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INTR0DUCCl0N 

La presente investigaci6n es resultado de la inquietud po~ 

profundizar en el ·conocimiento de las regiones socioecon6mica; 

del .pnfs, a fin de poder del imitar con mayor precisi6n la 

en que participan los elementos componentes de las mismas en ~I 

espacio regional. Si las regiones socioecon6micas existen 

vam~nt~ y por tanto son parte de 

la del imitaci<'ln clara de la 

la dinámica sociedad-natural 

n~ntes pcrmitir5 establecer en mayor medida y efic~cia, 

teamientos que pueden 1 levar a la sociedad a aprovechar 

mente los recursos de que dispone para transformar su realidad 

hacia una situaci6n más justa y dignificanfe de todas 

nas. que 1 o componPn. 

La apl icaci6n m5s importante del conocimiento humano en 

cuanto a la existencia y evoluci6n de las personas 

~~~·sn~ied~·H, 5P oriPntA (en la mayoría de los casos) ·haci·~ 

luci6n de los problemas que le impiden a 

real i:z:ar el fin de s1• preo;pnciil en est..:i vid,.. 

bajo que se fundamrnt.n An el 

~al i:z:~ las caracterfstic~s y din5mi¿d de las actividad~s· 

cAs des~rrn! ladas ~or la socied~d riel Ba.jío Guona.iu~tense, 

determinar I~ importancia y trascendencia que tien~n tanto 

gani:z:aci6n del espaci-0 en general como un sector productivo para 

org~ni:ar ese mism0 espacio socioeconómico en el que se desen-

vue 1 ve .. 

Aunque esta investigoci6n no persigup por el momento fines 

de planeación y normativos, sí rretcnde aportar bases te6rico

metodológicas ~ar~ el an~I i5is geográfico de los sistemas agroi~ 

.dustriAles y con el 10, ampliar las pnsihil idades de formular al~ 



ternativas de solución para los problemas que se derivan de los 

mismos en fas regiones del país. 

Se seleccionó la región ~edia del Bajío de acuerdo a la .·dé-· 

limitación rearizada por Angel Bassols(l), la cual Forma parte 

.de la Gran Región Centro Occidente y ocupa la mayor parte del E~ 

tildo d<> Guanajuato. Est" re9i ón es una d., fas regiones con ·mayor• 

tiempo de evolución en el país, la cual presenta caracterf~ticas 

de estructuración bien definidas, hecho que refleja un impórtari~ 

toe dinamismo económico y abre posibif idades al análisis de süs 

sectores de tal manera que sirvan de base para el análisis de ~ 

tras regiones que actualmente están en proceso de estructuración 

y diferenciación. 

El tr<1bajo se ha plantando en cuatro partes principales, sL. 

guiendo los procedimientos del mftodo de la ~eografía Ecón6mica 

expuesto en el marco teórico, quedando estructurado de la si~ 

·guiente forma: 

.. :·,·~ 
]. Marco Teórico-Metodológico.- Expone las·cat~go~Ías .~~ aná~" _ 

empleadas a lo largo del trabajo, tratando de del imitar 

'claramente· el enfoque del an.tíf is is geogr;lfic·o para el sistema·"

,groindustrial, el planteamiento del problema así.como su manejo, 

2. Conformación Regional.- Presenta de manera descripti~a-ex

pl icativn los elementos físicoespaciafes y socioeconómicos que 

han dado lugar a la formación regional del Bajro hasta el tiempo 

en que se define claramente como región particular dentro del 

conjunto nacional, los cuales SP presentan como los condicionan

tes b~sicos del desarrollo agroindustrial. 

3; Estructuraci6n Espacial del B•Jro.- Destaca los ele~entos 

y factores que han hecho de la regi6n una de las regiones con 



mayor estructuraci6n y dinamismo en el paFs, poniendo de relieve 

las contradicciones que han sucitado el desarrollo agroindustr~I 

del Baj fo. 

4. Diferenciaci6n Espacial y Desarrollo Agroindustrial.- Este 

capftulo se aboca a las relaciones espaciales de la 

tria, por lo cual va a definir claramente y en base 

capftulo. 

5. Se elaboraron 7 conclusiones sobre los resultados de la i!!. 

vestigaci6n,dando respuesta a los objetivos e hip6tesis de la 

misma, asr como sugiriendo de manera breve algunos planteamieri

tos básicos para transformar las características que asume 

mente la regi6n. 

la investigaci6n estuvo sujeta a dos problemas básicos: el 

pr·i·mero se ret'iere al sistema de int'ormación estadl's.tica que. ·a-·. 

:fecta a 1 a mayÓr parte de 1 os trabajos de i nvest i gac i 6n que se. 

realizan en el país a nivel socioecon6mico, por lo cual 

ron de presentar los datos más recientes y·disponibles, pero en 

··vari·os casos se prefiri6 tomar los.datos cor:r~spondient.es a ·ios .. 

a~Ós de 1970 y 1975 afin de establecer parámetros de comparaci6n 

homogéneos. El segundo se refiere a los tiempos dedicados a la 

investigaci6n, los cuales fueron interrumpidos por causas de 

fuerza mayor y que en algunos casos fueron desfavorables para la 

investigaci6n de campo. 

la presente investigaci6n fue apoyada por informaci6n de 9& .. 

binete disponible en la ciudad de Méxi~o, por informaci6n propo~ 

cionada por dependencias del estado y por investigaci6n directa 

de campo en distintos períodos a parti~ de diciembre de 1984. 



SAN LUIS POTOSI 

JALISCO 

I 

l ~-
:So. OieQO de la \ 
\ u . . \ 1 nion 

1 
Sn. Luis de 

1 _, Paz .,-·-r-. ...- -~· 
\ '-J "' 
1 ' ... ---

- ,' ~ , , , 

,; . ,.::-__ 1ºº'º": "'~,, ""º 
,- -, ,~_1 '~ G!'on!lÍU~ ~# \. • 
\sñ. Fco•l _.\ S1l~o ) 'º . YE .iF ~-
1 de1 ' ' ' ' F • ; Rincón l,' .• ·\. J_ ,. Sn Miguel de All.,d• 

,, ___ ,.,..--.... l Rom1to '../" -----7- )- --- _ • -...a ,r I I '-1 ------ ., 
anuel Doblado ', ,-.._,... ... :, lrapuato ,',' : \' Comonf~rt '\ Q U E RE TA RO 

• .J • ' • ... ...... r ,/· .. _.._, \ ,' \Juvent111,.-"" " .... _,.., ..... 
, 1 : "', '\ ~ • ' R oºs as 1 : . 

_ ,,~eromar~ 1 , '.... 1- 1 Celayq..-Á • ~ 
,..,........ , 1 .... --,so1amaoca ... - --;.,. r paseo _ 

_ ....... / I ~""'*""-- \. t' VUl•t!'"'' • l l•Gd -1 ... _, ..,..,.- ... "' ... "--____ _,_, -'t ,!,,-. ~ ,, __ -- ... ')-' . ~ ~-- .. 
1 Al>osolo 1 1 ' ', ).Apoaeo 

) ,.,----..." • ; • \Cortázor• ___ , 1 Alt , 
l \ • ¡ 1 \ ~ Y ,e O , , Valle de Stoo,k)orol~--' --Í ,r--___ , 

__ ... ,,,' '<' ,' .... , . \ 
- -- • - ,Torl11JOíO Yurl~lo '-}l~t11atl•!r~, ,L. , ,' 

..... -. 1 • ' ' .__, 'Jerecuaro' 
~-~· ~, :sT~o:"i 11 "..... ., ,. 

I • ....... ·-" '\ M ... 1 • I ,. 
.oro eop "/ Acémbara·""'r-~~ 

rion~o1o- " ' • ' ' 

- LIMITE DE LA REGIOI 

Sn. Felipe 

o nea 

" MICHOACAN. 
100• 

1 o 10 20 40 

'""' ESCALA GRAFIG.1' 



¡. MARCO TEORICO-METOOOLOGICO 

Los problemas econ6micos en cualquier naci6n del mundo, 

son motivo de participaci6n para una gran diversidad de pers!:?_ 

nas con una formaci6n específica, o con alguna forma de contri.. 

buci6n concreta en la consideraci6n y soluci6n de los mismos 

Por ser este tipo de problemas fundamentales para el desar~o. 

llo de las sociedades, se requiere de una investigaci6n cada -

vez más ol>j~tiva p.ar-a !;: cc::-:;'.)'ren~i6n d~ 1-:i rea! idnd .tota.1· ab~!:. 

cante y coniorman'ée Oe caáci u.-.a Jé ? ..:¡.;; :; : t~== ! ~~== ·~~'.:.'!"5_!"; ~~.~ ": -

es la Geografía una de las disciplinas científicas que puede ~ 

P.ortar conocimientos vá 1 idos para 1 a comprens i 6n de ta 1 es si -

tuaciones y para alcanzar, alternativas de soluci6n viables a 

este tipo de problemas. 

1.1 Campo de Acci6n de la Geografía. 

Como premisa fundamental de este trabajo, debe considera~ 

se que la Geografía no es una ciencia de carácter mixto o pur!!_ 

··a.e·n;;·e sini.ét.ico,_ cv;;;o g::nc~e!!!?ente l!!S ~nnncic:la; el hecho de .. 

trabajar con elementos de carácter natural y social no t.iene·.

como f. i na 1 i dad pr i ne i pa 1 e 1 obtener un panorama genera 1 de. 1 os 

distintos lugares del mundo o de la regi6n de estudio en este 

caso, ni tampoco conformar simplemente una plataforma de COn2. 

cimientos que permita, a otras ciencias, hacer una serie de 

profundizaciones para descubrir los aspectos esenciales de la~ 

situaciones reales. 

La Geografía es una disciplina científica de carácter in

terdiscipl inario con un campo de acci6n concreto y con un doml.. 

nio de estudio específico, elementos fundamentales para disti~ 

guir una ciencia de otra, además de su integraci6n te6rico-me-

1 
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todol6gica y sus aplicaciones prácticas~!) Su campo de acci6ri 

son las interrelaciones establecidas entre la sociedad y 

turaleza en territorios específicos como el Bajío, campo 

solo queda limitado a esta ciencia, sino también puede incluir 

a otras ciencias, como son la Economía, la Historia, la 

gfa y la Agronomía, entre otras; es su participaci6n en 

en una ciencia diferenciada de las demás por su dominio de est~ 

dio específico. Para la Geografía, su dominio de estudio está -

determinado por el análisis locacional y distrubucional de 

fen6menos sobre el territorio, es decir, ~e aboca a la relaci6~ 

sociedad-naturaleza en su dimensi6n espaci~I. de acuerdo a 

jerarquía territorial en la que los fen6menos y hechos de la 

realidad se disponen formando una estructura específica.( 2 ) 

diversa índole pera dar soluciones válidas, 

una fusi6n de ciencias o una compilaci6n de conocimiento~ o 

tos de diferente naturaleza. El carácter interdisciplinarici 

la Geografía se ha ido moldeando a lo largo de su desarroll~ 

hist6rico, proporcionando un aporte de conocimientos integrados 

para la comprensi6n de situaciones complejas entre la soci•dad 

y la naturaleza, que constituyen una r~al idad, un todo contra~ 

dictorio e inseparable. 

( 1) 

(2) 

Cfr. HECKHAUSEN,Heinz."Algunos acercamientos a la lnterdi
scipl inariedad". En lnterdiscipl inariedad. Comp. Leo Apos
te(. ANUIES. México, 1975. 

SALADO,TENOPALA y VILLASE~OR. "Algunas consideraciones so 
bre los Problemas de lnterdiscipl inariedad del Conocimien~ 
to en la Ciencia Geográfican. Memoria del X Congreso Naci~ 
nal de Geografía SMGyE. México, 1985. Pag. 577-583. 
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El análisis 9eo9r,fico de los procesos agroindustrlale~ 

podría representar, para algunos, conflictos de atribuci6n en

tre dos ciencias, como sería la Eco~omfa y la Geograffa, 

tales conflictos pueden ser resueltos en la medida que-se 

prenda el dominio de estudio específico de cada ciencia 

se deje constancia de ello. Por lo tanto, aquí s~ 

portante aludir a la concepci6n de espacio y a lo que son 

~e-{aciones e~p~c~~!cs, ~sto p6•~n,;tiri co~prend~r -~6mo 

1 . ...-ucesos agro i nciustr 1 a i es en cuanto a su p-a-rt i c·r;;; 

paci6n en la dimensi6n espacial de la materia. 

Los espacios concretos son aquel las áreas, zonas -o --regi_o_;;;

nes, resultado de las formas de intensidad de interrelaciones 

recfprocas d~ cada uno de sus elementos 

vos; los cual es, a su vez, se encuentran condicionado~ por __ - las 

formas en que se relacionan con otros espacios. Por ejem~lo, 

el espacio terrestre no solo implica el área que ocupa nues -

el Universo, sino que es, también, toda la materia de la cual 

está compuesto el planeta, tanto en su manifestaci6n orgánica 

como inorgánica. 

Las relaciones espaciales son las formas en que 

t~an entre sf los elementos componentes del espacio, relacio

nes que varían en cuanto a intensidad y forma, teniento una -

manifestaci6n específica; dicha manifestaci6n puede ser ente~ 

dida a través de los procesos de adaptaci6n o transformaci6n 

de la materia, como pueden ser la adaptaci6n de los seres vL 
vos a determinados ambientes el imatol6gicos, o la transforma·.,. __ 

ci6n de las riquezas naturales en recursos aprovechables por 

las sociedades en su proceso de reproducción. También implica 

una loca.1 izaci6n y distribuci6n específica de tales relaciones 

en el espacio concreto, es decir, los procesos mencionados 
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tienen un lugar más o menos preciso de realizaci6n dentro de 

todo el espacio y una extensi6n similarmente enmarcada en 

resultado de las diferentes formas de organizaci6n de la mate-

ria. 

El espacio concre~o, como una dimensi6n fundamental de la 

materia, está constitufdo por una multiplicidad de elemento~ -

que le dan una gran diversidad de manif~stacionee en e! Univ~t 

cial de la materia- de interés para el presente trabajo es el 

Espacio Geográfico, el cual ha sido concebido de diversas fo~ 

mas a lo largo de la historia: para los antfguos era la Oikum~ 

ne, es decir, allf donde las condiciones materiales permiten. -

la. organi:aci6n de la vida en sociedad; p~ra otros, como Max 

Sorre o J. Gottman, el espacio geográfico abarca la tierra h~ 

bitada por el hombre y el espacio accesible~ él; por lo tanto, 

incluye los mares y los aires. Para 01 iver Ool lfus( 3 .)el espa 

"ci.o geográfico· es el soporte de unos sistemas de re.laciones, 

determinándose unos a partir de los elementos 

y· 1 os otros, procedentes de 1 as sociedades humanas 

el espacio~ En el presente caso podemos considerar al 

·9éo9ráf i co, como aqué 1 espacio donde se ha dado, o se está 

do, la interrelaci6n sociedad-naturaleza en cualquiera de sus 

variedades, desde formas de adaptaci6n a la naturaleza hasta -

formas de transformaci6n; desde luego, el principal marco don

de se establecen es la superficie terrestre. Es decir, serán -

considerados espacios geográficos los sistemas de relaci6n que 

se encuentran en el espacio y que están influenciados por la 

(3) Cfr. DOLLFUS, Oliver. SL Espacio GeQgráfico. Oikos-Tau. 
Barce 1 ona. 1976 

.. ~ 
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presencia del hombre, por muy débil que ésta sea, y que influ

yan en la vida de las sociedades en las que se organiza . 

• 2 Organ i :ación de 1 Espac ¡o Geog.ráf i co. 

Los sistemas de relaciones presentes en el espacio geo -

gráfico. son los conformadores propios de su organi:aci6n. 

ta dimensión del espacio se encuentra constituída por elemen -

tos de índole natural y social, los cuales al interconectarse 

van a dar lugar a una forma concr.;:ta de di:pcsición u OPdena -
C' .&... • • • 

L..~-...v_ IU•t-'• ICd que eí iu-· 

gar donde se localizan los hechos y fenómenos y su distribu- -

ci6n o extensión sobre el territorio, tienen como causa común 

las formas a través de las cuales las sociedades se interrela

cionan con la naturale:a y, como consecuencia, una estructura 

específica del espacio. 

Resulta importante, pues, conocer las formas específicas 

a través de las cuales cada uno de los elementos del espac~o 

afectan en el conjunto: es, ::u c:-gan i zc.c i ón "'. 

Una categor fa importante para comprender 1 a organ i za·c i 6n 

~~pacial es la escala. De acuerdo con la dimensi6n d~ I~ esca

la se anal i:an los fen6menos, es así como se entiende su diná

mica y con ell~ participa en la resoluci6n de problemas( 4 ). ~o 
se pueden entender y mucho menos arreglar, las inconveniencias 

de la tra:a urbana de una ciudad cuando se manejan planos o ma 

pas de escala reducid&, por ejemplo, escalas de 1:1 000 000 

6 1:3 000 000, serían totalmente inconvenientes; se requieren 

dimensiones más adecuadas, de acuerdo ~I tamafio y complejidad 

del problema. 

(4) Cfr. LACOSTE, lves. Geografía .!:!.!!. Arma para 12. Guerra. 
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Dentro de la esfera geográfica se han dividido a los h~ 

chos y fen6menos en dos dimensiones o jerarquías principales 

la jerarquía general o planetaria y la jerarquía regional o 12,. 

cal. Po~ ejemplo, desde el punto de vista natural, considerando 

la primera jerarquía, se puede referir a la circulación gen~ 

ral de los vientos en el planeta y, respecto a la segunda··,. 

a la red de drenaje de una cuenca específica como la del rfo -. 

Ba 1 sas. En re 1aci6n a 1 os aspectos socia 1 es. pod .. mo.., -:! ! f'e!"'_e?': 

ciar fenómenos de gran escala, como, la ocupaci6n espacial de 

los diferentes RIOdos de producci6n; y fen6menos de rnagol.itud·1111ás 

reducida, como la integraci6n territorial de la industria en· ~ 

na regi6n socioeconómica. Por tal raz6n, la explicaci6n de la 

organizaci6n del espacio geográfico aquí r~ferida estará de 

acuerdo a la escala del universo de estudio: la Mesorregi6n del 

Baj fo. ( 5 ) 

la organización geográrica espacial incluye aspectos de -

carácter natural y aspectos de carácter socia 1 • En Ja actu2.·· 

lidad, es evidente sobre todo en el Bajío que los segundos 

tengan mayor importancia de análisis que los primeros,· '•to 

por el dinamismo propio de las sociedades y por la capacidad 

transformadora del hombre en este espacio; sin embargo, el aná-

1 isis empírico de los primeros obedece a su condici6n imprescÍ!!. 

dible como fuente de sostenimiento de la vida material del hom

bre y de la misma producción social: •cuando las leyes de la n2_ 

turaleza no se estudian y comprenden bien, ello trae como cons~ 

cuencia -en cualquier tipo de organizaci6n social- 1 a apar .L 

(5) Cfr. •Jerarquía de Regiones Econ6micas.• BASSOLS., Angel. 
Geografía, Subdesarrollo~ Regionalización. Nuestro Tiempo, 
5a. Ed. México, 1979. 
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ci6n de fallas lamentables y fracasos ruidosos en la economfa':'( 6 ) ·." 

1.2.1 Organizaci6n Ffsico-Espacial. 

El análisis del marco natural, d~sde el punto de vist~ 

geográfico se real iza básicamente por los siguientes aspectos: 

la lit6sfera, que requiere la comprensi6n de la dinámica geo -

~orfol6gica del territorio, disposici6n de topoformas incluye~ 

do la riqueza mineral y, de alguna manera el desarrollo y es-- -

tructura de los suelos~ 7 )1a hidr6sfera, incluyendo el anál isi~ 
hidrográfico por lo que se refiere a disponibilidad <fo"!:!""'•:·-··· 

tanto para todos los seres vivos como para las actividades pr.!i 

pias de las sociedades; la atm6sfera inferior, básicamente en 

relaci6n a los fen6menos de carácter climatol6g[co y meteo~ol( 

gico, llevados a cabo en esta capa atmosf~rica; asf como la 

