.48 Gc¡9~2, 59 23781¿.93 
3~0 10329.00 11263. 07 16 2.11 -24·7 .18 
~ lIJ 31201ó.oo 175540.78 9?.?59.45 44215. 77 
Ll~ 26347, 00 68484.22 14626. 22 -56763,44 

~ 

BI•:IJ2:8 l!IR • F,H. C,I. ·P.C. 
BGF )46358.00 367854. 97 -56041. 23 34544.25 
BIF -13225.00 61961.69 -6678.97 -68504. 72 
BKF -1287.00 16515.63 6821.44 -2462 .07 
BCD c •• 3167, ºº '-P;JY9. 50 728. 91 -2561.41 
!Hu 1.13066. 00 82139,45 43170. 25 -8424).70 
BKD o.oo o.oo º·ºº º·ºº 

HGO. 

BIENES INR, p.!\. c. I. P.C, 
BCF 702572,00 673929.18 -102670.40 lJlJlJ. 22 
BIF 9107)2,00 17275.96 -18b2.21 895318. 2.5 
BKF -14327.00 295084.28 128781. J4 -4)2189.71 
BCD 3242.00 987 • .37 14).95 2110 .68 
BID 756886.00 638847,51 335760. 82 -217722.32 
BKD 35ó5344. 00 195Jt141. 33 417283 1194219.57 

J_P.1.!. 

BIENES INR. p .l~. c.r. l:',C, 
BCF 1C.)08Jl5.00 8631514. 31 -1314976. 48 3191777.16 
BIF 4707215.00 286971ó.72 -309332.44 2146830.72 
BKI1 995999.00 1200601.19 495fl83. 39 -700485.58 
BCD ' 21?.)20.00 ?.08884. 21 30454. 38 -27018.60 
BID 1811928.00 86793í.49 45616 3. 21 48'/629. JO 
BKD 8603)1. 00 658400. 01 140616. 61 61306 .19 

!i,EX. 

BIEN>~:::; INR. P.N. C. I. P.C. 
BCF 12856/,¡.48.00 14708Jó4.64 -2240760.18 )88843,54 
HIF 14486874.oo 1567847ó.ó1 -1690013.99 498411. 37 
BKF 6498871. Oíl 4236601.10 1749840.10 51>'429, Rl 
BCD 386362. 00 .'íl7202.?5 75405.85 -206246 .éo 
DIO 7028401.00 447162?,47 2)5016,'). 37 20G66b.17 
BKD 11796875.00 10000794. )8 21)58?5. H4 -339?95. 22 

(cont} :--.úa) 

172 



!.JIC.!h_ 

BIENES INR, P.N. c. I. P.C. 
BCF 997192.00 122054).63. -185944.91 -37406. 7?. 
BIF 66)829.00 808861.40 -87188.77 -5784J,ÚJ 
BKF 17089.00 27492,54 11~~55. 22 -21?58.77 
BCD ;36207.00 14514.88 2116. 20 J19575. 91 
BID 38.321. 00 35639.80 18731.JO -16050.10 
BKD 5974.oo 2107.17 450.0J J416. 80 

MO.!h._ 

BIENES INR. P.N, C,I, P,C, 
BCF 1072424.oo 1186706. 39 -180692,59 67049. 21 
BIF 804948.00 155471. 82 -16758.61 6662)4.80 
BKF 37357,00 17889.66 7388,95 12078,38 
BCD -5283.00 23021.61 3356.45 -31661. 05 
BID 246658.00 80611.69 42367.30 123679,01 
BKD 1360279,00 627187.12 13J948.74 599143.14 

~ 

BIENES INR. P.N. C.I. P.C. 
BCF 1295025.00 1023.389.57 -155909.28 427544,71 
BIF 68032.00 43925.06 -4740.16 18797.10 
BKF 17031.00 4848.15 2002.j.i; 10180.4~ 
BCD 2002. 00 .3198.59 466, -1662,9 
BID -564.oo 12761. 27 6706 ,98 -20032.25 
BKD -25.00 405.59 86.62 -517.21 