bl6sfera, en cuanto a vegetaci6n, fauna y el hombre como orga

nismo biol6gico.(S) 

Desde luego, cada aspecto no se encuentra aislado el uno 

del otro, sino se vinculan en forma sistemática, conformando .. 

l . 11 ·t ( 9 ) 1 ·t c1· o que se aman geos1s emas, como es e geos1s ema 1ma-

Suelo-Vegetaci6n -organizándose también en geosistemas los 

aspectos sociales en su dimcnsi6n espacial-. Estos geosistemas 

presentan una estrecha interrelaci6n, variando, en cuanto a ~ 

sus manifestaciones, de lugar a lugar. Por lo mismo, todo esp~ 

(6) BASSOLS B.,Angel. Recursos Naturales de México. Nuestro 
Tiempo. México, 1981. p. 29. 

(7) Cfr. BOUL,S.W., et. al. Génesis ~ CI asificaci6n ~Suelos 
Trillas. México, 1981. 

(8) RIABCHIKOV, A.M. •Esfera Geográfica y Paisajes." En Estruc 
tura Y Dinámica~ l.!!. Esfera Geográfica. Mir. Mos;;G°,1976 -

(9) Cfr. BASSOLS B.,Angel. Geografía, Subdesarrollo~ Regiona 
1 izaci6n. loe. Cit. 
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cio geográfico es localizable y diferenciable;(IO)es decir, 

por las características propias de cada lugar, pueden diferen

ciarse los espacios entre sí, ninguno será igual a otro. 

. ( 11) 
De acuerdo con Reabch1kov, los procesos naturales se -

han dividido en dos dimensiones: azonales y zonales; implican

do para los primeros una gran extensi6n territorial (dimensio~ 

nes planetarias) y, para los segundos, una localizaci6n más 

restringida y definida (dimensiones regionales}. Los Pl"ocesos." 

zonales son originados por la acci6n de la radiaci6n solar s2_ 

bre la tierra, como son las bandas térmicas que circundan al -

planeta en rclaci6n a la latitud (zona t6rrid.a, templada, frfa 

y polar); y, los procesos azonales son aquellos demarcados ': 

principalmente por características end6genas de la tierra, c~ 

mo son los procesos geomorfol6gicos. 

Los dos tipos de procesos se encuentran interconectados 

entre sí en forma sistemática, propiciando una manifes~aci6~ 

específica de la naturaleza conocida como paisaje. "Los compl!i 

jos territoriales genéticamente homogéneos, que se caracteri 

zan por una composici6n del mismo tipo y por una correl~~i6n 

entre los principales componentes de la esfera geográfica (el 

·calor, la humedad, el aire, la estructura morfol6gica, los su~ 

los y la biocenosis), se denominan paisajes. Es l69ico que en 

la época hist6rica éstos se desarrollan bajo la influencia del 

hombre.(l 2 ) Tal correlaci6n mencionada en esta definici6n, va 

(10) 

(ll) 

(12) 

Cfr. DOLLFUS, 01 ivier. g_!_ Espacio Geográfico. Loe. Cit. 

Cfr. REABCHIKOV, A.M. Estructura~ Dinámica~~ Esfera 
Geográfica. Loe. Cit. 

ldem. p. 16 • 

'~ •.' 

-. 
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a ser una representaci6n de la organizaci6n del medio natural.;. 

por lo que queda claro que se habla de representaci6n y no de 

araricncia, comn lo establece Ool lfus para los paisajes. (lj) 

la importancia físico-espacial de la orqanizaci6n geográ

fica del Ba.iío la podemos ubicar,principalmente, dentro de las 

procesos azonales de la esfera Beográfica, por lo Ctlal, lA or

~anizaci6n de la naturaleza en un espacio regional la podemos 

exr1 icAr en base ai si~u;eota diogrcm~: 

rcc=?::::;!-Z?. --~ RPr.ursns Minerales 

RELIEVE l 
Topografía --~ Morfologra 

+ l\gua Drenaje 

RELIEVE [Altitud+ latitud= Tempeb1tura )'Humedad --~ CI ima 

+ Relieve 
CLIMA [ 

Eros i6n --~ 
Formaci6n de Suelos 
(acarreo o insitu) 

DRENAJE 

+ Drenn·.íe + Ct imi'l + - 1 - -.:»u~· v.::. 

Fauna 

Diagrama l. 

Organi:aci6n de la Naturaleza en un Espacio 

Mesorregional 

Elaborado por el Autor. 

(13) Cfr . .sl.. Esracio G~oqráfico. loe. Cit. 



10 

1° En primer lugar, se destaca la importancia del relieve o 

de los procesos geomorfol6gicos, los cuales influyen sobre una 

serie de elementos y sistemas que se concatenan entre sf. El 

relieve se presenta como la superficie de captaci6n de las a 

guas continentales, determinando, a través de las caracterfsti 

cas de las rocas que lo conforman, la red de drenaje o vra de 

circulaci6n del agua en su trayecto gravitaeional es decir, -

de acuerdo con ta dure=~. te~tura y tect6nice de !e~ 

miento superficial del agua. 

2° La disposici6n del relieve en cuanto a forma y orienta 

ci6n, en relaci6n a la circulaci6n genera) de la atm6sfera, i.!!. 

fluye sobre las condiciones de temperatura y humedad de un lu

gar, provocando las siguientes relaciones: a mayor altura hay 

menor temperatura y mayor condensaci6n (humedad), a menor alt~ 

ra hay mayor temperatura y menor condensaci6n; por lo cual el 

cas locales propias. 

3º Por la aeci6n del el ima y el drenaje sobre el relieve 

entienden las formas de erosi6n presentes en un lugar. La ero

si6n es el proceso que modela exteriormente a la corteza de. la 

tierra a través de un sistema denudativo-acumulativo que, como 

consecuencia directa, permitirá la constitución de diversos ti 

pos de suelos; es decir, gracias a los procesos erosivos la ri 

queza mineral del relieve será transformada en un medio apto -

para el desarrollo de la vida vegetal y animal, en una diversi 

dad de suelos de acuerdo a las caracterfsticas de la roca y el 

el ima. 

4° El relieve, en uni6n con las condiciones de altitud, lati 
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tud, el ima y suelo de un lugar, será el sustento de la vegeta

ci6n desarrollada en éste último. Por la altitud y latitud pu~ 

den variar las características de humedad y temperatura, que 7 

demarcan los 1 fmites principales para el desarrollo de las e~ 

pecies vegetales; hay especies cuyo rango de adaptaci6n es muy 

reducido y cualquier cambio en la altitud o latitud representa 

un límite natural para ellas, para otras, sus límites de adap

taci6n pueden estar condicionados por las características pro

pias del suelo (acide:, salinidad, etc.) 

5° La masa vegetal, desde un punto de vista natural, repre -

senta la base para el desarrollo de la fauna. Por lo mismo, el 

relieve también llega a influfr en este elemento de la natura

le:a, aunque en menor medida, ésto por la'movil idad espacial 

de los animales. 

6~ Desde luego, el diagrama no trata de ser una representa 

ci6n t:oteJ del tipo d~ nr9~nizr¡ci6n del medi~ nat~ral, .e~tos !:.. 

lementos y procesos en conjunto establecen múltiples relacio 

nes y están 1 igados con fen6menos a mayor escala; pero la dis

posición de las lfnees y el tamaño de los cuadros intentan mo~ 

trar, de forma general, c6mo .se vinculan los elementos y proc~ 

sos del medio natural para su organizaci6n. Además, desde el 

punto de vista geográfico, existen aspectos sociales necesa

rios de considerar para la evoluci6n y dinámica del sistema n~ 

tural; los grupos sociales se interesa~ en las propiedades de 

los elementos naturales, para poder extraer de ellos la rique

:a que poseen y lograr asf el sustento de la vida y la produc

ci6n humana, por lo tanto las sociedades pueden alterar o modL 

ficar el orden de la naturaleza en una regi6n, lo pueden adap

tar de acuerdo a sus necesidades y propiciar una nueva dispo 

sici6n de los elementos en el espacio, sobre todo en cuanto a 
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la organizaci6n vegetal y edafol6gica, situaci6n que caracterL 

za a los procesos agroindustriales. 

1.2.2 Organizaci6n Socio-Espacial. 

Para comprender este tipo de organizaci6n se requiere co

nocer las formas en que se organizan las sociedades y la mane

ra en que las sociedades se relacionan con la naturaleza. 

L.u orgun i ::ac ¡ 6n tl~ l f1v111bre en sociedad está demarcada por. 

:a~ ~aracterís~icas que asume el ~rabajo humano, variando é~· 

tas de un tiempo a otro, a medida de que el hombre se va apro

piando de las riquezas naturales y a medida que cambian sus o~ 

Jetivos de relaci6n con los demás hombres. 

El trabajo humano es el medio a travfs del cual se esta

blece la relaci6n sociedad-naturaleza, donde el hombre organi

zado en sociedad va a transformar los elementos de la natural!t 

za en fuente de riqueza para dicha sociedad; se apropia de las 
_,_ 1 

""'' Pt:: Í eve, (;.1 1ma, agua, sueio, vegetación 

fauna, para satisfacer sus necesidades vitales e impulsar sus 

actividades culturales, por lo tanto, al apropiarse de esta rL 

queza natural la convierte en recursos para el desarrollo de 

la h~manidad. En adici6n, esta apropiaci6n impl íca la obten 

ci6n de los recursos y su modificaci6n en sus características 

para conformar recursos o compuestos nuevos y útiles, lo cual 

se ha visto impulsado a trav~s de la tecnología industrial 

La forma de organizaci6n del trabajo en una sociedad es 

lo que se conoce como Modo de Produccí6n, dicha organízaci6n 

implica una serie de relaciones establecidas entre las persa 

nas (grupos sociales) para efectuar la transformaci6n de la n~ 

turaleza y propiciar su propio desarrollo. El concepto Modo de 
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( 14) . 
P~oducci6n aportado por Carlos Marx constituye dos aspectos 

fundamentales: la estructura econ6mica y la ~uperestructüra. 

La estructura econ6mica está compuesta por dos categorías: 

1) Las fuerzas productivas, que son el resultado de las co~ 

binaciones establecidas en el proceso de trabajo, donde se in

terrelacionan, de diversas maneras la fuerza del trabajo huma

no y los medios de producci6n. La fuerza de trabajo es la que 

permite la transformaci6n de la naturaleza por el hombre; y 

!_6~_ !!!ed!':"~ d'!' prnrluce:ión!' ~on,. tanto .los objetos~ que .sufren 

acci6n de transformaci6n (tierra, materias primas, etc.), como 

los medios de trabajo para tal transformaci6n (maquinaria, 

ficios, etc). 

2) Las relaciones soc¡ales de producci6n, que son el tipo -

de.~elaciones establecidas entre los grupos sociales para lle

var a cabo un trabajo: están determinadas por las formas de 

propiedad de los medios de producci6n; por la posici6n de 

_ ::P".r·'"·º"ª'". en e 1 proceso productivo, deriva da ésta de 1 a forma 

. .-.·.eri- ·que participan 1 os grupos social es en ta 1 proceso; y. 1 as. :· 

formas de distribuci6n de los beneficios logrados por la pró

ducción, la cual se deriva de la propiedad de los medios de. 

producción ~ de la posición ocupada por los hombres en la 

ducci6n. 

La superestructura es el conjunto de procedimientos que 

permiten la reproducci6n de las relaciones sociales de produc

e i 6n en un m.odo o sistema de produce i 6n, presentándose en dos 

niveles: elJurfdico-político y la Ideología sustentada. 

( 14) MARX,C. y ENGELS,F. ~Escogidas. Moscú, Ed. Prograso 
1981, Tomo 1, pags. 517-518. 
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El nivel jurídico-poi ítico está organizado por las insti

tuciones legislativas de los estados, como en México los tres 

Poderes de la Uni6n y las ~ecretarías de Estado. 

El ~ivel ideol6gico está sustentado por las institticio 

nes escolares, fami! iares, sindicales, políticas, culturales, 

etc,; encargadas de transferir las formas de pensamiento nece~ 

sarias en la gente, para mantener y reproducir las relaciones 

d • . ' . . . ( 15) e PPVuu~C1vn ~o una soc1eoaa. 

El análisis de los componentes del modo de producci6n, en 

su relaci6n espacial, están enmarcados dentro de la dinámica -

de los sectores reproductivos en una regi6n o en un estado.Los 

sectores product i vos son 1 os grandes grupos de actividades e- .. 
con6micas realizadas por la& sociedades: actividades primarias 

(agricultura, ganadería, e.xplotaci6n forestal, caza y pesca) 

actividades secundarias (industrias extractivas e industria~ 

de transformaci6n); y ~ctividades terciarias (transporte, co -

mere i o y servicios) • üent:ro de i os sectores. productivos,. s.;· .. 

·considera a 1 a agro industria como un e 1 emento o ·subsector 

1 as actividades secundarias, pero vi ncu 1 ada di rectamente a las::,; 

primarias a través de la producci6n agropecuaria y, a las ter

ciarias a través de los sistemas de comercial izaci6n. 

Los sectores sociales también son motivo de análisis 

la relaci6n espacial del modo de producci6n. El los son los 

grupos sociales a través de los cuales se organizan y moderan 

las actividades econ6micas : sector público, sector privado n~ 

cional y sector privado externo. Los sectores sociales impli 

can una forma específica de participaci6n en los procesos de ~ 

cumulaci6n de capital, los cuales tienen una manifestaci6n es-

(15) Cfr. ALTHUSSER,Louis. Filosofía Un Arma Para la Revolu
ci6n. Cuadernos Pasado y Presente. Méxic~-.~-1980. 
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pacial propia (empresas paraestatales y organismos públicos, 

e•presas privadas nac i ona 1 es y empresas trasoac i ona 1 es) •. 

Una manifestación visible de la dinámjca de los sectores 

productivos y sociales en el espacio, es el desarrollo de la 

infraestructura regional. La infraestructura regional es la ~ 

decuaci6n de un territorio por medio de obras de ingeniería, a 

fin de hacerlo apto para las actividades humanas, esto implica 

~structu~e~ ~rb~ncs y rutal~s, vfas de comunicación, sistemas 

"d.z. .--¡~~V y Urendje, ciisi.riOución de energia et~ctrica, etc·. 

El modo de producci6n dominante en una regi6n es el que 

determina la forma de la relación sociedad-naturaleza en la 

· <16> d r f rf· · d · "6 misma, generan o as ormas espec 1ca,s e organ1zac1 n geo 

gráfico-espacial conocidas como Regiones ~ocioecon6micas. Por 

lo ~anto, las regiones socioecon6micas son la existencia .obje

tiva de la relaci6n sociedad-naturaleza en cuanto a su organi

zaci6n en el espacio geográfico. 

De lo anterior se obtienen las siguientes consideraciones: 

la. La organizaci6n del trabajo humano (modo de producci6n) 

es el que determina las características de relación entre una 

sociedad y la naturaleza en un lugar específico, resultando de 

tál relaci6n una.forma concreta de ocupaci6n espacial del te-

rritorio, u organizaci6n socio-espacial. 

2a. La organizaci6n regional se deriva de la forma en que 

las sociedades transforman las riquezas naturales en recursos, 

constituyéndose en bienes de uso o bienes de consumo desde el 

(16) Cfr. LIPIETZ, Alain. El Capital l:. ~ Espaci·o~S.XXI. Mé
xico. 1979. 

'.,.-'• 

.. ·. 
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punto de vista econ6mico; tal transformaci6n adquiere mayor c~~ 

plejidad en el dinamismo social y permite el establecimiento de 

procesos rectores dentro de la organizaci6n espacial, existien

do indicadores objetivos que permiten detectar tal rectoría en 

la organizaci6n. 

3a. Las regiones son elementos del espacio cuyos componentes 

(naturales y sociales) forman una unidad dialéctica que no se 

puede separar al libre albedrío, sino que se requiere compren -

de.r 1 a mu 1tip1 i c i dad de concatenaciones que estab 1 ecen · entre s f 

para hacer abstracciones y a la vez determinar, en forma objetL 

va sus formas de manifestaci6n y de proyecci6n en el tiempo y 

el espacio.< 17 ) 

La organizaci6n socio-espacial corresponde a la organiza 

ci6n regional del área de estudio. De acuerdo con Angel Bassols 

(lS)en su teoría regional, hay dos elementos básicos a conside

rar en una regi6n media: 1) "En ocasiones los límites naturales 

~oinciden con los lfmites de la región econ6mica, donde.el desa 

rrollo econ6mico es relativo, sobre todo en las regiones me~ia~' 

o subregiones"; y 2) "El hombre es el arquitecto de la reg.i6n 

econ6mica, en su expresi6n social". La primera idea nos lleva a 

considerar que la regi6n media, en su origen, está sujeta en m~ 

yor medida a las condiciones físico-espaciales, y que, es a tri 

vés del desarrollo socioecon6mico como se van conformando, es 

tructurando y diferenciando, por sobre el desarrollo natural. 

En la segunda idea, el hombre (considerado en una organi2aci6n 

social), es el factor más dinámico de la regi6n, por tanto es 

( 17) 

(18) 

Cfr. ENRIOUEZ H., Jorge. Análisis Geoecon6mico del Siste
!!!.2.. Regional de J-2. Sierra Tarahumara. Col. de Ge~affa, 
Tesis UNAM. México, 1984. 

BASSOLS B., Angel. México. Formaci6n de Reqiones Econ6mi
~· UNAM. México, 1979. p. 24. 
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la actividad humana la de mayor interés ya que a través de ella 

ae organiza el espacio geográfico. 

Siguiendo el mismo marco de .referencia, existen cuatro el~ 

•entos fundamentales que integran el espacio regional: los re 

cursos y factore~ naturales, la poblaci6n, el modo social de 

"produce i 6n y e 1 tiempo; todos éstos se interconectan entre sf 

para <lar. una es.tructuraci6n u ordenaci6n espacial específica en 

--·-=·..c.- .... _ • • '-:;:J•-·· --· 
A ... ;-r,... --..., . - . 

A través del siguiente esquema podemos entender de manera 

general como se organiza una regi6n media: 

t---------- Modo Socia 1 de Produce i 611 •41-----------1 

1 
E 

M 

p 

o 

Actividades terciarias (dis
tr ibuci6n de la pr~ducci6n y 

el cc>nsumo 

Actividades secundarias tran~ 
formaci6n de la riqueza natu

ral) 

e 
....-- s 

t 
r 

Actividades econ6micas prima- u 
r i as y aprovechamiento prima- 1<41-----11>•1 c 
rio de recursos naturales. t 

u 

r 
a 

s 
o 

e 

a 
1 
e 
s 

íl u 

-
n r 

e 
z s 
a t 
c r 
i \J 
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u 
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o 
N 

J ---------.•Recursos y Factores Natura 1 es414.---------~ 

(Fuente: Angel Bassols, adaptado por el autor) 

ESQUEMA 1 

Organizaci6n Socioespacial en una Regi6n Media 

--··· 
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1.3 Análisis Sectorial y Proceso Agroindustrial. 

La interacci6n más dinámica de la eociedad y la naturaleza 

está contenida en las actividades productivas del hombre, sien

do el trabajo que se desempeña a través de ellas el factor prin

cipal de or9anizaci6n territorial del espacio regional. El aná~ 

lisis de las características que asume el trabajo en cada acti

vidad econ6mica, nos permite entender su participaci6n a~pecffL 

Las actividades econ6micas se organi:an a través de siste-
(19) 

mas, los cuales 1 lamamos sectores productivos o sectores_ec~ 

n6micos; por ejemplo, el sector primario está compuesto por loa 

sistema.agrícola, ganadero, forestal, etc. En el caso de la ~ 

gro industria su pr i ne i pa 1 base de desarro 1:1 o es e 1 sector 

dario, es decir, es precisamente la actividad industrial la que 

le dará su mayor dinamismo, sin embargo, este subsector se en 

cos -sobre todo con los subsectores agropecuario y comercial-, 

por 1 o que un aná 1 is is de- 1 a agro industria desde una perspei::t i -

va exclusivamente industrial sería un error. 

Dentro del sector secundario, la agroindustria pertenece 

a la industria de transformaci6n de tipo ligero, cuyas caracte

rísticas son asumidas desde dos puntos de referancia: las vine~ 

laciones que tiene con el subsector agropecuario y las condici~ 

nes que asume la dinámica del capital en ellos. 

Desde luego, existen varios sistemas de clasificaci6n in 

dustrial, coincidiendo entre sf en algunas ocasiones y en otras 

no, existiendo divergencias sustanciales. En este caso, de a- -

(19) Cfr. BASSOLS B. , Angel. México. Formaci6n de Regiones 
Econ6micas. Loe. Cit. 
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cuerdo con la afirmaci6n de L.I. lt . (20).T 1 1n: odas as ramas d~ -

la industria se clasifican con arreglo a la manera de transfor-

mar el objeto sobre el que recae el trabajo•. De aquí se 

van dos grandes subsectores: la industria extractiva y la indu§.. 

tria transformativa. la industria transformativa procesa produ2_ 

tos de las industrias extractivas y productos agropecuarios.•En 

las ramas de la industria transformativa con predominio de pro

c~sos térmicos y químicos se utilizan directamente materias prL

mas minerales y agropecuarias, materias que en el proceso de 

transformaci6n experimentan cambios sustanciales ••• El proceso 

de producci6n contínuo o convencionalmente contfnuo en la mayo

ría de los casos y el carácter masivo de la producci6n condici2. 

nan en las ramas manufactureras la elevac~6n de las exigencias 

a las bases de obtención de materias primas, en particular, a 

sus proporciones, a la regularidad de los suministros de mate 

rias primas y a la homogeneidad de las mismas. Correlativamente 

~a~i en toáas ias ramas de este grupo es muy notable la ihflueh. 

cia del factor transporte, ya bien para el traslado de l~s mat~ 

rias primas, ya bien del producto acabado, ya bien de todos los 

tipos de cargas ••• En muchas ramas de la industria transformatL 

va, cuando se determina el ·tipo de empresas, reviste mucha im -

t · 1 d b" "6 u{Zl) por anc1a os nexos e com 1nac1 n. 

Este conjunto de condicionamientos, nexos y combinaciones 

hace que las ag~oindu~trias se desarrollen sobre una integra -

ci6n vertical de los procesos de conservaci6n y transformaci6n 

de la producci6n agropecuaria. "Puede considerarse como agroin

dustria, la producci6n de insumos agroindustriales, agroqufmi -

cos y otros, que utiliza la agricultura; aunque también cabe la 

(20) 

(21) 

Economía de la Industria Socialista. Progreso. Moscú. 
1980.p.38:- ~ 

ldem. pp.184-185. 
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flCepci6n de entender por agroindustria todos los proce~os que 

ajregan valor a los productos agropecuarios como el emp~que, 

beneficio, molienda, conservaci6n, transformaci6n, et.~ C22> 
En conclusi6n, por sus características en cuanto al tratamien

to de materias primas puede considerarse, que el proceso agro• 

industrial constituye un sistema de producci6n integr~do desde 

ias actividades agropecuarias, pasando por und diver•siddd de 

procesos industriales y concluyendo en diversas formas de co

mercial iz:aci6n. 

Su vinculaci6n con la dinámica del capital se encuentra • 

determinada por el desarrollo del sistema econ6mico en el que 

se desenvuelve: "En la sociedad capital is:ta la agricultura vi~ 

ne a ser, cada vez: más, una simple rama de la industria y está 

completamente dominada por el capital .•. Debe constituir tanto 

el fin como el punto de partida y ·desarrollarse .ante5 que la 
• d d d •1 • _(z 1 ) • • • o • •. • L 

pr~~ 1 e a e a t 1 erra.~- · La agro 1ndust:r1 a es ·un e 1 tHnt::~1L.t.•. 

fu~damental de integraci6n entre los sectores primario y ·se-

cundario, resultado de la necesidad de valorizar, en ~I 

los productos que no pueden mismo lugar de la producci6n, 

·sel"' con·sum idos íntegramente sobre el terreno, o que exigen 

una transformaci6n especial inmediatamente después de ser 

cosechados Por otra parte, estas industrias se basan 

sobre la comercial iz:aci6n de una gran parte de produc-

tos alimenticios, consecutiva a la concentraci6n del con-

sumo de una parte importante de las diferentes poblaciones de 

(22) 

(zi) 

MARTINEZ de N., lfigenia. "Relaci6n General". En Al imen
taci6n Básica~ Desarrollo Agroindustrial. F.C.E. México 
1977. p. 25 
SWEEZY, Paul M. "El Método de Marx". En Metodología~ 
las Ciencias Sociales. Comp. Miguel Abruch L. ENEP Aca
tlán, México 1983. 
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los estados industriales en las regiones industriales y urba __ 

nas. Esta concentraci6n del consumo es acompañada por una dif~ 

renciaci6n de l~s regímenes alimenticios, que requieren el re

curso a productos de clases bien diferenciadas y de elabora- -

ci6n frecuentemente compl icada.wC 24) 

En conclusión, el análisis agroindustrial corresponde a 

un análisis intersectorial de la producci6n, donde las fases 

del cic_lo_ productivo (producci6n, distribuci6n, consumo) permL"--· 

ten comprender su dinámica. 

1.3.1 Desarrollo Socioecon6mico y Factores de Localizaci6n 

1ndustria1 • 

Otro elemento necesario para poder rral izar una investig~ 

ci6n acerca del sistema agroindustrial en la regi6n del Bajío, 

es el estudio de los factores de establecimiento y local iza- ~ 

ci6n industrial, cuya finalidad es determinar la forma de par

ticipaci6n de dicho sistema en la organizaci6n regional. El 

análisis de 1 a dinámica de 1 as actividades econ6mi cas en 1 a 

gi6n está unido a elementos más complejos, como el desarrollo 

-soc i oecon6m i co, que se expresa en 1 a di nám i ca espaciar de 

poblaci6n, en las condiciones de vida prevalecientes y en las 

posibi 1-idades de integraci6n del trabajo humano. 

El grado de diferenciaci6n productiva llevado a cabo en 

el país a partir del decenio de los 30's, ha revestido una 

gran influencia en el desarrollo e~on6mico y s~cial, al grado 

de ser ahora el sector industrial más dinámico del aparato pr~ 

ductivo. Junto con esta diferenciaci6n productiva, se están 

(24) GEORGE, Pierre. Comp. Geografia Econ6mica. Ariel. Barce
lona. 1976. p. 261. 
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llevando a cabo procesos de estructuraci6n espacial del territ!?, 

rio nacional a través de las grandes regiones socioecon6micas, 

de ahí la importancia de estudiar las actividades econ6micas 2-

groindustriales a partir de sus facto~es de localizaci6n. 

El modelo bajo el cual se di6 el desarrollo industrial ha 

tenido una gran orientaci6n hacia la alimentaci6n, pero ~e ha~ 

establecido con problemas para su reproducci6n en el sistema c~ 

pital ista periférico, por lo cual su análisis en las regiones -

espec ff i cas donde se desenvue 1 ve, permitirá una mayor compr.en--·.:· 

sión de su estado de crisis, así como una mejor búsqueda de al

ternativas de soluci6n a los problemas de índole regional. 

El análisis geoecon6mico reviste gra~ importancia porque 

tanto la producci6n de insumos y productos ag!"oindus.triales C2, 

mo su distribuci6n y consumo, se llevan a cabo en y a través 

del espacio geográfico. Desde luego dicho análisis, no conside

ra a los factores de local i:aci6n industrial como elementos 

nicos a considerar para el desarrollo agroindustrial, si~o 

t.:ementos propios del desarrollo socioecon6mico 

concretos .• Es decir, el acceso a las fuentes de energía, 

ponibilidad de materias primas, la disponibilidad 

bra, la accesibi 1 idad de créditos y los medios de transporte, .. ,

no son parámetros de carácter técnico únicamente, si no. que so.n 

la manifestaci6n territorial de procesos econ6mico-sociales pr!?_ 

pios de cada regi6n que asumen características prop.ias de. lugar 

a lugar. 

Concluyendo, los factores de local izaci6n son resultado de 

una forma particular de estructurar y diferenciar el espacio 

geográr i co. 
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1.4 Objetivos e Hip6tesis. 

De acuerdo con los elementos presentados en este marco te2_ 

rico, se derivan los siguientes objetivos de investigaci6n apli 

cables a la realidad agroindustrial en el Bajío: 

1. Determinar cuáles han sido los factores que han dado lugar a 

la localizaci6n de la agroindustria en el Bajfo, distinguiendo 

los condicionantes de los determinantes. 

2. Distinguir la participaci6n específica del sistema agroindu~ 

trial dentro del proceso productivo regional del Bajío, consid~ 

rando su importancia como subsector productivo y en cuanto a i!!. 

fluencia espacial se refiere. 

J. Establecer cuál es su capacidad real de'o~timizaci6n de re

cursos de acuerdo a la dinámica intersectorial que representa. 

4. Destacar cuáles han sido los cambios provocados en la organl 

.trial de la regi6n, para proporcionar algunos indicadores nec~~ 

sarios que permitan conservar los recursos proporcionadós por 

el medio natural. 

5. Determinar cuáles han sido los cambios provocados en la org!!_. 

n i'zac i 6n socio-espacia 1 de 1 Baj ro, por este sistema productivo. 

6. Establecer cuáles son los 1 ineamientos generales de carácter 

socioecon6mico-regional necesarios de considerar para planear 

un posible desarrollo agroindustrial en una regi6n. 

Para 1 levar a cabo tales objetivos se han planteado los si 

guientes supuestos básicos: 

1. El principal factor de local izaci6n y crecimiento agroindus

trial en el Bajío es la accesibilidad al mercado, lo cual se e!!. 

cuentra determinado por el desarrollo socioecon6mico de la re-

. . ·.:.:.;:: 



24 

gi6n. 

2. En la actualidad la organi:aci6n espacial de la agr~industr~ 

en el Bajfo actóa en sr como un factor d~ local i:aci6n agroin

dustrial en la regi6n. 

3. La organi:aci6n espacial de la región en su conjunto, m.ás 

orientaci6n del destino de la producción, funcionan como condi'-

4. Por el grado de integraci6n geoeconómica que implica, el ai~ 

tema agroindustrial es el sistema que mayor valor p~•de 9enerar 

para el producto interno bruto regional (PIS-Regional). 

5. Por el alto grado de conecci6n que tien~n las agroindustrias 

con los procesos agropecuarios, su mayor influencia espacial e.!?_. 

tá representada en los cambios generados en la agricultura y ga 

nadería de la región. 

6. Debido a su interrelaci6n con el sector terciario, la a~ti~L 

· dad agroindustrial se comporta en 1 a res i 6n como act i ..,;ad&,. a:: de: ,.· 

la organi:aci6n espacial acelerando el desarrollo de los si~te-

mas de transportación, en cuanto a su extensi6n y en cuanto a 

la integraci6n territorial del Bajío. 

7. Los cambios generados por la agroindustria en los patrones 

de cultivo pueden provocar con el paso del tiempo una menor di

versificaci6n de cultivos y con el lo, un agotamiento de los su~_ 

los y los recursos acuíferos básicos. 

8. El grado de capital i:aci6n que requiere el sistema agroindu~ 

tria( favorece la expulsión de mano de obra del campo y posibi~ 

1 ita el incremento de las grandes propiedades, por tanto una m~ 

yor concentración urbana y migraciones fuera de la región. 
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9. La capacidad de dominio econ6mico establecido por l~s agroin 

dustrias trasnacionales en la regi6n dificulta, •I desarrollo 

de 1.as pequcfias agroindustrias nacionales. 
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1.5 Aspectos Metodol6gicos. 

La existencia de multiplicidad de relaciones en los espa -

cios concretos permite a la Geografía aprovechar una serie de 

elementos te6ricos y metodol6gicos de otras disciplinas. Ell~ 

le facilita aprehender más cabal y objetivamente la realid~d 

que estudia y, a la vez, aportar conocimientos válidos y Gtiles 

para las demás discip! inas uti 1 izando sus propios conceptos 

métodos. La forma de integraci6n te6rica y metodol6gica con 

tras ciencias 

grafía, a partir del desarrollo de la Geografía Regional, seg~ 

neran una serie de corrientes tendientes a lograr un conocimien 

to integral de la realidad junto con otra~ disciplinas, no solo. 

para resolver problemas concretos -como fue el caso de fa 

grafía Apf icada-, sino también para la aprehensi6n científica 

de la realidad, base para la normatividad de las actividades 

manas. 

Si integrada por el 

de conocimientos sistematizados universalmente aceptados~ 

tegraci6n te6rico metodof6gica de la ciencia en general, 

vés de cada una de sus disciplinas, debe real izarse en base 

co~r:-ecto uso de 1 os ni ve! es de araá t is is que conforman 1 a met.<:>d2: -··· .. ,.~···"" 

logía científica. De acuerdo con lo planteado por Madef eine Gr~ 

witz( 2á), los diferentes niveles de análisis metodol6gicos son: 

el filos6fico, el de abstracci6n, el de expl icaci6n y el de ac

ci6n propia de la investigaci6n. 

(25) Cfr. HECKHAUSEN, Heinz. Loe. Cit. 

(26) "Los conflictos te6ricos del método".En: Metodología de 
.!..2.~ Ciencias Sociales. Loe. Cit. 
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El método en sentido filoa6fico define la poaici6n de la 

me~te ante el objeto y está asociado.a la concepci6n que ae ti~ 

ne de las cosas. El presente estudio responde a categorías fun

damentales de la materia aunque no a una concepci6n material is-

ta de las cosas, de la vida: 1. La materia es objetiva, esto -

es, existe independientemente y fuera de nuestra conciencia. 2. 

Cambia constantemente en virtud de causas y 1 e yes natura 1 es. in

herentes a sf misma y no en virtud de fuerzas sobrenaturales. 

J. La naturaleza es cognocible. 4. Cada manifestaci6n de la ma

teria y el la misma en sf, se enmarcan dentro de un tiempo y un 

espacio determinados.( 27 ) 

El método, en cuanto a nivel de abstracci6n, implica una -. 
actitud concreta en relaci6n al objeto, siendo las formas de e~ 

focar u organizar 1 a i nformac i 6n de manera más o menos comp 1 eta - ·· 

y sistematizada. Este nivel es indispensable para lograr detec

tar los elementos esenciales de las formas de organizaci6n 

espacio regional y definir claramente los de origen agroindus-

trial. •El principio de la abstracci6n es por sí mismo incapaz 

de rendir conocimiento, las dificultades estriban en la manera 

de aplicarlo. En otras palabras, debe uno decidir en alguna fo~ 

ma de qué hacer abstracci6n y de qué no hacerla. Aquf por lo m~ 

nos surgen dos cuestiones. La primera ¿Qué problema se examina? 

y la segunda ¿Cuáles son los elementos esenciales del proble 

ma?•.( 2S)Por lo anterior, los elementos a los que se remite 

(27) Cfr. TECLA J., Alfredo. Teorfa, Métodos~ Técnicas~ l!!, 
lnvestigaci6n Social. Ediciones de Cultura Popular. Méxi~ 
co • 1 97 4. p. 1 3 

(28) SWEEZY, Pau 1. "El Método de Marx'". En Metodol ogfa de .!i!.!. 
Ciencias Sociales. Loc.Cit. p. 23 
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ta investigaci6n son aquéllos que se asocian directamente con -

la organizaci6n del espacio geográfico, no incluyéndose algunos 

de carácter hist6rico, social o técnico. 

El objetivo es explicar la organizaci6n del espacio median 

te el apoyo que ofrece el método dialéctico, destacando los aí 

pectos más importantes del contexto geográfico en el que se de~ 

envuelve el proceso agroindustrial del Bajío, los cuales actúan 

condicionando o determinando su dCtu~t J¡n~mi~mo. Asimismo~ se 

anal izan las causas de es~e proceso geográfico~econ6mico y i~~ 

fuerzas (contradicciones) que han provocado los cambios espaci~ 

les que le caracterizan. El lo permitirá puntualizar los elemen

tos del proceso agroindustrial que son esenciales como organiz~ 

dores del espacio. 

El método a seguir se fundamenta en el método geográfico -

desarrollado en los trabajos de Geografía Econ6mica: como pri-

mcr nivel de análisis para poder detectar sus elementos actuan~ 

tes impi ica una descripci6n y expl icaci6n clesdt: . 
"'' 

ta físico del espacio concreto donde se realiza el proceso ~gr~· 

industrial. El segundo nivel implica un análisis hist6rico es -

tructural partiendo de que u ••• la historia es la evoluci6n del 

espacio a través del tiempo",(Z9)por lo que los elementos gene~~ 
radores de 1 cambio espacia 1 se encuentran determ ¡ nados por. 1 a -

relaci6n sociedad-naturaleza en sus diferentes niveles de inte~ 

graci6n. Asimismo, constituye un análisis crítico de los conocL 

mientos existentes dentro de la teoría geográfica de localiza-

ci6n industrial;(JO)en cuanto a su carácter dialéctico, ya que 

el estudio persigue penetrar en las contradicciones impulsado-

ras de los cambios espaciales y, por último, se trata de unan~ 

(29) 
(30) 

ENRIQUEZ H., Jorge. Loe. Cit. 

GEORGE, Pierre. Comp. Geografía Econ6mica. Loe. Cit. 
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lisis de lo concreto porque comprende a los tres ele111entos 