!:kb_ 

BIENES INR, P.N. c.r. P.C. 
BCF 6065927.00 7900444.40 -1203660,92 -630916.48 
BIF 8843400.00 122260,3ª. 02 -1317868.48 -2066866.53 
BKF 505 84.oo 133811 .76 552680.51 3162688. 7J 
BCD 132653.00 175904.99 25646.16 -18898.15 
BID ;707~45.00 2654,346.6,J 139~052.15 -342053.78 
BKD 1798 J0,00 2598333. 97 35 927.79 -13548 31. 76 

OAX. 

BIENES INR. P.N. c. l. P.C. 
BCF ~72804.00 621249.91 .:.946lf4, 92 -153945.99 
BIF 2072 ·ºº 297548.56 -J2073.35 1552 8,79 
BKF 6389,00 8607. 24 3555.04 -5780,28 
BCD 10022.00 4187.14 610.47 522/.¡., 39 
BID -6415,00 80119.78 4?.108,77 -12864·3. 55 
Blill 1643. 00 10654.10 2275,40 -11286.50 

(continua) 
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(Con·~inuacior: d0 cu:1dro /\•~-;) 

J:.Qb_ 

3I i~rr.s~~ INP.' P. ti, c.r. P.C. 
Fli~F 3569621~. 00 4J42J7J.49 ~-661543.13 -111206.36 
;;1F 2221929.00 1891017.61 -20~836,53 5J4747,91 
?!'F 544068. 00 228211. 77 9 258.13 221598.10 
BCD 3305,00 21169.85 3086 .47 -20951.32 
~ID 2906'í;l.OO 22477).lJ 1181)4.62 -52254.75 
BKD 3803457,00 1493089.9J Jl8880.14 1991486.9J 

J;w. 

BIEt!ES INR. P.N. c.r. P.C. 
BCF 2021820,00 1230220.17 -188760.04 971457.87 
BIF 110995,00 11818.84 -1273.98 100 50.14 
BKF 1232314;00 815648.81 333686.80 79778.)9 
BCD 188.oo 1511.20 220.33 -1J4J.56 
BID 72410.00 14525.52 76~.22 50250,2 
BKD 978146.oo 835007.00 715 7,65 571591.35 

Q,noo 

Brnrrns INR. P.N. c.r. P.C, 
BCF 44862, 00 19786. 35 -3014.37 28090.02 
BIF 18040,00 72946. 88 -7863,09 -47043,80 
BKF 3649.00 186. tlJ 77.17 3395.00 
BCD 23 2.00 360.65 52,58 1928,76 
BID 4818,00 1138.7?. 598.48 3080.79 
BKD -254.oo 300.35 64.15 -618.49 

S,L.P, 

BI~NF.S INR, P.N. C, I, P,C. 
BCF nL¡.2218.00 1339124.59 -204010.24 no3.65 
BIF 61671,00 891944.46 -96144.46 -7.34222.0l 
BKF 207548.oo 122912.37 50766.40 J3869. 23 
BCD 3431:14.00 22842.99 3767, 79 4773, 22 
BID 411600.00 219724. 24 n4535.q3 79140.7~ 
BKD 110344.oo 43805.97 9355,b7 57182.J 

SIN, 

Brm1r.;s INR, P.N. C.I. P.C. 
BCF 1649628,00 2394267.16 -364756,97 -379882.19 
BIF 95449.00 165345.48 -17822.92 -52073,57 
DKF 86520.00 42886.oo 17?JJ.17 25920. 82 
BCD 19806,00 12240.98 1784.68 57131 u J4 
BID 207462.00 2)?240. 98 67047.3ll 1?844.48 
BKD 96144,00 71138. 83 15193.17 98Jl. 95 

(C'o1:tinúa) 
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(continuación de cuadro AE-5) 

30N. 