un espacio regional: medio físico, estructura econ6mica 

estructura, mismos que representan a los sistemas f'ístc:o"."!lle•os1r<lli 

ficos, 9eo9ráfico-econ6micos y político-geográficos.(Jl 



2. CONFORMACION REGIONAL DEL BAJ 10 

De acuerdo con lo planteado por Angel Bassols(l) 

los factores formativos y los caracteres básicos 

nes, éstas se conforman como un sistema de relaciones que incl~ 

ye factores y var i ab 1 es natura 1 es y socia 1 es, integrando un t2_:: . \; 

do y manteniendo una dinámica en el tiempo. lmpl ica ésto,· nece.:.., _: 

sar i amente, un aná 1 is is de 1 as moda 1 i dades de i nteracci6n :de t~· :>.)~ 
!~s fdclores para comprender 

pacio en la actualidad. 

los factores y hechos físico-espaciales transcurren 

des lapsos en los· cuales desarrollan las características 

sentan actualmente; en cambio, los de cará~ter social manifies

tan una mayor rapidez en sus transformaci6nes estructurales básl. 

c_as, 1 o cua 1 1 es permite adquirir en menor tiempo una mayor c_o!!!. 

·plejidad. El an.SI isis del primer tipo de factores reviste impor_: 

tancia pues en el Bajío han actuado de manera favorable .. Para.ef 

d~s~rroii~ agroindustrial y han sido pocos lo• obstáculoj que 

han presentado para el desarrollo social; su dinámica es una~~ 

las bases de la gran riqueza obtenida en esta regi6n; favoreciEn. 

do al pafs y a otras regiones del mundo. 

El análisis de los factores sociales está en raz6n de c6mo 

las sociedades han ocupado y aprovechado dicho espacio regional 

dotándolo de una estructuraci6n básica; por lo anterior, es neE 

sari9 incorporar la comprensi6n del desarrollo del modo capita-

1.ista de producci6n y las modalidades que ést~ ha asumido en la 

regi6n. 

(1) Cfr. ulos sistemas y el caso de las regiones en México". 
En México. Formaci6n ~Regiones Econ6micas. loe. Cit. 
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2.1 Organi:aci6n físico-Espacial del Bajío. 

2.1.1 Relieve.- El Bajío cst6 formado por una planicie, en 

su mayor parte contfnua, interrumpida por una serie dé elevaci~ 

nes de carácter ígneo, en forma aislada hacia el interior de la 

planicie y de manera asociada hacia sus límites; entre la planL 

cie y las elevaciones se encuentran algunas áreas de lomeríos y 

mesetas. Ocupa práct i camt;!utt:: 1 a p.:artc :;u:-- de t estado dB Guana-

"juato extendi6ndose hacia ei norte cit;: ... - ' " - ,_ 
I'~ 1 '-••UU"-o.::>1• 

Ouerétaro por medio de una serie de val les. 

fisiográficamcnte el Bajío se local i:a entre los límites 

de dos grandes provincias: al norte la parte meridional de la 

Altiplanicie Mexicana o Mesa Central y hac~a el sur, el Sistema 

Volcánico Transversal, al cual pertenece en cuanto a origen y~ 

voluci6n.(Z) 

Los procesos geomorfol6gicos que dieron lugar a la forma-

.ci6n del Bajío presentan dos períodos principales de manífesta

ci6n: el primero se refiere al período terciario, de la Era Ce

no:oica, donde predominan procesos de carácter end69eno, y el 

segundo, al período Cuaternario, donde predominan los de carác

ter ex6geno alternados con algunas manifestaciones volcánicas. 

La re9i6n se encuentra en un área de transici6n entre la~ 

dos grandes megaestructuras (provincias fisiográficas) mencion~ 

das anteriormente, además, llegan a existir algunas manifesta

ciones de otras dos: la .. Sierra Madre Occidental y la Sierra Ma~ 

Or.•ental, que se expresan respectivamente en montañas volcáni

cas y plegamientos de cali:as, cal i:a-lutitas y lutitas, sobre

·sal iendo las formaciones de la primera sierra. El Sistema Volc2_ 

(2) Cfr. BOCCO V., Gerardo. Estudio Geomorfol6gico de~ fu:,
gi6n Comprendida~ J.!!. Carta Ouerétaro 1:250 000. UNAM, 
México 1983. ' 
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nico Transversal, la estructura geol6gica más moderna, se sobr·e 

puso a las tres megaestructuras integrantes de la regi6n.( 3 )Es~ 
ta dinámica ha generado los actuales lrmites del Bajío: la Sie

rra de Guanajuato y la Sierra Gorda, hacia el norte; los Altos 

de Jalisco, hacia el oeste; la Sierra de Amealco y la Sierra de 

Querétaro, al este; y hacia el sur, la Sierra de ios Agustinos, 

Sierra de Ucareo, Sierra de Pinícuaro y Sierra de PAnjamo. 

Si bien 1 os materia 1 pe::: m .. ~~ ~~"'=: :;:..:=~ .:!c. : o , .. ~9iOn datan 

Mesozoico, los procesos geomorfol6gicos que conforman físicame~ 

te al Bajío se originaron en el Ceno=oico. De acuerdo con la 

teoría de tect6nica de placas, la regi6n es resultado de una s~ 

rie de esfuer=os tect6nicos efectuados por, !a porci6n sur de la 

placa Norteamericana en su despla=amiento hacia el oeste. Di

chos esfuerzos provocaron el surgimiento del Sistema Volcánico 

Transversal (sobre la gran falla Clari6n que atravieza de este 

a oeste nuestro territorio), en la interferencia de la subduc

ci6n de la corte=a oceánica pacífica, debido a eventos ge.odiná

micos en el Golfo de California y la placa Caribe.( 4) 

Las manifestaciones principales de esta Era quedan plasma

das en el Sistema Volcánico Transversal y en la Sierra de Guaria 

juato, que junto con la actividad tect6nica (fallas) al final 

de la misma, generaron la gran riqueza mineral6gica de Guanaju~ 

to, base de la ocupaci6n y organizaci6n espacial en la Colonia. 

la planicie del Bajío representa una zona de rundimiento 

tect6nico de edad cuaternaria, ( 5)la cual se va a conformar a 

través de una serie de procesos erosivos que la caracterizan c~ 

mo un relieve ex6geno. El relieve ex6geno comprende formas re-

(3) ldem. 
(4) ldem. 
(5) 1 dem. 
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sultantes de la acción de agéntes externos constructores y/o 

destructores del relieve (erosión), abarcando tres tipos: rel i~ 

ve denudativo, relieve acumulativo, relieve acumulativo-denuda~ 

tivo. El Bajío se caracteriza por ser un relieve acumulativo en 

donde predominan las terrazas y planicies fluviales y lacu~tre~ 

con altitudes de 1700 a 2000 m.s.n.m. "Se trata de diversos ma

teriales de granulcmetrra fina (arena, 1 irnos, ~~cillas) y ~ate~ 
riales piro~IAsticos (esencialmente cenizas) depositados en fa~ 

cies lacustre. Representan posiblemente los dep6sitos de .. anti

guos lagos del Pleistoceno, originados en una época de mayor 

pluviosidad, y que posteriormente fueron afectados (tendencia a 

la desecación) por emanaciones volcAnicas, cambios el imAticos, 

y léntamente drenaron hacia el oeste, a través del Lerma y tri~ 

butarios ••• Estas planicies fueron afectadas posteriormente por 

procesos volcAnicos mAs recientes, que los desmembraron, alte

rando completamente la hi~rología". ( 6 ) 

Esta segunda fase es esencial en la formaci6n de los sue

los agrfcolas del Bajío, mismos que por su material de ori~eri 

presentan una gran riqueza mineral6gica. 

2.1.2 Hidrografía.- los cursos de agua importantes . 

. drenan !a regi6n son .el rfo Lerma (direcci6n general este~oes

te) y sus principales tributarios: el río Turbio y el río la 

ja, los cuales presentan una direcci6n general de norte-sur y 

se local izan en la parte norte de la regi6n, el primero al nor

oeste y el segundo al noreste; en la parte sue, se presenta el 

río Angulo con direcci6n general sur~norte. Estas corrientes 

cuentan con algunos afluentes intermitentes (ríos Silao, Guana~ 

juato, lrapuato, Apasco,) )' cstAn entrelazadas por una densa 

(6) ldem. p. 31. 
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red de canales de riego construidos en el presente siglo. (Vea

se mapas 2-2 y 4-2) 

El río Lerma, al arrivar al valle de Acámbaro, corta algu-

nas formaciones cuaternarias, para fuego seguir su curso :ig:a

gueante entre diversas estructuras volcánicas del mismo perfod~ 

Es una corriente fluvial de ~lto orden de las principales del 

pars, la cual más que ejercer una importante funci6n modeladora. 

sobre el relieve, su curso y su acci6n han estado subordinados 

a la tect6nica cuaternaria.( 7 ) 

La orientaci6n general de las corrientes da idea de la di

recci6n presentada por las pendientes del relieve (N-S, E-W, S

N), presentándose una :ona de concentraci6h de escurrimientos 

en el centro, área en donde la disponibilidad de agua es abun

dante, tanto a nivel superficial, como subterráneo; ello permi~ 

te una gran potencialidad del recurso, a lo que se suma el con~ 

tante r~abastecimiento de acurferos favorecido por la naturale~ 

:a volcánica del terreno. 

La mayoría de los dep6sitos subterráneos se concentran en 

el noroeste del Bajío, en la :ona de los alrededores de Lc6n y 

Silao; además, también existen importantes dep6sitos en las ce~ 
· e 1 (S) canfas de e aya. 

Existen en la regi6n lagos y hoyas de orfgen tect6nico a

sociadcs a vulcanismo, formando fosas largas y profundas, así c~ 

mo algunas fuentes termales. "Los lagos y hoyas se local i~an en 

Val le de Santiago y Yuriria, mientras que las corrientes terma

les se diseminan por el estado de Guanajuato, siendo actualmen-

(7) 
(8) 

ldem. 
Cfr. AVILA S., Héctor. La Industria Como Factor de Integra 
~Regional ~ ~ Bajfc;°rGuanaiuato. Tesis, UNAM:'" México, 
1983. 
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te puntos de atracci6n turística, como en el. caso de la Caldera 

en Abasolo y San Miguel ito en Celaya, con aguas en su mayoría 

sulfurosas y de temperatura entre 32º C y 100° C." ( 9 ) 

El panorama hidrol6gico se complementa con una serie de 

presas generadoras de dep6sitos superf icialcs de agua, construL 

das en e 1 presente si g 1 o ... ";(.'l;; , ... ~. • 

Ei capital hidrológico dei Bajfo ha permitido la presencia 

de un importante sistema de riego que facilita ~I de~arrollo d~ 

agricultura comercial; además, fue un factor básico para confo~ 

mar el granero de México hasta fines del siglo pasado. 

2.1.3 CI imas. - los elementos de la atm6sfera que dan fygar 

a la formación de los el imas en la rcgi6n,'están 1 igados direc

~a o indirectamente a una serie de factores de mayores dimensi2 

nes. Estos son: la presencia de dos grandes masas oceánicas que 

limitan nuestro país, las masas de aire húmedo provenientes del 

Atlántico originadas en la celda de alta presi6n Bermuda-Azor~~ ~-

y las masas de aire polar, las caracterfstic~s altitudinales d~ 

la regi6n y las cadenas montañosas. 

El tipo de el imas que caracteriza al Bajío señala una tra~ 

sici6n ~ntre los el imas templados del país y los climas secos, 

hacia el sur localizamos los climas templados y hacia el norte 

los secos. Los el imas secos tienen una presencia muy marcada a 

partir de la Sierra de Guanajuato, hacia el norte; en la porc~n 

de la planicie s61o dos lugares lo presentan: el área correspo~ 

diente al municipio de Le6n al noroeste y, la porci6n noreste 

donde se local iza Ce laya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto has

ta el municipio de Ouerétaro. 

(9) ldem. p. 102. 
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En la mayor parte de la planicie predomina el el ima Templa 

d - . á 1 • d - bh, d (I o) d . . t . 6 d. -o ~em1c 1 o ~u ume o, con rangos e prec1p1 ac1 n me 1a ~ 

nual de 800 mm., siendo agosto el mes mis lfuvioso (160-170m~.) 

y febrero el mes más seco (5 mm.). En lo que a distribuci6~ 

la temperatura se refiere, la media anual va de los 18° ~ 

20° C., presentándose mayo como el mes mis caliente (23.5° 

y enero como el mes más frío (16.Sº C.). 

Los e 1 i mas tienden a ser más húmedos en raz6n de __ Ja aJt.i_.,,_ 

tud ·del terreno, es decir, hacia las zonas de elevaciones mont~ 

ñosas. Esto contribuye en la formación de depósitos superficia

les de agua entre las :onas montañosas, como son los l~gos de 

Yuriria y Cuitzeo. También las diferencias, en la temperatura 
' dia anual están en raz6n de la altitud, sin embargo en ésta 

existen grandes variaciones sobre todo en la parte plana: las 

partes más bajas alcanzan temperaturas entre 18° y 20° C., en 

cambio hacia las partes altas la temperatura varía entre 16° 

!8º e. 

Por latitud, en la regi6n el tipo de clima debiera corres

ponder al Tropical, sin embargo, la altitud modifica estas 

diciones de distribuci6n térmica a nivel local propiciando 

xistencia de el imas templados. Para el caso de 

las causas de su formaci6n se explican por las condicione~ 

les de circulaci6n de la atm6sfera: las sierras que rodean al 

Bajfo funcionan como pantallas meteorol6gicas que detienen la 

humedad contenida en los vientos Alisios provenientes del Atlánc 

tico, impidiéndo así que la humedad llegue en forma de 1 luvia a 

las porciones anteriormente señaladas. 

(10) De acuerdo con la clasificaci6n de Enriqueta García, uti-
1 i:ada en la Síntesis Geográfica de Guanajuato. S.P.P. 
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De acuerdo con las consideraciones de Bocco(ll)en su estu

dio geomorfol6gico sobre la regi6n y con apoyo en la opini6n de 

algunos agr6nomos que trabajan actualmente en lrapuato, puede 

decirse que el Bajío está sufriendo un proceso de desertifica

ción muy marcado, lo cual reduce las posibilidades de desarro-

1 lo agrícola y agroindustrial en el futuro. 

2.1.4 Suelos.- Los suelos son resultado de la acci6n d_c:2_ 

_gente,s_ex6gcnos.sobre las características Qeol69ic,. ... r!PI ·~e•:·e".'" 

-v~, constituye el sustento de la vida vegetal y animal. En el 

Bajío los procesos climáticos y meteorol6gicos, en combinaci6n 

con !os geomorfol6gicos, han permitido el desarrollo de suelos 

con un potencial agrícola importante, debido a sus característL 

cas granulométricas y mineral6gicas. 

El tipo de suelos predominantes es el Yertisol Pélico,( 12 ) 

el cual presenta características correspondientes al tipo de c!.L 

maya la estructura geo16gica que los forma. Son suelos negro~. 

d~ fextura fina, ~uyos minerales están derivados del orfgen vol 

~ánico de la regi6n, así como de los agrietamientos que se for-

man en é 1 y que generan un proceso de rec i c 1 amiento en su _es-

tructura al 

ño, sumado a 

presentarse una época seca marcada a lo largo del H 

las propiedades contractivas de la arcil la.(lJ)So; 

suelos ricos en nutrientes con una gran productividad agrícola, 

la profundidad que han alcanzado en la regi6n, permite un espe

sor superior a los 100 cms., de profundidad para la capa arable, 

sin tener problemas de pedregosidad y sal inizaci6n. 

( 11) 
(12) 

(13) 

En porciones de mesetas y lomeríos se desarrollan suelos 

Cfr. BOCCO Verdinel 1 i, Gerardo. Loe. Cit. 
Clasificaci6n FAO-UNESCO, utilizada en.la Síntesis Geogr~ 
fica de Guanajuato. S.P.P. 
Cfr. BOWL S., W. Loe. Cit. 
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Castañozem, que 1 iteralmente significa tierra castaña. Esto se 

caracteriza por tener una capa superficial de color pardo o ro

jizo oscuro, rica en materia orgánica y nutrientes, y acumula

ci6n de caliche suelto o ligeramente cementado en el suelo. Si 

bien sus condiciones los hacen ser menos fértiles que los VertL 

so 1 es, son aprovechados satisfactoriamente en 1 a agr i cu 1 tura·~· 

Cubriendo una ~cnor ~uperficie se encuentra el Luvisol y 

el Cambisol, am0os con posibi 1 idades de rendimientos ·agrJc61as 

moderados, puesto que son muy suceptibles a la erosi6n 

pa de nutrientes se concentra en las partes inferiores 

fil donde se acumulan partfculas de arcilla; se local izan en 

nas de mesetas y lomerfos de la regi6n. 

( 14) 

2.1.5 Vegetaci6n.- Los estudios real izados por Jerzy 

Cfr. ~para Ll!., ln~erpretaci6n Cartográfica. Edafolo
gía. 5.P.P. 
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Rzedowsky,(lS) indican prácticamente que la mayor parte la 

vcgetaci6n del Bajío corresponde a un afea de Bosque Espinoso. 

Esta vegetaci6n es característica de terrenos planos y poco. in

clinados, con climas Tropical con lluvias en verano, Seco este

pario, Seco desértico y Templado con 1 luvias en verano (según 

la clasificaci6n climática de Koppen). Los suelos sobre los que 

~e desarrolla ~on profundos, muchas veces obscuros, más o menos 

ricos en materia orgánica y buenas caracterfsticas para la agrL_ 

~·,t+.urA. Pnr--!~ mt-:imr\ ra:z6n el imoacto e.iercido por .. el. hombre."--····· 

sobre el los ha sido muy fuerte modificando las características 

de uso del suelo: "Desde tiempos prehispánicos fueron desmonta

dos muchos terrenos cubiertos por el mezquital y por algunos o

tros tipos de bosque espinoso, cuyos suelo~ eran buenos para la 

agricultura de temporal e inclusive de pequeño regadío. Este 

dudablemente fue el caso del 'Bajfo' y de muchos-va! les inter

situados al sur del Eje Volcánico Transversal, asf co

en el occidente de México .•• " (l 6 ) 

En la actualidad, aparte de la cobertura agrícola, 

pequeñas porciones de territorio donde los tipos de vegetaci6n 

dominante son los siguientes: matorral subtropical, mezquital, 

. pasti_zal hal6fi lo, pastizal inducido. De los cuales algunas es.'."'. 

pecies son aprovechadas para consumo animal (pastos, flor de 

huizach~, vaina de mezquite) y para consumo humano (nopal), en 

pequeñas proporciones. 
( 17) 

2.1.6 Fauna.- El tipo de animales existentes en el Bajío 

pertenece a especies menores; no representan un atractivo econ~ 

(15) 
(16) 
(1:7) 

Vegetaci6n de México. Limusa. México 1981. 
ldem. p. 206. 
Síntesis Geográfica de Guana,juato. S.P.P. 

·.·''· .. 
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mico para la gente y, en algunos casos, forman parte de la di~ 

ta alimenticia de la poblaci6n rural. La presencia del hombre 

en la regi6n ha obligado a especies animales superiores a reti

rarse de este espacio, o bien, se acab6 con el los. En la ~ctua-

1 idad existen: "Mamíferos (conejo, zorrillo, coyote, tlacuaché, 

ardilla); aves (huilota, zopilote, gorri6n, palo~a, aura, torc~ 