BIENES PJ~. P.N. e. l. P.C. 
BCF 2117309,00 2791778.61 -425316. 24 -2491.)J. J',' 
DIF 65181.00 265971. 74 -28669 .62 -172121.12 
BKF 39226.00 107641. 88 44459. 24 -ll?.G75.14 
BCD 11060.00 9146 ,54 133'.3. 51 sso.o 
BID 88443. 00 113532. 97 59669,83 -84?ó9. 81 
BKD 308455.00 149831.41 Jl999.59 126624. 00 

TAB. 

BIENES INR. P.N. C,I, P.C. 
BCF 18}lD7.00 J60848.8l -54973. 86 -122767.95 
BIF -4203.00 11019.48 -1187.81 -14034.67 
BKF 436i.oo 5220.63 2056.27 -3015.90 
BCD 387.00 2485,56 J62. JB -2460,95 
BID 24377.00 15547.18 8171.17 658.64 
BKD 1137 .. 00 954. 26 203. 80 -21.06 

TAM. 

BIENES INR, P.N. c.r. P.C. 
BCF 1578,'20.00 1601201.26 -243936,57 221055, 31 
BIF 1175021.00 695770,67 -74998.50 554248,82 
BKF 99348.00 8.3811.47 J4616 ,59 -19080,05 
BCD -199).00 15815.60 2305.84 -20ll4.4.5 
BID 377115.00 85053.06 44701.57 247360. 37 
BKD 21051ó.oo 157628.65 )3664.85 19222.50 

TLX, 

BIENES INR. p,~. c. r. F.C. 
BCF 838902.00 56309 .oo -85795,56 161590.58 
BIF J845J0,00 135.304,71 -14584,76 263810.06 
BKF 630 .oo 15939.76 6583,59 -21873,35 
BCD 689. ºº 526.20 76.72 86,08 
BID 115886.oo 41009.42 21553,43 .5JJ2J.l.5 
BKD 323618.00 21039,78 449).48 298084.74 

VER. 

Brmrns IlllR. P.N, C.I. P.C. 
BCP 478197).00 5575658,29 -849429.ll 55743.82 
BIF 393458'.3.00 3355682.03 -361715,60 940616 .57 
BKF 30816,J. 00 J2914J.ll 135945.72 -156925,83 
BCD 16676.00 12217,33 1?81. 2J 2677 ,41¡ 
BID 853599.00 425947,61 223866,44 -164455,05 
BKD 95618.00 146794,82 JlJ.51.06 -82537. 87 

(continúa) 
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(continuaci&n de cuadro A~-5) 

YUC, 

BIENES INR. P.N. c. I. P.C. 
BCF 203822J,00 118857.5.4?. -181074,68 1030722. 27 
BIF -15352.00 136302. 71 -14692,34 -136962, JB 
BKF 160JJ.OO 24558.82 1014).ª1 -J.866q,34 
BCD 6217.00 7554.BJ 1101. 6 -24)9.29 
BID 262155,00 66529,59 J4966.14 160659. 27 
BKD 6153,00 8733.76 1865, 27 -4446.04 

~ 

BIENES INR. P.N. c.r. P.C. 
BCF 17307).00 27494-4. J6 -41886.67 -59984.70 
BIF -22717.00 )0695.87 -3308. 77 -50104.10 
BKF 10795.00 7278.13 3006.08 510.78 
BCD 939.00 2603.81 J79.62 -2044.43 
BID 12626.00 14493.60 7617.44 -948).04 
BKD 2040•o100 47.JO 10.10 146.60 

Fuente• Derivado del cuadro AE-3. 

Notas1 1
2

) INR.- Incremento neto real de la produccion bruta. 
) P.N.- Participación nacional. 

J) C.I.- Composici6n industrial. 
4) P.C.- Posici5n competitiva. 
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.1.~u,,;:(;.Uil...:.1i.i\:....; 1 t- :u.:.,u::;:;¡o:; .2::;;11;1 I'O.C,\L FO:t -ruo 
'.J.!. 5Ll : .. rl!;lJ~;·,;<.a'U.C.:.~C ( 19?0 - 1975) 

(; .. 1.L.;:; 0..:. i .;..,o.; :1 hu::cro.:; cott;n.::;::r:::-.:.:) 

~no :J.:Ul·O V.\LO:t ~~ LA P:tODUCCION BRUTA TOTAL D.J Ui:JUS 
er¿r: T:~IAL 1970 1975 

20 240,858 450,840 
21 225,J18 JÓ4,1?9 
22 -- --
~~ 

21,2JO 19,3,289 
!3C 41,409 157.912 

25 2';}7 1,17) 
27 3, 922 6,914 
29 7,997 1,684 
J9 626 J,632 

26 901 8,31 
28 -- --
JO 5,405 9,667 

BI Jl -- --
.32 J,675 7,280 
JJ 12, J68 JJ,,388 
J4 6,702 5,489 

35 J9,86o 164,)22 
BK 36 21, 824 46,960 

)7 1,101 J,~04 
38 8, )90 100, 93 

-
TOT .zs·rATAL 641,883 1 551,296 

-
TOT .NACIONAL 208 452, 396 454 942,149 

¡"ucnte1 IX y X Censos Industriales DGt:-:.iPP. 
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CUADRO AS 6 1 

AGUASCALIENTES 1 PAHTICIFACION R~::LATIVA DE LA •Pi<ODUCCION 
BRUTA TOTAL POR TIPO DE BIEN MANUFACTURERO (1970 - 1975) 

(POR'JEN'l'AJES) 

·-=Tr=p,....,o,--r.= ... R=u=p=o-----·-P-R-0-DU-CCI-ON-B-RU_T_A_T_OT_AL __ 
DE INDUS 

BIEN TRIAL 19?0 197'> 

20 37,52 29,06 
21 35.10 23.47 
22 
2J 

BC 24 

BI 

BK 

25 
27 
29 
J9 

26 
28 
JO 
31 
J2 

~ 

~ 
37 
JB 

TOTAL ESTATAL 

Fuente 1 Cuadro 

J.31 
ó,45 
0,04 
0.61 
1.24 
0,09 

0.14 

o,84 

0.57 
1.92 
0.94 

6.02 
J,40 
0.17 
l. JO 

100,00 

0,JOB 
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12.46 
10.18 

0.06 
o.44 
0.10 
0.23 

0.10 

0,62 

o.47 
2.15 
0.35 

10.59 
J,OJ 
o. 24 
6,47 

100,00 

o.431 



CUADRO A:..-:-6' ' 

fl!EXIC01 PRODUCCION BRUTA ·ro'l'AL POR TIPO DE 
BIEN r:IANUFAC·ruR;:mo ( 1970 - 1975) 

(MILES DE Pl!.'SOS A PRECIOS COHR!l!:NTES) 

'.l:.U'U GRUPO VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAi DE INDUS 
BIEN TRIAL 1970 19?') 

20 39 27? ,681 86 417' 258 
21 11 367,657 22 759,178 
22 3 513,608 6 085,527 

~' 
15 325,364 28 586,605 

BC 8 196,877 11 673,046 
25 1 178,585 4 966,136 
27 1 957,247 4 594,942 
29 5 440,927 10 321,572 
39 J 697,135 5 390,81.5 

26 2 ª88,901 6 .314,280 
28 6 68,566 15 043,914 
JO 27 988, 2.59 60 407,564 

BI Jl l 357,896 3 195,145 
32 3 608,250 15 41.5 '609 

5a 9 145,96.3 20 790,680 
·33 907,240 44 9Jl,100 

5~ 
10 880,094 25 309,366 

BK 
5 ~80 ,667 18 14.5,989 

37 11 201,605 .. 2J 024,876 
38 15 ,'.346,257 41 619,619 

TOTAL NACIONAL 208 452,396 454 942,149 

Fuentea IX y X Censos Industriales DGE-SPP. 