cita, tordos, gavilán, colibrí); reptiles (coralillo, lagartija, 

cu·lebr~ tortuse~ ch~rrionera, vfbora de cascabel); 

(~.:::-::::; .:;~¡::;;.:.) r ; ···~t::\,;l..os y ol;ros::. 
~18) 

Concluyendo, hay elementos favorables en el medio físico 

del Bajío para la ocupaci6n social del espacio, la cual ha per

mitido una interacci6n estrecha que ha gen~rado importantes m~ 

dificaciones del medio natural a lo largo ~e la historia reg~o-

nal. No obstante siguen existiendo algunas 1 imitaciones (sobre 

todo de relieve) para comunicar e integrar otras porciones de 

Guanajuato a la dinámica regional actual; de igual forma, el a-

~~ne~ de 'es ccnd~cione~ d~ dride: en este.territorio se 6oristi: 

tuye cada vez más en un factor restrictivo. 

2.2 Ocupaci6n Espacial en la Etapa Colonial 

El análisis de las formas de dominaei6n territorial reali-

zadas durante la Coionia en la regi6n, permitirán comprender' 

gran parte de la organizaci6n actual del Bajío y sus patrones 

básicos de locali:aci6n agro industrial. Siguiendo el esquema de 

organizaci6n regional presentado en el marco te6rico, se consi

dera que las formas de util izaci6n de los recursos naturales 

por parte de la poblaci6n está determinada por la organizaci6n 

del modo de producci6n así como por transformaciones que la han 

{18) Geografía Moderna ~ Estado de Guana.iuato. Gobierno del 
Estado, 1979. Citado por AVILA, H. Loe. Cit. pp. 116-117. 
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caracteri:ado a lo largo del tiempo, y que han repercutido 

los patrones de ocupaci6n geográfica en la regi6n: "Esta socie

dad y su naturale:a, es decir, la porci6n de la 'naturalc:a' de 

la cual extrae su producci6n, son indivisibles y juntas constJ-

tuyen lo que se denomina 'formaci6n social' ••• La historia_ 

la formaci6n social es de la superposici6n _de las formas crea

das por la sucesi6n de los modos de producción, de su 

e i 6n heterogénéü en su Lcrr i tui• i ú t::::>PC:SC i al n. 
(19) 

2.2.1 Presencia Prehispánica y Penetraci6n Colonialista·.~ 

Antes de la 1 legada de los espafio!es el Bajío formaba pa~

te de la frontera territorial existente entre Mesoaméri~a Y A~L 
doamérica, donde existían dos grupos de pobladores diferencia~ 

dos por el desarrollo que alcan:aban las fuer:as productivas en 
. - : 

cada uno. Pertenecientes a Mesoam6rica, los Tarascos 1 leg~ron ~ 

establecerse en la parte meridional del 6ajfo, dan fe de sU pr~---

_s·c.nc_i a 1 as sigui entes denominaciones: 1 rapuato, Cuanaxhu<ito, A-_-. 

-cámbaro, Jerécuaro, Pénjamo, Yur ir i hapuánduro, Parangueo¡_-- H\léú-iF 

maro y Cuerámaro".(ZO) Estu toponimia corresponde a ~u c~~~~ra~ 
·sus. asentamientos, básicamente, se real i:an en los márgcne_s-_.de_L 

río Lerma, donde podían llevar a cabo actividades 

"Los Chipicuarcnses cultivaron el maíz, el frijof y la éal 

en los márgenes del rio Lerma y sus afluentes. Viví~n 

de materiales perecederos, formando aldeas a lo largo del 

Su predominio abarc6 la porción meridional del Bajío y adn la 

:ona del río la Laju, como lo atestiguan diversos sitios arque~ 

(19) 

(20) 

SANTOS, Milton. "Sociedade e Espaco: A Formac5o Social c~ 
Teoría e como Método". Citado por Angel Bassols en: Méxi
co. Formaci6n de .•• Loe. Cit. 
Enciclopedia de México. Tomo 6. p. 55. 
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16gicos local i:ados y estudiados por Beatriz Braniff".( 2 l) 

Los Chichimeca~ pertenecientes a Aridoamérica, constituían 

grupos de pobladores n6madas que habitaban la altiplanicie ex

tendiendo su influencia hasta el Bajío, a través de su movil i

dad espacial y de sus actividades bélicas. Dentro de éstos exi~ 

tieron tribus que recibieron nombres más específicos que ChichL 

los " r-ames, 

¡·os-~uamaraes, ios Zacatecos y Guach1chjies. La ex~ens16n terrL 

torial aproximada de cada naci6n y las características que pri~ 

cipalmente las distinguían fueron conocidas y comentadas _por 

los españoles, y estas 

bases de la poi ítica y 

agrupaciones 'naciones' llegaron a ser 
(22)~ 

acci6n de los espafi?les." ~u d¡stri~· 

buci6n espacial se muestra en el esquema 2~1. 

Estos grupos predominaron sobre los Tarascos a fines del 

siglo XV y frente a el los los españoles tuvieron que real izar 
.• ' • ~ . • , . ' • i r-. . . . . . . . . •· . - k• .... 

ta 4.;UtUf~t.zcsctun en Id re~1on. C:..I m_uao oe VIOd ~ar_tdUd ·J..>UCU· 

tribu a tribu: manifestando desnude: en su cuerpo; util i~~cii6~ 

de pinturas en e 1 pe 1 o o en 1 a pi e 1 ; habitaban en cavernas~'- ag!:!_ 

je~os o primitivas chozas redondas de paja; en algunos cuantos 

~itios cultivaban maí: y algunas calabazas, pero habitualmente 

dependían de tunas, melquites, bellotas o cie~tas semillas y r~ 

íces, así como de la pesca y la caza, rendían culto a los prin

cipales cuerpos celestes, a deidades animales y a ciertos árbo

les e hierbas; la organi:aci6n sociaJ, en su mayor parte no ha

bía pasado de la fami 1 ia primitiva, de la ranchería o de la ba

se tribal, excepto en el sur de la :ona Pame y del país ca::cln~:?j) 

(21) 
(22) 

(23) 

ldem. P• SS. 
POWELL, Phil ip W . ..b.Sl. Guerra Chichimeca (1550-1600). F.C. 
E. México 1977. p. 48. 
ldem. 
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El grado de aprovechamiento del territorio regional no fue 

muy amplio en la etapa prehispánica, las modificaciones princi

pales se dieron a las orillas de los ríos y, la mayor parte del 

ambiente natural se conservaba prácticamente sin alteraciones 

sustanciales, lo cual les permiti6 a los españoles tener una b2. 

se natural rica para las actividades económicas, en especial P2. -

ra la agricultura. De hecho la principal dificultad que tuvie~ 

ron los colonizadores para explotar la riqueza natural de~de 

sus inicios, fue la serie de enfrentamientos bélicos con los 

grupos chichimecas. 

la penetrac i 6n co 1onia1 en 1 a reg i-6n empez6 con 1 os expedj_. 

cionarios de Crist6bal de 01 id en 1522, 1 l~gando a Yurieihapu~~ 

daro y Pénjamo, provenientes de Michoacán. Tal expedici6n tuvo 

la finalidad de empezar a ensanchar las fronteras de la conqui~ 

ta a más territorios y, a partir de entonces, y hasta el año de 

1643 se dará un proceso de fundaciones poblacionales que permi~ 

tieron la util i:ación de la riqueza natural de la regfon en be~ 

neficio de la Corona Española y en menor medida de la Colonia. 

las principales fundaciones en Guanajuato en éste perfo~o-füe~ 

ron: Acámbaro 1526-1528; Apaseo, 1533; Yuriria, 1539-1550; San 
Miguel Viejo, 1542; Pénjamo, 1549; San Miguel el Grande, 

Guanajuato Real de Minas, 1557; Si lao, 1557; San Felipe, 

1555; 

1562; 

Celaya, 1571; le6n, 1576; Xichú, 1580; San luis de la Paz,1590; 

Salamanca, 1603; Val le de Santiago, 1606; y Salvatierra,16:13.( 24) 

las bases sobre las cuales se di6 esta incursi6n en la ~e

gión respondieron a la necesidad de expansión de la conquista, 

a las características presentadas por el modo de producci6n Co

lonial y las condiciones de lucha con los Chichimecas en la se-

(24) Cfr. Enciclopedia de México. Tomo 6. 
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gunda mitad del siglo XVI. 

La expansi6n de la conquista estuvo motivada por la rique

za mineral6gica del territorio colonial, ello asociado a la di

námica de una serie de contradicciones pres~ntes en las enco

miendas - células vitales del organismo econ6mico novohispano 

y que se acentuaron rápidamente en la región para dar paso a 

formas de ocupación privada de la tierra. La Encomienda respon

día a un "feudalismo tardío en su versión colonial",C 2 5)cuya e~ 
racteristica principal era ser un instrumento para desarrol.1.ar 

un modo de producci6n subordinado también llamado despótico tri 

butario,(26) donde se combinaron las formas de organización in~ 
dfgena y la extracci6n de tributos para la, Corona. "Legalmente, 

la encomienda es una asignación oficial de comunidades indíge

nas a un colonizador privilegiado. Respecto a la Corona y la I

glesia, el encomendero tiene obligaciones militares, de derecho 

público y religiosas, debe asegurar la sumisi6n de los indíge

nas, regular su administración y convertirlos al cristi~nismo. 

A cambio de e! lo, ~dqu~cre clor~c:~o d¡ Lr1uuto de ios- indi·os. La 

e~comienda no es una propiedad sino un usufructo."(z7) Esto pe~ 
mitfa que la Corona conservara la propiedad de tierras y recur

sos naturales, controlara la fuerza de trabajo indígena y pro

longrara su reproducci6n en la Colonia. Las obligaciones minta·.;.. 

res les permitían establecer puntos de defensa para la expan

sión colonial y, su derecho a una parte del tributo de los in

dios, les facilitaba a los encomenderos abrirse paso a otro ti

po de actividades que implicaban mayores beneficios. 

(25) 

(26) 

(27) 

Cfr. DE LA PEÑA, Sergio. h!!. Formación del Capitalismo~ 
México. S. XXI. México 1983. 
Cfr. SEMO, Enrique. la Historia del Capitalismo ~México, 
Ediciones ERA. Méxic;;-1982. 
1 dem. p. 211 • 
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Las contradicciones se daban, precisamente, por la ambi

ci6n de los encomenderos para participar mayormente en las ri

quezas coloniales, los cuales no estaban muy de acuerdo en que 

la mayor parte se dirigiera hacia la Corona. Esto los llev6 a~ 

na participaci6n activa en la fundación y explotación de minas, 

granjas agrícolas, estancias ganaderas, obrajes, molinos y em~ 

presas comerciales; las cuales tuvieron mayor importancia en le 

~e9i6n por tener poca población indígena (base d• •~: cncc:l~~~

das) y por las características naturales de la región rica en 

mineral de plata y suelos agrícolas. 

Ya desde 1523, Hernán Cortés procedió a repartir la tierra, 

tocándole a Juan de Vil laseñor, ser cncorne~dero de la ~asta re

gión de Guango (hoy Villa Morelos, Michoacán), abarcándo.las 12, 

calidades de Puruándiro, Conguripo, Pénjamo, Abasolo y Cuitzeo 

de los Naranjos, ocupadas por tarascos. Hacia 1526-1528 una ex-

pedición española junto con algunos guerreros otomre~, ~onquis~ 

ta~ y fundan Ac6mbaro, la cual iba a servir de base para poste~ 

.riores operaciones de conquista. A través de las audiencias( 2S) 

era como la Corona concedía el establecimiento de encomiendas; 

fue en la segunda audiencia cuando se hi:o una nueva fundación 

de Ouerétaro (1531) y la fundación de San Juan Bautista de Apa

seo (1533), base para la colonización del oriente de Guanajua~ 
to.(29) 

(28) 

(29) 

Los españoles adquirieron tierra del lado norte del río 

Los principales representantes del gobierno real, en or
den descendente de rango, eran el Virrey, los Oidores o 
miembros de la Audiencia, y los Magistrados locales llama 
dos Corregidores. Cfr. GIBSON, Charles. Los Aztecas Bajo
tl Dominio Español. 1519-1810. 6a. Ed. S. XXI. México IS&. 
Cfr. Enciclopedia de Méx~. Loe. Cit. 
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Lerma, iniciando así la colonizaci6n del suroeste de Guanajuato,. 

donde las nuevas haciendas y estancias tuvieron por cabecera a 

Yuririhapuándaro. Aquf los Agustinos establecieron un patr6n d~ 

finido de asentamientos en el territorio (a través de Fray Die

go de Chávez y Alvarado) que los llev6 a formar legalmente la 

poblaci6n en 1540 y además, en 1548 desviar la corriente del r.!. 

o Lerma, provocando asf la laguna artificial de Yuriria.(30) 

Por su parte el capitán Juan de Tolsa realiz6 una invasi6n 

en Zacat~cas en el año de 1546, partiendo de Guadalajara, que 

le permiti6 establecer contactos pacíficos con los indígenas Z~ 

catecos, realizando un intercambio de objetos a cambio de pepi-

tas de plata.(3l) Su incursi6n tenía la finalidad de buscar ri-. ·-· 

quezas minerales y ésto provoc6 que la atenci6n de los conquis

tadores se enfocara más hacia los territorios del norte. A par-

tir de entonces, se dieron expediciones por la Sierra de Guana

juato queriendo unir a la ciudad de México y Acámbaro con Zaca~ 

.t"r.~s9 E2"to ::ign:ficó unü ii•u>'vr penetración en 1·os territo.riOs 

chichimecas y, por tanto, una respuesta hostil por parte d~ e

l los, lo cual llev6 a colonizadores y chichimecas a una guerra 

de casi 50 años. 

En el proceso de dominaci6n de los territorios chichimecas 

se fundaron varios establecimientos que servían de uni6n entre 

las poblaciones arriba mencionadas, además de ser fortalezas p~ 

ra los españoles; éstas fueron San Miguel Viejo, San Miguel el 

Grande, San Felipe, Ce laya, hasta San luis de la Paz, donde se 

consolid6 el dominio de los conquistadores y se establecieron 

las condiciones de paz con los chichimecas. Mientras sucedía 

(30) 
(31) 

ldem. 
Cfr. POWEll, Phil ip W. loe. Cit. 

. 
e~ 
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to, la extracci6n de mineral en Zacatecas se dinami:6, y con e
l lo su transporte a las poblaciones del sur; éste proceso implL 

c6 una serie de luchas con los guerreros chichimecas que no 6e

saron hasta después de 1590. 

Para el caso de la extracci6n mineral de Guanajuato, sus 

primeros antecedentes poblacionales no están 1 igados con el mi

neral de plata, a travis de la merced cuocedida d Rod1•i90 Váz

que: en 1546 para establecer en los Chichimecas, cerca dei na

cimiento de un río que se llamaba Guanaxhuato.C 3z) A partir de 

esta concesi6n siguieron otras para la explotación ganadera, la 

cual fué base para el establecimiento de fortines en el área. 

Posteriormente se percibi6 que la roca de ~lgunas partes cerca

nas.al cerro del Cubilete, rumbo al camino que comunicaba Guad~ 

tajara con Zacatecas, contenía una apreciable ley de plata, es

te hecho repercuti6 en el descubrimiento de las vetas de San 
(3..,) 

8ernab~ (1548) y ~~n Ju~n de Rayas (1550), ~ lo cual fue. dado 

a conocer por los encomenderos hasta 1557, cuando se di6 la fu~ 

daci6n de Guanajuato en el sitio del fortín del Cerro del Cuar

to, con una finalidad minera básicamente. 

Este descubrimiento permiti6 la formaci6n de nuevos cami

nos hacia Zacatecas (San Miguel- Guanajuato- San Felipe- Zacat~ 

cas y Acámbaro- Guanajuato) y el establecimiento de Silao(1557), 

Celaya (1571) y Le6n (1576). "La fundaci6n de Lc6n (Villa de 

San Sebastián de Le6n) junto con San Miguel, San ~el ipe y Cela

ya, obedeci6 en un principio a la necesidad de establecer pues-

tos de vigilancia que cuidaban los embarques de plata de los 

porádicos ataques chichimecas."< 34 ) Posteriormente en el las 

(32) 
(33) 
(34) 

Enciclopedia de México. Loe. Cit. p. 32. 
ldem. p. 33. 
AVILA, Héctor. Loe. Cit. p. 71. 

e¡¡¡_ 

se 



52 

pudieron llevar a cabo actividades económicas que adquirieron 

m~yor relevancia: en Celaya la agricultura y los molinos de tri 

go; en le6n las actividades ganaderas para el abasto de minas; 

el curtido de pieles y algunas funciones administrativas que ad 

quiri6 al ser nombrada Alcaldfa Mayor, incluyendo ya los di~tri 

tos de P6njamo, San Pedro Piedra Gorda (hoy Ciudad Manuel Dobl& 

do) y Rinc6n. C35 > 

En 6ste perfodo se formaron tres caminos principales cuya 

dirección fue de Zacatecas hacia el sur, los cuales favorecie

ron la orientación exportadora del mineral durante la Colonia. 

El período de conquista del territorio impidió la instaur~ 

ci6n de las encomiendas de forma sustancial en la región, tam

bi6n en este sentido influyeron la poca poblaci6n indígena y el 

descubrimiento de las vetas en la Sierra de Guanajuato. los en

comenderos se dedicaban a las minas o a la explotaci6n agrfco~ 

li-éa~adera, lo cual hacfa de estas organi:aciones unidades ~u

tosúficientes (estancias). Esto provoc6 una a9ili:aci6n del pro~ 

.ceso de repartimiento en la regi6n ( fines del siglo XVI y pri~ 

cipios del siglo XVI 1), para que la Corona pudiera seguir obte

nlerido beneficios de la Colonia y no se quedaran fistos en las 

estancias. El repartimiento enfocado en gran medida a la miner! 

a incluía a indios encomendados y no encomendados, y frecuente

mente eran otorgados con propósitos económicos bien definidos y 

con la prohibición de ocupar a los indios fuera de el los.C 36 )De 

esta forma más personas se hacían partícipes de los beneficios 

extraídos del territorio, a diferencia de la encomienda, pero 

p5) 

(36) 

BRADING, David A. Haciendas and Ranchos in the Mexican Ba· 
~- Lean 1700 - 1860. p. 39-.~ ~ ~-
Cfr. •Repartimiento". En SEMO, E. Loe. Cit. 
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también se abastecía de recursos a la Corona por tener la econ~ 

mía platera una preponderancia en la escala de prioridades (la 

plata se exportaba a la península), evitando así conflictos en

tre los mismos conquistadores radicados en la Colonia y los no 

radicados. 

la sustituci6n de la encomienda por el repartimiento co~ 

rresponde a 1 a pau 1 atina desapar i c i 6n de trabajo no retr i bu r di:. .. , .. : 

propio del tributo y a la general izaci6n del pago obligato~i~ --

de sa 1 arios. "-As f, e 1 embr i 6n de 1 trabajo asa 1 ,.,. ; .-r:ln ~" 'fp:-.::::: ·-· 

remunerada, aunque acompufü:ido de presiones extraec<;>n6m i cas, como 

lo era la obligatoriedad inicial y el servilismo del peonaje~ 

empez6 a minar dos de los bastiones de la ;esistencia al capit,2. 

1 ismo, o sea el modo de producci6n desp6tico-tributario 

rasgos del feudalismo. Su triun~o, a su vez, elimin6 la prácti

ca que lo gener6, o sea el repartimiento que ya estaba en desu-

... d 1 . 1 XVIII" <37 ) so a pr1nc1p1os e s1g o • 

2.2.2 Desarrollo Econ6mico del Bajío. 

Después de la pcnetraci6n colonial en la regi6~ ya bajo 

condiciones de paz, el desarrollo econ6mico del Bajío partf~ 

su potencial agrícola y del establecimiento de las haciendas, 

aunque desde luego, este no quiere decir que a través de ellos 