179 



,\,'jU,1,:..;CALI•~liJ~.~.,1 p,,_{r!Cifr.Cior: lL~LA1'I'fA iJ2 LA 
l !W.'.JUGCI0l: .:3:<U:i'rt l'Oi'.iL 1'0:{ l'HC 

;;.:; 3Lii i .. AI.u:~ ,0·rt::~:~.w 
(1;170-1975) 

( l-'0.-{C .;ir~· ,tJ :~) 

-~ 'rIPO U ~UPO 
P~ODUCCION BRUTA TOTAL UE INDU3 1970 1975 

BI.~i NI~L 

20 37.52 29.06 
21 J5.lO 2J.47 
22 - -
23 J.Jl 12.46 

BC 24 6.45 10.18 
25 0.04 0.06 
27 0.61 o.44 
29 1.24 0.10 
J9 0,09 0.23 

26 0.14 0.10 
28 - -
JO o.84 0.62 

3I Jl - -
J2 0.57 o.47 
33 1.92 2.15 
34 0.94 0.35 

35 6.02 10.59 
36 J.40 3,03 
37 0.17 0.29 
J8 l.JO 6.4? 

'rOT.ESTATAL 100.00 100,00 

1~ NACIONAL O.JOB o.431 

Fucnte1 Cuadro AE-6 
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CUADRO AZ-8 
AGUASCALIENT~S 1 VALOR D:C: Lll. PHODUCCION BHUTA ro·.rAL Di,:; 

LA INDUSTRIA CLASIFICADA POH GRUPOS D::E ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL DE FACIL y DIFICIL sm:'rI'.i'UCION 

( 1 9 7 o ) 
(f,:ILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES) 

GRUPO BCF GHUPO BKF GRUPO BIF IND. IND. IND. 

20 240,858 35 39,860 26 901 
21 225, 318 36 21,824 28 -
22 - JO 5,405 
2J 21,2JO 34 6,702 
24 41,409 
25 297 
29 7,997 
J9 626 

TOTAL 537,735 TOTAL 61,684 'l'OTAL lJ,008 

FASE GRUPO BCD GRUPO BKD GRUPO BID IND, IND, IND. 
27 J,922 37 1,101 Jl -,..; 

3,675 .. ,..¡ 38 8,390 J2 'O o 
S::\rl 
H'H 

.,..¡ 
J3 12, 368 

Q 

TOTAL J,922 TOTAL 9,491 TOTAL 16, 04J 
TOTA1 

BC 541,657 BK 71,175 BI 29,051 EDO. 

Fuente1 IX y X Censos Industriales. M~xico DGE-SPP. 
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.,1 rl..J-

s::: 
'º •rl 

C) 

rJ 
N . .., 
r-l rl 
ro ·rl 

•rl C) 
¡., \111 
+' í:, 
(Jl 
;j 
'Ó 
s::: 

H 

?AS;;, 

rl 
• •rl 

'd C) 
s::: \rl 

HG-i 
•rl 
Q 

,.:.::.:~\J ';.\L:_;¡¡;_·_;:; 1 ·¡;;10.~ .J.!. L., r: ::üDUGC ro¡; E:WI' A 'l'Ol'AL DJ3 
L.; :¡ :.i.Ji.:..,l'.:l ., SU, .. I ;"I!.::.w:, FO.~ c~:{Ul'C!.ó D.::: ACTIVI!JAD 

LDU ~·::-.~I.ili u.; /,,¡;I.f., '.: ;Jü'ICIL ;.;u:.;'l'ITUClüii 
(1:1 ?:5) 

( ¡.~1¡,.;..; ;_,.e; L~.;;o:..; A l'.{..::CI03 CORHL::NT.ES) 

c.{ uro ----- G:-iUPO GRUPO i3CF BKF BIF I:!D. r;m. IND. 
20 ... .. 1~50,840 35 164, 372 26 8Jl 
21 )64,1751 JÓ 4ó,960 28 -
22 - JO 9,667 
2J 19J,289 y¡. ,5,489 
24 1.57,912 
25 1,073 
29 1,684 
39 J,632 

ro11AL l 172,598 1.rOTAL 211, 332 ·roTAL 1.5,987 

GRUPO BCD GHUFO BiCD GRUPO BID IiiD. IND. IND. 

37 3, J04 Jl -
27 6,914 38 l00,49J J2 7,280 

33 33,388 

l'Ol'AL 6,914 'l'OTAL 10),797 TOTAL 4o,66B 
TOTill ne l 179,512 Bl\ Jl.5,129 BI 56,655 :;r;o. 

Fuente1 IX y X Censos Indu:itriales. r.;éxico DGJ!;-3PP. 
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. CUADRO M-10 

AGUASCALI!!.'NTES1 PAHTICIPACION RELATIVA DE LA PHODUCCION 
BRUTA TOTAL CLASIFICADA POR GRUPOS DE ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL DE FACIL Y DIFICIL SUSTITUCION 
( 1 9 7 o ) 

(PORCENTAJES) 

FASE GRUPO BCF GRUPO BKF GRUPO BIF IND. IND. IND. 

- 20 37 .52 35 6 .20 26 0.14 
21 35 .10 36 J.39 28 -!:: 

\Ci) 22 •ri - JO o.84 
o 

23 3.30 34 1.04 ti! -
N 
•ri 24 6.45 
'iil r-1 

•ri 
25 o.o4 •ri o s.. \111 

.p rx. 29 1.24 fil ::s 
39 0.09 'd 

!:: 
H 

TOTAL 83.74 TOTAL 9.59 TOTAL 2.02 

FASE GRUPO GRUPO .,/ GRUPO 
IND. BCF IND, BKF IND. BIF 

Jl -
27 0.61 37 0.17 32 0.57 

r-1 
• •ri 38 l. JO 33 1.95 'd () 

~t: 
•ri 
Q TOTAL 0.61 TOTAL 1.47 2,52 

TOTAL BC 84.44 BK 10.96 Bl 4.54 EDO. 

Fuente• Cuadro 
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AGUA'.jCALEN'l'.S:.; 1 h\i{'rICIPACIOII ¡~iLATIVA D::: LA PRODUCCION 

FASE 

FASE 

TOTAL 
EDO, 

3,rnr A TO'r AL CLAS IFIChDA l-OR GHUPOS DE ACTIVIDAD 
HlDUSNIAL D.!: FACIL Y DIFICIL SU3TITUCION 

(1975) 

GRUPO 
IND. 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
29 

J9 
111 ,.. 

TOl'AL 

GRUPO 
IND. 

27 

TOTAL 

BC 

(PORCENrAJ:SS) 

BCF 

29.06 

2J.47 

12.46 
10.18 

0.07 
0.11 

0.2) 

GHUPO 
IND. 

.35 
36 

75.58 TOTAL 

GRUPO 
BCD IND. 

)7 

o.41 J8 

0.41 TOTAL 

?Ó,02 BK 

BKF 

10.60 

J.OJ 

GRUPO 
IND. 

26 
28 

JO 
J4 

1J.6J TOTAL 

BKD 

o .·21 

6.48 

6.69 

20.)2 

GHUPO 
IND. 
Jl 
.32 
JJ 

TOTAL 

BI 

: Juente1 Cuadro 
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BIF 

0.05 

0.62 

0,35 

1.02 

BIF 

o.47 
2.15 

2.62 

3.64 



CUADHO A:C:-12 

AGUASCALIENTES 1 VALOR DE LA PRODUCCION BRU'l.'A 'rO'l.'AL DE LA 
INDUSTRIA POR SUBGRUPO DE ACTIVIDAD, CLASIFICADA 

CLAVES u~a 

GRUPO SUB 
GRUPO 

20 

21 

22 

23 

24 

201 

202 

20.3 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

211 

212 
213 

220 .. 