é ... ·" adquiri6 su mayor desarrollo en la Colonia. 

Uno de los aspectos que limitaba el desarrollo econ6mico 

de la Colonia (sobre todo para su transici6n al capitalismo) e

ra la inexistencia del derecho a la propiedad privada, la Coro

ria era duefia del territorio; pero los espa~oles radic~dos en la 

Colonia y los criollos procuraban cada vez apropiarse de una m~ 

yor riqueza. la decadencia de las encomiendas y del repartimie!l. 

to en la regi6n y junto con la exigencia de fondos por parte de 

(37) DE LA PEÑA, Sergio. loe. Cit. p. 31. 
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la Corona, 1 lev6 a mediados del siglo XVII a legal izar las pro

piedades privadas, las cuales prácticamente funcionaban asf an~ 

tes de tal determinaci6n,(JB) la forma en que la Corona 

mayores fondos fue en base a la venta de terrenos a usufr~ctua

rios. La Hacienda tuvo una orientaci6n hacia los mercados naci~ 

nales y extranjeros en la Colonia, pero tenían también fuerte 

tendencia hacia la producci6n de sus propios requerimientos; a~ 

demás, gener6 el peo~~je por deudas en 1~ ~~~~n~=~~¡G,~-J~;---~~~--

baj6, el cual se considera como una variante del trabajo asala

riado. (39) la hacienda, sería la base de la producci6n agrope

cuaria desde entonces, hasta principios del siglo XX, la cual 

fue complementada y antagonizada por la formaci6n de ranchos, 

los cuales tenfan un marcado acento capitaÍ ista por el trabajo 

asalariado que prevalecía en ellos. 

"Inicialmente la mayor parte de los trabajadores recluta

dos para trabujar en las estancias del Ba.ifo, Fu.,.rc-n :-cc!t.:t.'.;J.:;,.· 

~b~jo coacci6n a truvés del sistemu del repartimiento intciado· 

~po~ la administración de la Colonia. Sin embargo, la disminu~ 

c_i6n de la poblaci6n indfgena y las distancias entre muchos ca!!!. 

pos mineros y permanentes asentamientos indígenas hi:o obsol~to

este sistema."( 4 o) Esta condici6n obli96 a la búsqueda de otros 

métodos para obtener fuerza de trabajo. En el Bajío el sistema 

de trabajo sustentado por las estancias fue cambiado por el de 

las haciendas, las cuales basaban el trabajo en lo que era con~ 

cido como "Deuda de Peonaje"; lo cual funcionaba con un adelan-

(38) 
(39) 
(40) 

·rdem. 
ldem. 
KRANTZ, Lasse. Minería~ Marginalidad. Escuela de Inge
niería de Minas y Metalurgia de Guanajuato. Gto. México 
1978. p. 19. 



56 

to de dinero o bienes, de esta forma el propietario de la tie

rra atrajo muchos indígenas, quienes habían eludido el trabajo 

for:ado en sus aldeas natales situadas al sur. Estos indfge~as 

fueron empleados como peones y sus salarios usualmente ~etorna

ban al propietario de tierras por deuda previa. Asf las 

das' aseguraron una fuerza de trabajo permanente~(4l} 

La producci6n agrícola dcsarrollacle en !as hdciendas del 

Baj fo durante el s iQf o XVI ~ ;'.':--::-:el¡:;;.:;.,. .;.,: :.\Vi i, tuvo como ó-~

ri entaci6n principal los mercados del norte, donde el desarrotto 

minero de Zacatecas y Durango no podía obtener los productos a

gropecuarios necesarios en sus mismas localidades, ésto debid~ 

a 1 a pobreza de 1 os sue 1 os, 1 a fa 1 ta de ag:-ia y 1 a escacés de. p2_ · 

blaci6n indígena; era necesario adquirir d~ las fértiles pl~ni

cies del sur de la Sierra de Guanajuato, productos como: maíz~ 

trigo, frijol. Esta orientación productiva a fines del siglo 

XVl·I tuvo también repercusiones negativas en fa región, f'U_es.c! 

dcsarroi lo minero del norte sufri6 un estanca~iento en su pro~ 

d º6 (4~) 
UCCI n, lo cual oblig6 a muchos empresarios mineros 

donar su negocio y por tanto, a muchas ha~iendas cambiar 

nomfa comercial a una economía de subsistencia, puesto que al· 

no hab•r un nGmero suficiente de consumidores no se pueden pro

ducir grandes volómenes de mercancías. Es aquí donde se refleja 

que la agricultura de la regi6n operaba, en tanto sector, con 

cierta dependencia de las fluctuaciones mineras; pero tal depe~ 

dencia se vi6 favorecida a mediados del siglo XVIII con el des.2_ 

rrol lo minero en Guanajuato, dicho sea de paso y como preámbulo 

para su análisis correspondiente, lo cual le permitió contrastar 

(41) 
(42) 

ldem. p. 19. 
Cfr. "México: Volómen y Valor de la Producción de Oro y 
Plata. 1521-1960". Anuarios Estadísticos de la Secr~taría 
de Industria y Comercio. 
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algunas características generales de las haciendas en la Nueva 

España, ( 4 3) tal contraste, podrá detectarse en el análisis si

guiente sobre el desarrollo minero. 

A mediados del siglo XVI 11 Guanajuato se recobr6 

te tomando una posici6n de 1 ideraz90 en la producción de meta

.les preciosos, no s6lo a nivel de Nueva España sino de todo 

mundo riuevo. De 1760 a 1775 se dieron lo~ descubrim¡cntos de.-
.. _9r_:andes. dep6sitos de oro~ n_.. .. !"'1-?te e;! '?:.:.::::üJ-..-c::.tu,-que- oaJO'-J·-· 

Barbones fueron la base de la extracción minera aportadera de 

mayor riqueza a la corona española. •la apertura de minas famo~ 

sas como 'las Rayas'? 'Mel lado','Cata', 'Sirena', 'Tepeyac• -y 

·~alenciana: todas situadas a 1 o 1 a roo de 1 a 'Yctu Madre• cerca··· - ' -
na a Guanajuato, convirtieron a esta ciudad en el 

ductor de plata en el mundo al final de este siglo. Su produc

ci~n anual de m~s de cinco millones de pesos constituy6 una 

ta parte, barras de oro y plata combinadas, del total de la 

ducci6n americana e igual6 la produccf6n entera de los 

tos de Buenos Aires y Pera•. 
(44) 

Siguiendo un proceso similar al iniciado en el Bajío, des

pu&s de la formaci6n de la colonia y las excavuciones mineras L 
ni~iales, el auge minero repercute directamente en el desarro-

1 lo de otras actividades y en el crecimiento acelerado de los 

centros reguladores de la actividad productiva regional (ciuda-

(43) 

(44) 

Sergio De la Peña indica que la organizaci6n mercantil is
ta de las haciendas no permitía el desarrollo interno del 
comercio ni la monetarizaci6n, los espacios econ6micos e~ 
ran reducidos y se 1 imitaba el crecimiento econ6mico. Cfn 
la Formaci6n del Capitalismo .2!!. México. loe. Cit. 
KRANTZ, lasse. loe. Cit. p. 20. 
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des), provocando la formación de relaciones con mayor inclina

ción capitalista, dejando la feudal. 

Ya desde el siglo anterior (XVII) las condici~nes de traba 

jo para los mineros eran distintas a otro tipo de trabajadores, 

pues con la finalidad de atraer mano de obra a las minas se les 

pagaba un salario mínimo y, en adición, recibían parte de la· 92. 

nancia, lo cual dió pleno resultado hasta el descubrimient6 de 

la Veta Madre (mientras se .daba tal descubrimiento 9~~uvn ~~~ 

importar m~no de obra esclava del exterior). 

Debido a las características fisiográficas del territorio 

colonial~ el Virreinato se dividió en una se~ie de contíguas, 

pero aisladas y fragmentadas economfas loc~lcs, donde se gener2. 

ron condiciones de estancamiento, puesto que las diversas acti

vidades económicas surgidas en este período estaban condenadas 

a mantenerse en una reducida escala por la rudimentaria red de' 

caminos existentes, donde los animales suministraban el 6nico._ 
. . . (45) f medio de transporte. En el Sajfo, estas condi~ion~s ue~on 

superadas prontamente por el desarrollo minero de Guanajuato~ 

Una de las p1"imeras formas de afectaci6n, fue la atracci6n 

de grandes vol~menes de poblaci6n hacia los centros mineros~~s 

cuales generaron una demanda alta de alimentos y bienes de c~n~ 

sumo. que propiciaron el desarrollo agrícola de la regi6n; la mi.!!_ 

ma actividad minera requiri6 de una gran cantidad de animales 

de carga que debían de ser alimentados. A tal grado fue la con

centraci6n de poblaci6n que, a princípios del siglo XIX, la re

gi6n del Bajío - de acuerdo con las estimaciones de Humboldt(46) 

- contaba con la más alta densidad de poblaci6n de toda Nueva 

Espafia con 633 hab./legua cuadrada. Estas circunstancias le pe~ 

(45) 
(46) 

Cfr. DE LA PEÑA, Sergio. loe. Cit. 
Ensayo Político Sobre el ~de~ Nueva Espafia. Ed. P2; 
rr6a, México 1978. 
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mitieron tener una situaci6n más ventajosa comparada con otras 

áreas agrícolas del virreinato. 

los centros de Celaya, Si lao, irapuato y Salamanca fueron' 

impulsados para surtir de alimen os a los centres mineros de 

Guanajuato y a otros más distantes como los de Zacatecas y de 

San Luis Potosí; las ciudades de Le6n y Salvatierra produclan 

limentos y cuero casi particularmente papa las minas de ia Veta 

Madre. Esto no 1 e perm i ti 6 a 1 Baj fo i a cond i e i 6n de esi:aiicainre.á> 

t~ loc~I manifestado en otras regiones; hubo un aumento y mejti~ 

~amiento en la red de caminos los cuales actuaron como activad~ 

res del ciclo productivo en el espacio. 

En el transcurso del siglo XVI 11, la producci6n ~o s61o s~; 

tisfizo la demanda de productos alimenticios de las zonas mine

ras cercanas y del norte, sino ·también extendi6 su comercio de 

productos agropecuarios a otras regiones. "Los cereales producL 

dos cerca de Celaya y Salvatierra tam~ién 

das regulares de la ciudad de M6xico. San Miguei de Aiieride¡ 

pr.incipul proveedor de carne, mantecu y pieles, vendi6 sus· pro.:.-· 
. (47) 

duetos a mercados tan lejanos como Yeracruz y Acapulco'.• · . 

Los altos niveles de producci6n para satisfacer estas de~ 

~andas, le permitieron ser, quizá, la regi6n más productiva d~ 

la Colonia y del paFs hasta fines del siglo XfX. Los niveles ~l 

c~~zados fueron gracias al sistema de riego y a la implantaci6~ 

de técnicas modernas trafdas de España, originando un volúmen 

de cosechas que 1 lev6 a considerarlo como "el granero de Méxi

co" que cita Andrés Mol ina Enríque:.< 48 ) 

(47) 
(48) 

Sin embargo, la producci6n minera como motor de impulso a 

KRANTZ, Lasse. Loe. Cit. p. 22. 
Citado por Héctor Avila. Loe. Cit. 
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las actividades agrfcolas se vió afectada por estas últimas, e§_ 

tableciéndo lazos de interdependencia, pues el ritmo de explot~ 

ción de las minas dependió de la suficiente exi~tencia de gra

nos y alimentos destinados a animales de tiro y a la pobla~i6n 

trabajadora: sólamente en el proceso de amalgamaci~n en las ~i

nas de Guanajuato, fueron util i:ados más de 14 000 a~nos,· en 

1803;C49 ) Además, la operación minera se volvió v~lnerable a 

las fluctuaciones de los precios del mercado agrícola'. 

La explotación ganadera, caracteristica de las unidades 

producción españolas establecidas al inicio de la Colonia, tuvo 

una rápida expansi6n desde el siglo XVI. De hecho, antes d~ i~L 

ciarse el desarrollo agrfcola de la región, en 1700 la mayor 

t d 1 t . ' . : (50) p d é par e e as rcrras serv1an como potreros. · oco espu s¡ 

fueron surgiendo ranchos y haciendas ganaderas .de criollos y 

mestizos, teniendo mayor importancia en el virreinato la.zona 

del norte y el norte del Bajfo. En el siglo XVII 1 hay un auge 

dc> 1 a r.xp 1otaci6n de 9anuclo 1 anur en San Luis de 1 a Pa:, Sah M,L_ 

el Grande, Dolores y Cuer6taro, teniendo como función. p~o-· 

veer de materis primas a los centros fabriles (elaboración de 

teÍas) instalados en el Bajfo, tales centros efectuaron un ex

tenso comercio con la capital de la Nueva España; asf como en 

el norte y en el oecidente.(Sl) En estos lugares se facilitó el 

desarrollo ganadero, pues la calidad del suelo no era igual al 

de las planicies. 

(49) 
(SO) 
(51) 

El desarrollo de la industria textil (primera agroindus-

KRANTZ, Lasse. Loe. Cit. p. 21. 
Cfr. AYILA, H. Loe. Cit. 
Cfr. MORENO Toscano, A. y FLORESCANO, E. El Sector Exter
!!.2. ~ !.2. Organización Espacial ~Regional de México (1521-
1910). Universidad Autónoma de Puebla. México 1977. 
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tria establecida en la regi6n) entre 1793 y 1810 en Ouerétaro, 

Celaya, Santa Cru:, Le6n, Salamanca y San Miguel el Grande, fu~ 

impulsado por la 1 ibertad notable que tuvo la Colonia en este 

campo, pues la Corona permiti6 la expansi6n de este ramo porque 

sus productos no competfan con los importados de lujo de Espáñ<1. 

pero sf con los novohispanos. La mayor parte de su producci6n !:. 

ran- de te 1 as corrientes cuyo mercado pr i ne i pa 1 estaba const _i tui 

do por los peones de las haciendas, los mineros y miembros dél 

ejército de la zona: "En 1773, Ouerétaro, por ejemplo, tuvo no 

menos de 1500 trabajadores en 215 talleres. Los bienes que ellos 

produjeron fueron valuados en más de 600 000 d6lares por año. 

La mayoría de esos productos útiles fueron vendidos ya sea en

tre la poblaci6n minera o a los peones empleados en las hacien

das. Otro gran el iente fue el ejército establecido y desarroll2_ 

do en la segunda mitad del siglo XVIII". ( 52 ) 

ªigualmente se puede hablar de un incipiente d~sarroll~ i~ 0 

dustrial en otras ramas por la misma época: claboraci6n de si-

l las y monturas en San Miguel, Acámbaro y Lc6n; producci6n de 

objetos de hierro en San Miguel; talabarteria ~n San Miguel,~ 

·cá-mbaro y Le6n; gamucer fa en Ce 1 aya; curtiduría en Ouerétaro; 

confecci6n de calzado en Le6n (desde 1719) y manufacturas de 

piel." <53 ) 

A nivel colonial el mercado interno presentaba una crecie!!. 

te expansi6n, sobre todo por la influencia del crecimiento de 

la poblaci6n urbana y por la extensi6n permanente del ,transpor

te animal .< 54) Se pudo diferenciar bien a los medianos comer

ciantes de los grandes, pues éstos últimos estaban dedicados al 

(52) 
(53) 
{54) 

KRANTZ, Lasse. Loe. Cit. p. 22. 
A y 1 LA I H • Loe • c i t • p • 7 6. 
Cfr. DE LA PEÑA, Sergio. Loe. Cit. 
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comercio exterior: Consulado de México y de Veracru:; sin 

90, los primeros, dedicados a las transacciones internas, 

ron un elevado poder econ6mico que les permiti6 hacer inversJo~ 

nes en otras actividades econ6micas y alcanzar un poder a nivel 

local. 

En el Bajio sucedieron una serie de hechos que favorecí~~ 

ron la actividad comercial en la re9i6n. Uno de ellos es la e~c. 

~istencía de v~rios cc~inos qu~ comunicaban el 

nía· .("':n~ ! ;:: ::::.::!ü~ ~~ j.~éxico pasando por la rcgi6n: Mé.xicO-Scinta 

Fe de Nuevo México, México-San Luis Potosi pasando por San Mi

guel el Grande, México-Guadalajara. El tr,fico constante de pee 

sonas y mercancías por estos caminos, permjti6 el au9e de los 

ganaderos de Querétaro y San Miguel, asf como los comerciantes 

de Celaya, Salamanca, San Miguel y Le6n.C 55 l 

Los comerciantes de la regi6n establecieron fuertes la:os 

de uni6n con los comerciantes del Consulado de México y con los 

m·i smos i nd•.•~tr i e! c.:; clc 1 8aj í u, pura .func í onür ·c_om'? i ntcrmé~ i a~·;:· . . _ ·

r i os ante los mercados del norte, 1 legando a finales del si~lo 

XVII 1 a consolidar a Guanajuato como la cuarta ciudad en i~por

tancia del virreinato, por su actividad comercial, superándola 

México. Puebla y Guadalajara.(S6) 

A fines del siglo XVII 1 y principios del XIX, el desarro-

1 lo regional estaba adquiriendo matices conformadores muy cl~

ros con una diferenciaci6n marcada de otras regiones de la Col~ 

nía; ya desde el hecho de la formaci6n de las intendencias en 

el virreinato era notable tal conformaci6n, pues, de las doce 

(55) 
{56) 

Cfr. AVILA, H. Loe. Cit. 
1 dem. 
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formadas, la intendencia de Guanajuato presentaba casi los mis

mos límites que actualmente tiene el estado del mismo nombre, 

C57 > ésto es ~n reflejo de las necesidades administrati~as sur

gidas de la dinámica regional, sobre todo en lo que se refiere 

a la integraci6n de las actividades econ6micas. (Mara 2-4) 

El hecho de que las ganan¿ias de la minería fueran 

tidas a nivel vertical y horizontal (es decir, en la mi ería 

~en las actividades ligadas a ella), provoc6 el. dcsarrollo .. de 

na economía regional con un marcado acento capitalista, inte

grando actividades como la minería, agricultura, comercio e in-

d t . d 1. d <53 > us ria e amp ros merca os. 

Otra manifestaci6n espacio! important~ del auge ccon6mico 

regional, fue el sobresaliente desarrollo urbano de crecimient~ 

acelerado y de una integraci6n de ciudad a ciudad muy clara. 

Las estimaciones de la poblaci6n habitante de estas ciudades 

rfa de acuerdo con la fuente, pero siguiendo lo citado por Da

vid Srading,(sg) el c51culo era: un tercio de la poblaci6n .de 

las intendencias de Guanajuato y Querétaro, vivían en poblacio

nes de más de 5000 habitantes en 1793. Guanajuato, Cuerétaro ~ 

Zamora, conformaban las principales ciudades del Bajío, incluso 

.. Oucrétaro contaba ya con una importante diversificaci6n de fun-

. ( 60 ) C 1 L 6 f . 1 b t b. ' f c1ones. e aya y e n se per 1 a an am 1en como uturos 

centros econ6micos regionales por su gran actividad comercial e 

industrial y por la poblaci6n que albergaban. Todos estos cen-

.tros constituyen una base para el desarrollo agroindustria~ por 

(57) 
(58) 

(59) 
(60) 

Cfr. Enciclopedia de México. Loe. Cit. 
Cfr. \\IOLF, E. "El Bajío en el Siglo XVI 11". En Barkin, et. 
al. Los Beneficiarios del Desarrol.lo Regional Col. Sep
Setentas. México 1972. 
Citado por MORENO T. y FLORESCANO. Loe. Cit. 
Cfr. AVILA, H. Loe. Cit. 
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la poblaci6n que concentra y por el dinamismo generado en la a~ 

tividad econ6mica. 

La actividad econ6mica de los centros urbanos di6 lugar a 

la formaci6n de una compleja red de caminos que permitieron la 

conexi6n de las ciudades entre sí, de las áreas rurales con 

ta~ y con otros puntos fuera de la regi6n; favorecieron 