231 

232 

2JJ 

2J9 

241 
242 

POR TIPO DE :SIEN. (1970 - 1975) 
(A PRECIOS CORRIENTES) 

BIEN..\S DE CONSU/tiü 

Ar.TIVIDAD INDUSTRIAL 

Fabricación de alimentos 
Preparacion y envase de frutas y 
legumbres. 
Beneficio de cereales, granos y 
productos de molino. 
Fab.azucar y destilacion de alco
hol edlico. 
Matanza ganado, preparación y emp~ 
cado de carne. 
Fabricación y tratado de productos 
lacteos. 
Preparación, conservaci~n y envas~ 
do de pescados y mariscos. 
Fabricación de productos a base de 
harina de trigo. 
FabricaciSn de chocolates y colo-
rantes de alimento. 
Fabricación de productos alimenti
cios diversos. 

Elaboración de bebidas 
Elaboración de bebidas alcohglicas 
excepto malteadas. 
Elaboración de malta y cerveza 
Elaboración de refrescos y bebidas 
no alcohólicas, 

Beneficio y fabricación de 
productos del tabaco, 

Beneficio y fabricación de produc
tos del tabaco. 

Industria textil. 
Preparación, hilado, tejido y aca
bado de textiles de fibras blandas; 
excepto de punto. 
Fabricación de tejidos y artículos 
de punto. 
Preparación, hilado, tejido y aca
bado de textiles de fibra dura. 
Fabricación de otros productos te~ 
tiles. 

Fabricación de prendas de vestir 
y otros artículos confeccionados 
con textiles y otros materiales, 
excepto calzado. 

Fabricación de ropa exterior e in
terior. 

Contin6a.,, 
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BC 

1970 1975 

4,736 9,970 

28,046 55,190 

125,692 9J,9JJ 

27. 7 58 148,.268 

10,150 19,570 

1,850 -

42,626 12),909 

57,730 102,619 

40,008 15J,J8J 

21,2JO J9,904 

27,503 84,077 



Continuaci6n de cuadros AE-12 

CLAVES DE1 

GRUPO SUB Ac·rIVIDAD INDUSTRIAL ' 1970 197.5 
GRUPO 

24) Fabricación de otros artículos 
confeccionados con textiles, -

2.5 
excepto prendas de vestir. 

Fabricación de calzado e in-
lJ,477 73,BJ5 

dustria del cuero. 
252 Fabricación de calzado, produQ 

tos de cuero y piel, 297 1,70) 
27 Fabricación y reparación de 

muebles, los de metal y plá~ 
tico moldeado, 

271 Fabricac"ión y reparación de 
muebles, excepto de metal y -
pl~stico moldeado. 

29 Industria editorial, de im-~ 

presión y conexas. 
291 Industria editorial, encuader-
292 nación e impresión, 2,997 1,684 

:39 Otras industrias manufactur~ 
ras. 

)91 Fabricación de aparatos instry 
mentos de óptica y fotograf!a - 3,621 

:395 Fabricación de art!culos depo~ 
ti vos. 626 -

Continúa.,. 
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Continuación de cuallro JJ.i~-12 

BI.'..INE3 IN'I'.!:RMEDIOS 

CJ..A 'l:l/) Dt.1 

~ifüt'G 
:~u5 AC'l'IVID ... D nmu:.rnuAL 1970 1975 

GrlC~-O 

2Ó Industria y productos de madera 

2Ól 
y corcho excepto muebles, 

Fabricación de productos de aserra-
dero y triplay. - -

262 Fabricación de envases de madera y 
palma. - -

263 Fabricación de otros artículos de 
madera y corcho. 901 8Jl 

28 Industria de papel. 
281 1''abricación de pasta de celulosa, 

papel y cartón. - -
JO Industria ~u!mica. 

JOl Fabricación de sustancias químicas 
industriales básicas 4, 726 -

J09 Fabricación de otros productos qu! 
micos. Jl9 9,667 

Jl Refinación de ~etróleo y deri-
vados del carbón mineral. 

32 Fabricación de productos de 
hule y pl§.stico 

3,617 321 Fabricación de productos de hule -
J22 Fabricación de artículos plásticos. J,667 

33 Fabricación de productos de,m1 
neral no metálico; excepto petra--
leo y carbón mineral. 

331 Fabricación de artículos de barro, 
loza y porcelana. 236 368 

333 Fabricación de productos de arci--
lla para construcción 1,085 3,960 

334 Fabricación de cemento, cal y yeso. 6,776 15,666 
335 Fabricación de otros productos mi-

nerales no metálicos. 4,271 lJ,077 
J4 Industria ~:etálica básica, 

1 
}41 Industria básica de hierro y acero. 6,702 5,489 
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Continuación de cuadro n~-12 

1 
CLA V•ES n1.1, 
GRUPO SUJ3 

GRUPO 

35 

351 

352 

36 

)64 

37 

379 

38 

)81 

389 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Fabricación de productos metáli
cos; excepto maquinaria y equipo 

Fabricación de utensilios agrícolas 
herramientas, f~rretería y cerraje-

1970 

ría. 6,680 
Pabricación de productos met&licos 
estructurales, tanques y calderas. -

Fabricaci5n de ensamble y repara-
ción de maquinaria y equipo y sus 
partes; excepto eléctrico. 

Fabricación, ensamble y reparación 
de maquinaria e implementos agríco-
las. 21,824 
Fabricación, ensamble y reparaci5n 
de máquinas de oficina. -

Fabricación y ensamble de maquin~ 
ria, equipo, aparatos y artículos 
el~ctricos y electrónicos. 

Fabricación de di versos aparatos, 
accesorios y suministros eléctricos. 1,101 

Construcción, reconstrucci5n y en 
samble de equipo de transporte y 
sus partes. 

Fabricación y ensamble de automóvi
les, autobuses, camiones y sus par-
tes. 8,)90 
Fabricación y ensamble de otros equj 
pos de transporte, 626 

188 

1975 

9,102 

61,287 

46,689 

271 

3,304 

100,49.J 



OUADRO A3-1J 

INDICE DE EFICIENCIA POR INJUSTRIA 

PARA AGUASCALIENTES 

1 9 7 o 

TIPO CLAVE DEL GRUPO VALOR DEL DE INDUSTRIAL ( *) INDICE (**) BIEN 
20 0.947 
21 0.656 
22 o.ooo 
2.3 o.8J5 

BC 24 0.791 
25 0.567 
27 0.661 
29 0.880 
19 o.6'11 
2o 0.755 
28 0.270 
JO 0.900 

BI Jl 0.616 
32 0,375 

1 t1 0.616 
0.621 

jg O,ób5 
BK o.496 

37 0.555 
18 o.4'34 

(*) La denominaci5n de los grupos industriales fue ajust-ª 
da, de la fuente a la utilizada en el presente estudio. 

(**) El significado del !ndice establece que si el valor 
es igual o mayor que la unidad, la industria en cuesti5n 
es más eficiente en la entidad. 

Fuente1 Herná.~dez Laos E~Econom!as externas y el proceso 
de concentración re ional de la industria en !ll~xico", 
En Lusting N, comp, "Panorama y perspectivas de la ec.Q. 
nom!a Mexicana", El Colegio de M~xico. M~xico 19821 cua
dro No, 5 PP• 62-63 
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