graci6n territorial y una especial i=aci6n productiva de 

mente a ias act1v1dades manufactureras; ~1lao, lrapuato,-~ala~ 

manca y Salvatierra, se enfocaban a concentrar y dist~ibuir la 

producci6n agrícola. 

También desde e 1 punto de vista soc i º:-cu 1tura1 , e 1 desarr2_ .. 

1 lo econ6mico del Bajío origin6 una serie de patrones cultura: 

les diferentes a los del área central colonial: los crio!los y 

mesti=os poblaron en su mayor parte esta regi6n; los indígenas 

.que inmigraron al Bajío, se incorporaron a él para ocupar una 

p6si~i6n en ei proceso productivo y en las rciaci6nei ~ocjai~¿ 

de-producci6n, como trabajadores asalariados de alta movilidad; 

a diferencia de los indígenas empleados en las haciendas. 

El surgimiento de ranchos independientes de las grandes 

ciendas y el desarrollo de varios centros econ6micos 

cio relativamente reducido en comparaci6n con otras regiones 

di6 lugar a la formaci6n de grupos sociales bastante dinámicos. 

a lo largo y ancho de la regi6n. Estas condiciones generaron uri 

na integraci6n social y cultural que fortaleci6 a los grupos 
. (61) 

de poder regionales, quienes, un poco más adelante manifes-

(61) Estos grupos se conformaron básicamente de gente erial la, 
los cuales se dedicaban a actividades comerciales y algu
nos a la minería. La actividad comercial les permitía con 
trolar p~rte del proceso productivo desde el punto d~ vi~ 
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tarían su inconformidad ante la Corona (Guerra de lndependen~i~ 

por la participaci6n en la riqueza colonial, y, como afirma 

Wolf ( 62 )"Fue en esta área .•• donde naci6 el México mestizo d• 

hoy •• ~ se había formado f¡nalmente una nueva nacionalidad". 

Todas estas características le permitieron al Bajío ser u

na regi6n soc¡oecon6mica prácticamente formada, s61o faltaban· 

algunos elementos que se agrgarían en el transcurso del siglo 

' 

XIX y principio:> Uet ~iglo X.X. Después inicia su ¡·ntroducció'n a -~.--

ia ~ase de estructuración espacial 

2.2.3 De la Independencia a la Revoluci6n, Etapa de Esta~ 

camiento. 

Este período se caracteri=a por una serie de altibajos de 

diversa índole que llevan a la regi6n a un estancamiento en su 

desarrollo. Tal situaci6n estaba 1 igada a las condiciones gene~ 

rales del país despu's de la liberación frente a EspaRa~ lé in~ 

estabilidad poi ítica, las invasiones, las contradicciones entre 

: l~s grupos de poder en el pafs, ~n el mantenimirint~ de la ha

cienda como célula productiva del medio rural, la dinámica .de 

·los conflictos armados y otros elementos más; todos se conjuga

ron para limitar el desarrollo del Bajfo. Unicamente hasta
0

des

pués de la Revoluci6n Mexicana, se inicia una estructuraci6n 

·ta econ6mico por lo cual, territorialmente se traducía en 
el control de los canales de movil izaci6n de mercancías• 
sí como en mayores facilidades para generar una acumula-
ci6n de capital comercial en ciudades estratégicas, ta
les como Ouerétaro e lrapuato: en la primera la actividad 
comercial resultaba importante debido a que funcionaba C2_ 

mo un puente de comunicaci6n entre la ciudad de México y 
San Luis Potosf, así mismo con las ciudades del Bajío; 
la segunda canal i=aba productos hacia Guanajuato, Le6n, ~ 
guasca 1 i entes y Zacatecas. Cfr. Ene i e 1 oped i a ~ México. 
Loe. Cit. 

(62) "El Bajío del Siglo XVI 11•. Loe. Cit. 

~···· _., ___ _ 
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productiva en la regi6n bajo las características propias del m~. 

do capitalista de producci6n. 

Los conff ictos bélicos conllevan una serie de manif~staci~ 

nes capaces de alterar rápidamente el proceso productivo no s6-

lo a nivel de sectores productivos, sino también, en su dimen

si6n espacial. Cuando las minas eran tomadas por los insurgen

tes, éstos en repetidas ocasiones destruían fa maquinari~ exis

+"'."n+"'." .- ... .-1 1 "'" .' """ ,.1 caso de .1 as hac i ondas y _ 1 as .estancias g·a .. ·. 

naderas, fueron desintegrados durante la guerra; ésto provoc6 

movimientos de poblaci6n a ciudades y la incorporaci6n de una 

parte de el las a los ejércitos, teniendo como resultado deseen~ 

sos en la producci6n. Toda esta inestabil i~ad terminaba ~on •1 
fin del mismo conflicto. 

Agrícofamente el Bajío continu6 siendo el granero de Méxi~ 

co hasta fines del siglo XIX, pero el mantenimiento de las ha-

.~i"'."ndes como Ga~e de la oroducci6n regional repercuti6 en. 

negativa (sobr<" todo en l.'.l scgund.:> mitad del siglo), pues en 

proceso de dcsamorti:aci6n de los bienes del clero fueron los 

~ismos hacendados los que se quedaban con tales bi~nes, ej~r-· 

. d 1 1 1 d . . d á t " - . 1,, ( 63) . ·.cien o so~re e os un om1n10 e car e er senor1a sin .una 

proyecci6n capitalista, es decir, en otras naciones la forma

ci6n de un modo de producci6n capitalista dominante ha estado 

ligado con una destrucci6n de.grandes propiedades de tierra, p~ 

ra generar mano de obra industrial y transformar tales propied~ 

des en granjas capitalistas. En vez de eso, el trabajo de las 

haciendas fue adaptado para servir a los requerimientos de la~ 

conomía capitalista comercial desarrollada sin cambios fundame~ 

t 1 . . 6 ( 64) a es en su organ1:ac1 n. 

(63) 
(64) 

Cfr. DE LA PEÑA, Sergio. Loe. Cit. 
Cfr. KRANTZ, Lasse. Loe. Cit. 
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Si bien la minería tuvo períodos de altibajos durante esta 

época y la producci6n decay6 durante la Guerra de Independencia, 

hacia 1825 se dieron inversiones de capital en esta actividad 

por parte de compañías inglesas, las cuales junto con otras me

xicanas reali:aron de nuevo la producci6n y mati:aron la organl 

:aci6n espacial del Bajío con menos elementos. A partir de 1850 

se da entrada a capital norteamericano en las minas y paralela

mente se van incorporando nuevas técnicas metalúrgicas como la 

cianuraci6n; también se intensific6 la explotaci6n: aunqu~~ 

el porfiriato, se sufre una decaída en el desarrollo, pues los 

procesos de beneficio son trasladados a Chihuahua y Durango, 

convirtiendo a Guanajuato en una :ona extraciva únicamente. A 

lo largo del siglo XIX las epidemias y las: inundaciones llega

ron a alterar los ritmos de producci6n. 

La sustituci6n de la tecnología atra:ada, la implementa~ 

ci6n de la energía eléctrica y las inversiones de capital nací~ 

na! y extranjero en la minerí le dieron un nuevo auge a princi~. 

·plos.del presente siglo. Dicho auge tuvo como eje principal la 

instalaci6n de vías ferroviarias en el país, ya que agiliz6 los 

movimientos comerciales referentes a la mineria y a ~s granos 

básicos. Ya desde 1857 se había otorgado una concesi6n para tr~ 

~a~ una línea de ferrocarril que uniría a Guanajuato .con Queré-. 

taro y la Piedad, lo ~ual fue ratificado en el Gobierno del pr~ 

sidente Juáre:, sin embargo para 1867 no hubo vigencia por fal

ta de capitales.C 65 ) 

No fue sino hasta el año de 1860 cuando se abri6 la posibl 

l idad de tra:ar una línea que uniera a la ciudad de México con 

(ó5) Cfr. LOPEZ Rosado, Diego. Historia~ Pensamiento de Méxi
co. Comunicaciones~ Transportes. Vol. 111. UNAM. México 
1969. 



69 

el norte del pafs, pasando por el Bajfo; fue en el mismo año y 

en el mismo proyecto de construcci6n cuando el capital extranj~ 

ro penetra en forma definitiva y en magnitud en el campo de las 

.comunicaciones y transportes, al conceder el Gobierno privile

gios a una compañía americana para el establecimiento de una vl 

a fArrea: la construcci6n del Ferrocarril Central Mexicano que 

irfa de MAxico a Paso del Norte, tocando OuerAtaro, Celaya, Sa~ ~ 

lamanca, lrapuato, Guanajuato, Silao, Le6n, Aguascalientes, Za-

. ,_Ci).tecas y Chihuahua. ( óó) Esta 1 fnea comunicaba a 1 os pr i ne ipa"'.". 

les centros mineros, agrfcolas y comerciales entre la ciudad de 

México y los Estados Unidos, de ahf la importancia que tuvo pa

ra estimular nuevamente la economfa de la regi6n, facil itand6 

la movil i:aci6n de mayores volGmenes de pr~ducci6n, pues anterL 

ormente el desplazamiento de la producci6n cosechada quedaba IL 

mitádo al bajo volGmen de carga del sistema dedil igencias 

tente. 

Tales sucesos permitieron qüe por el norte, sur y este de 

1·a:· regi_6n (véase mapa 2-5) se moví 1 i:aran mercancfas al ·grado. 

de reactivar la economía que había entrado a esta fase de 

~ami~nto y de facilitar los asentamientos de poblaci6n en las 

ciudades de mayor dinamismo. 

Los efectos de la Revoluci6n Mexicana mermaron las caract~ 

rfsticas de producci6n del Bajfo por la inestabilidad e insegu

ridad del transporte, ya que frecuentemente se sucitaban asal~ 

tos a los trenes. Fue hasta después de la Revoluci6n cuando la 

regi6n adquiere un mayor dinamismo que la lleva a una fase de 

estructuraci6n bien definida. 

La combinaci6n de los elementos agropecuarios, comerciale~ 

(66) ldem. 
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de transporte y la dinámica de la población, dió cauce a una 

nueva organización aconómico territorial del Bajfo, pero ahora 

bajo la orientación capital isto que imprimfa un auge o la mo~i-

1 ización de productos del campo a las ciudades pos~ndo por un 

proceso industrial. 

que bn conclusión, los necesidades de expansi6n de lo Colonia 

y la obtensi6r. de r:quc.:...:i minera fueron .Jos cfc:iucntuS··qué ~ie-

iet;c;v ú~ :c.1 cuuíUrmación·r.egionai dci tiaJ.io, los 

cuales sucitaron una serie de procesos que se ordenare~ com6 tri 

base de un gran potencial regional para el desarrollo ogroindu~ 

tri al: 

1° La planicie que conforma al Bajfo presentó la facilidad 

para establecer puntos de vigilancia estratégicos para vencer 

la resistencia chichimeca, así como la posibilidad de trazar c~ 

minos entre dichos puntos para real izar la extracción ~ export~ 

_ci~n d~ Jos minera!c~ ·fuer~ de !~ ~agi6n. 

2º La riqueza de los suelos y la disponibilidad de aguá po

sibilitaron el abasto de insumos para la actividad minrira y~ a 

la vez, abrieron las puertas para un desarrollo agrfcola y gan~ 

dcro.de gran tPascendencia par.i lo Colonia y el Méxic6 indepen- ---

diente. ~sf como para el desarrollo agroindustrial en el s: XX. 

3º Los patrones de asentamientos humanos real izados desde 

la Colonia conformaron la red de ciudades, que a travé~ de su 

dinámica económica establecieron las bases de la organización 

regional (manifiesta ya desde la institución de la Intendencia 

de Guanajuato), y que en la actualidad se presentan como las 

principales ciudades donde se ha 

agroindustrial del Bajío. 

levado a cabo la localización 



3. ESTRUCTURACION ESPACIAL DEL BAJIO 

La organización socioespacial de una regi6n media está 

da por la interacci6n de cuatro elementos principales: Los 

sos naturales, la poblaci6n, el tiempo y el modo social de 

ducci6n. Tal interacci6n implica una serie de relaciones 

las actividades productivas del hombre, la adecuaci6n de los 

pacios a las necesidades sociales y le misma or9dniz~ción de ~s 

,grupos socia 1 es. ( 1 ) I)~ te! e::: :--.:: ! ü<:;; .;,;,.,., se puede abstraer un~ ~!!_·.
r i e de elementos que nos permiten detectar el armaz6n bajo el 

cual se da la organizaci6n espacial característica que, como se 

ha considerado en el marco te6rico funciona como un factor de 

local izaci6n industrial en sr, siendo ese armdz6n lo que po~e

mos denominar propiamente como estructura espacial. 

Las actividades productivas como las que se encuentran ia 

mersas en el sistema agroindustrial, tienen vinculaciones dire~ 

.tas con e 1 espacio y en b<>~~ e e! ! .:s . sa d"' ·su pr i ne i par e'st_ruc

turac i ón. Para la mayoría de los investigadores que trabajan en 

el campo de la economía espacial, los factores b6sicos que in

fluyen sobre la estructura de la organización espacial pueden 

ser resumidos bajo los tres siguientes aspectos: lademand•• del 

·.••Pecio, 

costos de 

las indivisibilidades y la economía de escala, y los 

t t . ºó (2) (3) ranspor e y comun1cac1 n. 

(1) 

(2) 

(3) 

Cfr. Diagrama de la Organización Socioespacial en una re
gi6n media, en la p. 16. 
Cfr. HERMANSEN, Tormond. wLa organizaci6n espacial y el de 
earrollo econ6mico." En Desagregaci6n regional 2!!. poi íti-
~ ~planes nacionales. Comp. Antoni Kukl inski. Ediciones 
Siap. Argentina, 1977. pp. 347-427. 
Para el caso de la presente investigaci6n se requiere con
siderar de manera presisa como se ordenan tales aspectos, 
a fin de que el impacto del sistema agroinduatrial aparez-· 
ca con mayor claridad y sin peligro de darle un peso supe~ 
lativo. 
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La demanda de espacio permite hacer una diferenciaci6n de 

1 as actividades productivas en tres categorías: .~et i vi da des que 

Utilizan el espacio, que lo ~san y que lo reducen. Las primeras 

srin aquéllas actividades de producci6n y consumo para las cua

les el espacio es un ~npu~'esencial (es decir, un insumo pa~a 

la producci6n)," ••• la agricultura es, por definici6n, una actL 

vidad consumidora de espacio, una actividad espacialmente dis

persa ... (4)Las actividades que usan el espacio son aquél.las .. que 

····se lócal izan en un punto y uti 1 izan el espacio en un ámbito m!!_ 

cho más limitado que las anteriores; utilizan el espacio en ·el 

.sentido de que requieren cierta cantidad de él pero la base de 

su actividad no está en la transformaci6n de ese espacio; entre 

estas consideramos a las actividades industriales y comerci•le~ 

Por Gltimo, las actividades que reducen el espacio incluyen •I 

transporte de bienes y personas, además de la comunicaci6n de 

informaci6n; se les denomina así porque reducen el impacto del 

e:?~C: e e.n ~a ¡ nt~i•c1cc i ún humana y se comportan como integrado-

res· "y act i vadores de 1 mismo. 

Las indivisibilidades y las economí~s de escala dan lugar 

.a la concentraci6n geográfica de la producción. Esto se refier.e 

a ia indivisibilidad de los factores de producción con los mis:'." 

mos procesos de producci6n; es decir, tanto las materias prima~ 

el trabajo y el capital no se desarrollan aisladamente en un e~ 

pacio geográfico con una sola industria, sino que el proceso de 

producci6n de cierto producto puede ligarlas directamente a o

tras unidades de producción; por ejemplo, la producción de fer

ti 1 izantes a base de urea en Salamanca une a dos plantas indu~ 

triales en este espacio: Fertimex y Pemex en donde la refinería 

(4) COLL-Hurtado, Atlántida. ¿~México!!!!. País Agrícola? Y!!. 
Análisis Geográfico. Siglo XXI. México 1982. p.15 

,:,.; 
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de Pemex surte de materia prima a la planta de Fertimex para 

tal producci6n. Esto no sucede s61o entre estas dos empresas 

no existen una serie de industrias entre Salamanca e ,lrapuato 

que producen productos derivados del petr61eo; asf 

mismos establecimientos agroindustriales. 

Los costos de comunicaci6n ~transporte también~on 

derados, pues las posibilidades de transporte 

en tode~ las direccione~, ya sea por barreras topográf icás 

-.=v1ú.:i'""i-vu~s -áe desarroi io económico. Cuanto más eficiente_s_ 

los servicios de transporte entr,e dos o más puntos, 

el n6mero de actividades que serán atraídas a estos puntos y se 

les necesitará en mayor cantidad. "El resultado será entonces 

la formaci6n de ejes de ~ctividades a lo largo de las princrp~

les vfas, lo que generalmente se ve fortalecido por una concen

tración de la poblaci6n y de los mercados para bienes de cons!!_ 

mo."(5) \ 

f'ap,.. ., ; mej oram i eni:o de i as actividades productivas «es: 

cesario real i:z:ar una adecuación de los espacios, o 'sea, desarr·2.:, 

1 lar una infraestructura de calidad que .permita tener un incre-:· 

mento en la producción y una mayor satisfacci6n de las necesid.!!. 

des· de la población habitanye de un espacio regional, nacional~ 

etc. Tales adecuaciones tendrán diversas orientaciones y mani-

festaciones en relaci6n a las actividades humanas, pero desta~ 

can entre ellas aquél las que funcionan como integradoras de es~ 

pacios, las que permiten un aumento directo en la product.ividad 

y las que facilitan el mejoramiento de la calidad de vida de la 

poblaci6n. 

La infraestructura de transporte y comunicaci6n integra los 

(5) HERMANSEN, Tormond. Loe. Cit. p. 365 
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espacios, facilitando el flujo Qe personas, bienes y mensajes 

entre sf. En México, la principal forma de integraci6n territo

rial es a base del sistema de carreteras, no obstante que origj_ 

·na 1 mente 1 os caminos co 1onia1 es y posteriores a 1 a independencia ' 

se vieron superados en importancia con·el establecimiento del 

ferrocarril en el porfiriato. Para el caso del Bajío, el estft>i~: 

cimiento del ferrocarril le perm¡ti6 adquirir mayor importanci~. 

p~~a l_a .ecor:w.om_fa nacional por el flujo f"fp- p!*~d~"=t~=· ::s:-r.~~~-.. ~-,·~---~,4 -

aunque álgunas ciudades se vieron afectadas negativamente. Enel 

presente siglo la red de caminos.Y carreteras pavimentadas a a!! 

quirido gran importancia en el pafs, ésto a partir del gobierno 

del General Lázaro Cárdenas. 

Al principio las carreteras funcionaron como alimentadoras 

de las vfas férreas, pero posteriormente compitieron con el 1.ás 

y las superaron en importancia econ6mica, como es el caso del 

Bajfo. El sistema de transporte aéreo hasta úl.timas f,.c::h.·'.!~ .. he 

·'·'cobrado importancia, sobre todo, en la ciudad de Le6n. 

Los sistemas de comunicaci6n se han extendido ampliamente· 

por la regi6n facilitando la integraci6n de la poblaci6n 

bre todo, la integraci6n de mercados regionales. 

La infraestructura orientada al mejoramiento y aumento de 

·.I a productividad en e 1 par s está enfocada pr i ne i pa 1 mente a 1 de

aarro 1 1 o de distritos de riego, genera e i 6n de energ fa e 1 éctr. i ca 

y ampliaci6n de la red de distribuci6n de energéticos, aspectos 

de relaci6n en la regi6n del Bajío. 

A nivel de distritos de riego esta regi6n ocupa el segundo 

lugar en importancia a nivel nacional en cuanto a superficie r~ 

gada, después de los fértiles val les de Sonora y Sinaloa; en g~ 

neraci6n de energía eléctrica se localizan dos plantas termoe--
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1 6ctr i cas con una amp 1 i a red de subestaciones; y, en 1 a di str.i -

buci6n de energéticos, la refinería 

centro de distribuci6n de la regi6n centro occidente del pafs, 

favoreciendo a los sistemas de transporte y a la planta -indus

trial. 

El desarrollo urbano y el mejoramiento de los asentamien

tos humanos forman parte de 1 a infraestructura _tendí ente _a __ mejQ_:. 

rar ia calidad de vida de la poblaci6n p.;r los servicios que se 

otorgan en las ciudades. En este rengl6n se encuentran una d~ 

las dificultades más grandes para pr~curar el desarrollo social 

en el país, pues la concentraci6n de la poblaci6n en l~s núcl~ 

urbanos ha superado la dotaci6n de obras de equipamie~to, desa~ 

rrpllo habitacional y servicios públicos en las grandes ciuda

des, entre las cuales las ciudades del Bajío no son la excepcicia. 

,,-·.;-,.e· 

Desde luego, la comprensi6n de la organizaci6n de las a_ctl. _ 

vidaaes productivas en el espacio, y de las fo~mas de adecuaclón 

del mismo para acelerar el desarrollo econ6mico y social, no e~ 

t4n al margen de las relaciones .sociales entre las. diferentes· 

c 1 ases que conforman 1 a sociedad aba.i e ns e. La pob 1aci6n organ i "".'. 

:ada en diferentes grupos organi:a el espacio, por lo que el a

n41 isis de la estructuraci6n regional requiere incluir los prin. 

cipales efectos que han tenido las acciones de los grupos sobre 

este -espacio, y son precisamente los cambios surgidos a partir 

del movimiento revolucionario y la consol idaci6n del capital is

mo en la regi6n, de donde partirá el análisis de la estructura

ci6n regional. 
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J.1 La Adecuaci6n de los E•pacios como Resultado de la• Re
formas Sociales de la Revoluci6n, 

De forma inmediata el movimiento revolucionario no tuvo 

consecuencias considerables en la organizaci6n espacial del Ba

jío, pero sf form6 las bases para la consolidaci6n de un grupo 

de poder integrado por el poder político presidencial 

mental que en unos años m&s haría sentir su influencia decisiva. 

El movimiento revolucionario buscaba dar soluci6n a una situa

ci6n agraria i nsosteriible para la pobl aci6n rura 1 del país ··(ma

yoritaria en aquél tiempo), pero s61o obtuvo en respuesta a tal 

situaci6n una serie de leyes de Reforma Agraria que por su aplL 

caci6n sirvieron como paliativos a los proplemas que generaron 

la violencia armada. De hecho, el Artículo 27 Constitucio.nal no 

plantea formas de afectaci6n esencial en la propiedad privada, 

si no busca conservar 1 a 11 amada Pequeña Propiedad Priva.da y a

fectar a las grandes propiedades, s61o cuando el gobierno lo 

considCrase necesdriu par'et ~! bie.n común y-,. b¡:jo una ·i.ndemn!z-3~· 

ci6n.( 6 ) 

Durante e 1 carden i smo 1 a po 1 ít i ca econ6m i ca gubernamenta·I .. 

realiz6 un reparto agrario considerable. Pero es preciso seña

l ar a 1 guna~ características b&s i cas de 1 desarro 1 1 o ·de 1 cap·¡ ta-

1 i smo en nuestro país y a nivel internacional en ese momento, 

para entender esta influencia del gobierno y la orientaci6n de 

tal reforma. 

Dentro de las condiciones de evoluci6n de la economía polL 

tica del sistema capitalista en el presente siglo, la revoluciln 

keynesiana fue uno de los factores que llevaron a una particip~ 

(6) Cfr. CALDERON,José María. "Las nuevas relaciones de propie 
dad: Artículo 27 ... En Génesis del Presidencialismo~ Méxi= 
~· Ed. El Cabal 1 ito. --
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ci6n •'• activa del gobierno de loa sectores econ6micoa del pa

ra, haciéndolo pasar de un estado benefactor a un estado empre

sario, buscando establecer el control social de loa ciclos eco

n6micoa a trav6s de la transferencia de capital a las empresas 

particulares y procurando el mantenimiento del empleo de la po

blaci6n. (7)Para el caso de los países subdesarrollados esta "'r~ 
vo 1uci6n"' favorec i 6 1 a penetración de 1 as re 1 ac iones cap ita U a
tas de producci6n en el campo. la serie de inversiones realiza~ 

posteriormente en los sectores industrial y tercisrio le fueron 

dando una categoría al capitalismo en México de "capitalismo de 

estado"' o quizá actualmente, "'capitalismo monopolista de esta-cr 

do.•(S)lo anterior ha dado una mayor influencia al gobierno S2. 

bre la vida económica del pafs. 

Por tanto, la aplicación de las leyes de reforma agraria 

se realiza en el cardenismo y no inmediatamente después de la 

revolución, porque posterior a 1930, t~I~~ l~~~s respondfan a. 

·1a .necesidad hist6rica que tenía el capitalismo en México de·r~~ 

forzar los sistemas de explotación de la tierra mediante la 

creación de un nuevo sistema de propiedad: el ejido; además de 

conformar el ejército industrial de reserva.( 9 ) 

(7) 

(8) 

(9) 

Cfr. MANDEL, Ernest. •ta Revolución Keynesiana"'. En Trata
do de Economía Marxista. Tomo 3. Ed. Era. Sa. ed. Mé~ 
1975.'" 
Cfr. CECEÑA G., José luis. "Reflexiones sobre el capitali~ 
mo de estado~ En Problemas del Desarrollo. No. 5 llEc. 
UNAM. México, 1970. 
Cfr. IANNI, Octavio. "Estado y relaciones de producci6n•. 
En ~Estado Capitalista en l2_ Epoca de Cárdenas. Serie 
popular Era. México 1977. 

___-: ____ .. './ 



Para 1930~IO)en el estado de Guanajuato s61o 148 predios 

censados de 22944 eran de carácter ejidal, los cuales ben~ficia 

ban a 13 042 ejidatarios; en cambio, el número de propietarios 

privados agrfcolas era de 15 560, tan solo 2 518 propietarios 

.más. Esto aparentemente representaría un avance importante de!!. 

tro del reparto agrario, pero en realidad no fue asíi pues ~I a 

nálisis de la superficie ocupada revela el avance real del rep~r· 

to: e 1 tota 1 de superf i e i e censada para ese año en_ e 1 cst;:;¡da: f1.í., 

.. ·de 2 715 311 hac;.: { .. • 88,8% ::fo !=::::¡:;:;;-!';d.;.:::.:.::: .. :), ciei cuaí 

s61o 153 990 has. correspondfan a la propiedad ejidal; conside

rando que la propiedad ejidal en realidad no pas6 a formar una 

· uri idád de produce i 6n co 1 ect i va, si no una forma de prop i eda_d don

de el trabajador (ejidatario) labora la tierra en forma uislada, 

el número de hectáreas promedio para cada ejidatario correspondl 

a a 11 .8; si se campara con el promedio de hectáreas pertenecie~ 

tes a p'rop i etarios privados ( 1 38. 9 por ca.da uno) e 1 res u 1 ta do es 

una clara relaéi6n de desventaja. Para efectos de un mejor_análi 

vease ~~áfica No. 3-1 

ag~féola en 1930. 

referida a 1 a estructura de. 1 a prop.i !!_ 

En 1940 el niJmero de predios e_jidales s61o ascendía al J.2% 

del total de f>!"edios, pero en cuanto a superficie ocupaba ya el 

38%:.-el 51% de lds tierras de labor, el 32~ de las tierras c~n 

Pastos, el 50% de terrenos con bosques mader_ables y el 60~ del 

val•r de las tierras. Esto refleja la mayor acci6n en el reparto 

·del gobierno de Lázaro Cárdenas. Aunque las caracterfstic¡;¡s del 

censo(ll)no reflejan claramente para ese año la forma en que be

nefici6 a la poblaci6n, un indicador que permite evaluar tal si-

(10) 
( 1 1) 

Datos tomados del Censo Agrpicola de 1930. S.E.N. México. 
Los datos que se presentan en esta secci6n corresponden al· 
Censo Agrícola y Ganadero de 1940. S.E.N. México. 
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tuaci6n es el valor de la producci6n expresado en el siguiemte 

·cuadro; 

CUADRO 3-1 

VALOR DE LA PRODUCCION EN PESOS OE LAS ACTIVIDADES PRl.MAR !AS 

1940 

Valor de la Vaior de V~ '.'..::!:::-:---!!'!' "IA- Total 
Producci6n nado Aves y Producci6n 
Agrícola Colmenas Forestal 

Prop. 
Privada 15 211 803 36 155 588 184 477 51 551 868 

Prop. 
Ejidal 21 511 360 13 379 623 1 336 709 36 227 69.2 

No obstante se observa que el valor de producci6n agrícola 

de 1 os ej idos es mayor, 1 a propiedad priva da obtuvo mayo.r va 1 or. , 

· de produce i 6n por ¡., i ntcn:; ¡ f ¡ "=i'!" i 6n de 1 a actividad .. ganadera; 

para el censo de 1930 de $19 739 331.00 del valor de ¡3roducci6ri 

agrfcola $18 378 506.00 correspondieron a los propietarÍri~ prI 

vados, por lo que pa;.a 1940 los valores nos indican un"c.ainbio 

en la orientaci6n pr•oductiva de las propiedades privadas, deja!l 

do 1 a actividad agr í co 1 a a 1 os ej idos y dedicándose prop i étarioS ·-· :.::;;; 

privados a la actividad ganadera que rinde mayor ganan·cia •. Por 

falta de datos sobre la comercializaci6n de los productos agrí

colas para 1940, no se puede establecer con precisión quienes 

son los mayormente beneficiados en la actividad agropecuaria, 

aunque es posible suponer una transferencia de valor de las pr~ 

piedades agrícolas a las pecuarias. 

El reparto agrario disminuyó su ritmo después de 1940 debL 

do a las modificaciones al Artículo 27 Constitucional, decretáu.. 

dose la inafectabilidad de las tierras y la emisi6n del juicio 
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de A111paro;(l 2 )tal hecho gener6 que las características que :esu"".' 

111fa la tenencia de la tierra para 1950 no se modificaran 

cialmente hasta la actualidad, para el caso concreto del 

1 a tenencia de 1 a ti erra present6, de acue1•do con 1 a di vi.a i 6n 

D• t.. E 6 • A r 1 (l3 )1 • · t en 1s ritos con micos gr co as, as s1gu1en es 

1950: 

CUADRO 3-2. 

TENENCIA DE LA TIERRA EN EL BAJIO 

Tipo de Predio Ni'.ímero 

Predios particulares 25 934 891 186 has. 

Con· más de 5 has. 12 790 8ó2 441 has •. 
.. 

Con 5 6 menos has. 13 214 28 745 has. 

Predios ejidales 1 002 624 191 .has. 

Total de predios censados 26 936 1 515 377 

.Para 1950 41.2% de las tierras en el Bajío c~an dt:;. 

dad ejidal y el 58.8% de propiedad privada, correspondiénd.ole.a.· 

·ios minifundios s61o el 1.9% del total de la superf'icié.El'.só.9%, 

.... cc.orrespondientes a l_as propied.;.des mayores de ·5 hactáreas, :.no ... c.· -

refleja las características de la estructura latif'undista, aun-

' 
. d. d H . C. f d. . ( 14) - 1 1 . t ·. que o 1n 1ca o por orac10 1a ar 1n1 sena a o con rar10; ~ 

en los estados de Hidalgo, Ouerétaro y Guanajuato, perviven la

tifundios hasta de 20 000 has., un poco menos de la superf'icie 

total de los minif'undios del Bajío. Considerando el promedio de 

hectáreas para las propiedades de más de 5 hectáreas, correspo~ 

(12) 
(13) 
(14) 

Cf'r. 
Véase mapa No .. 3-1 
CIAFARDINI, Horacio. "La Ref'orma Agraria y la Agricultura 
Mexicana: Intento de sistematizaci6n". En Problemas del 
Desarrollo. llEc. UNAM. No.11, México 1972 
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de a 67.8 has., por predio, en cambio para los minifundistaa es· 

de 2.1 has. 

A nivel de distritOs econ6mico agrícolas (ver mapa No. 3-2)_ 

existe una predominancia de superficie ejidal hacia el .s~r del 

Bajfo, siendo muy notorio en los municipios de Morole6n, Puebl.o 

Nuevo, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria (distrito Sur~Xll 

donde la superficie plana se encuentra interrumpida· en·gran par · 

te por la Sierra de Pinfcuaro y la Sierra de los Agus~inos(t5); 

laciones con sistemas de elevaciones y mesetas que interrumpen 

las planócies y presentan una menor calidad de suelos. Hacia el 

norte de la regi6n la predominancia de sup7rficie privada se v~ 

cula a las principales planicies a9rfcolas
0

de alta fertilidad, 

destacando entre ellas las de los municipios de lrapuato, Silaq 

Remita y Le6n (distrito Sur-V). 

Para los años de 1960 y 1970 la estructura agraria 

un. ascenso en el porcentaje de las tierra"' .eji.dale,,., ,.iendo:::d.,,; 

:48 •. 4% y 52.9% respectivamente, ésto considerando la dism_inuci'csn·~; 

de 44 685 hectáreas, la mayorfa de ellas ejidales, a causa de 

problemas de erosi6n. 

En 1960, el promedio de superficie por ejidatario fue de·'· 

12. 36 has., 1 o cua 1 1 e co 1 oca en ventaja con respecto ai 1 sector·· 

de los minifundiatas, pero todavía en gran desventaja con res

pecto a los propietarios privados cuyo promedio de superficie 

fue de 45.4 has., para 1960 y 42,3 has., para 1970. 

Los Gltimos datos censales señalan el promedio de la prqli~. 

dad privada sobre la ejidal, aspecto que se mantuvo siempre de!!,: 

de la apl icaci6n de la ley de la Reforma Agraria hasta 1970, 

(15) Cfr. Mapa 2-l~;pag.33 
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cuando ésta última alcanz6 ligeramente la mayor superficie en le 

regi6n. 

Existe también un proceso de pulverizaci6n·en la tenencia 

d_e la tierra, que genera una expulsi6n de poblaci6n del campo a 

_las ciudades y un acaparamiento de tierras por parte de los·gra_!!· 

des.propietarios, los cuales debido al fen6meno de arrendamien..:._ 

que a su vez incrementa el nómero de Jornaleros agrícolas, 

~jidales se da.el 

damiento de tierras (cuesti6n fuera de la ley) donde 

tarios s~n contratados como jornaleros por parte de quien arríe;!! 

da o, en muchas ocasiones, los ejidatarios que rentan sus tie

rras se dedican a trabajos de albañilería, jardinería y simila

res en las ciudades o, como obreros temporiiles en las industrias, 

En el mapa No. 3-3 se muestra una diferenciaci6n importan

te en el predominio de la propiedad ejidal en la región, prese~ 

ti~ de lrapuato hasta JcrEcuaro. La propiedad privada ~e conce~ 

_traen la parte occidental y en los municipios de Guanajuato 

All~nde. Esta diferenciaci6n est& vinculada a la 

--·· ----- -- productiva agropccu.:ir i a, siendo la primera parte de predominan-

_¡;i·a agrícola en tanto que la segunda refleja una mayor actividad 

pecuaria. 

Otra de las reformas y adecuaciones principales llevadas a 

cabo por el sector pGblico y que influy6 directamente sobre la 

producci6n fue la creaci6n de distritos de riego, hecho que pe~ 

miti6 un aumento importante en la producci6n agropecuaria y asi 

1 iz6 la acumulaci6n de capital en los espacios agrícoias benefi

ciados. En el Bajfo se conform6 el distrito de riego del Alto 

Río Lerma en 1933 y el de la Begoña en 1968, mismos que no s61o 

real izan obras de riego a base del cause de los ríos Lerma y la 
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Laja, sino también controlan la perforaci6n de pozos para riego. 

Los distritos de riego se encuentran integrados a través de un 

sistema de presas, ríos y canales, beneficiando principalmente 

a los municipios de Acámbaro, Abasolo, Cortázar, Huanímaro, Ir~ 

puato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Sai 
vatierra, Santiago Maravatfo, Valle de Santiago, Villagrán y Y!!. 

riria; Por parte del Distrito No. 11 •Atto Río Lerma•; y, Cela-

~ r~mnnfort, oor parte del Distrito No. 85 wLa Begoña•. (Vé~ 

se mapa 3-4). 

De 1940 a 1970 se real iz6 un aumento de casi siete veces 

la superficie irrigada en la regi6n, dándose el aumento más im

portante de 1940 a 1950, lapso en el que la superficie benefici"L 

da correspondi6 a 37 960 has., y 171 920 h~s., respectivamente; 

1 legándose a alcan:ar en 1970 las 209 663 has. Este aumento co

rrespondi6 al 4.3% de la superficie de labor en 1940, 14.7% en 

1950, 20.~% en 1960 y 24.7% en 1970; siendo necesaria la consi

deraci6n de que en 1950 se organizó la mayor superficie de la

bor en la historia de la regi6n; 1 169 224 has., la cual se re

dujo para el siguiente decenio en 321 188 has., lo que obedeci6 

a cambi~s en el uso del suelo al fortalecerse la ganadería e i~ 

crementarse el desarrollo urbano. 

Para el año de 1980, de acuerdo con los datos obtenidos del 

Informe Estadfstico de los Distritos y Unidades de Riego de la 

S.A.R.H., la superficie agrícola de riego en los distritos al

canz6 solamente 108 558 has., la mitad de las registradas en 

1970; ésto refleja el alto grado de desertizaci6n que está su

friendo la regi6n, el abatimiento de los mantos freáticos y la 

menor entrada de volúmenes de agua a través del río Lerma, rfo 

que está siendo deteriorado por el uso urbano del agua en la 

ciudad de México y en el Estado de México; además, su deterio-

-~ 
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ro se acentGa por la contaminaci6n que recibe de desechos indu~ 

triales de la refinería de Salamanca. (Véase mapa 3-5), cuyo a

nálisis se muestra a continuaci6n: 

Actualmente las posibilidades de extracci6n de agua se han. 

reducido considerablemente en zonas agrícolas pr6ximas a los. 

pr i ne i pa 1 es estab 1 ec i mi entos urbanos debido a 1 a sobre exp 1 ota·

c i 6n de los mantos acuíferos, quedando solamente en Purísima del 

Rincón y Cid. Manuel Doblado una reserva de acuíferos capaz de 

ser utilizada en la agricultura; la mayor parte del territorio 

cuenta con pocas re~ervas recomendables s61o para uso urbano. 

Los municipios local izados al norte de la regi6n se constj_ 

tuyen como fuertes demandantes de agua, au~que con menores posi 

bil idades de ser satisfecha tal demanda con agua de su propio 

territorio. 

Los efectos que provoc6 la implantación del sistema de ri~ 

go son de importancia:-En prim~r lugar generó una .. di.ferenci~

ción de espacios agrícolas, quedando en mejores condiciones ~

qu,1 los que se encuentran localizados entre lrapuato - Acámbaro 

y Pénjamo - Comonfort; permaneciendo los municipios del norte, 

oeste y este, con menores posibilidades de desarrollo agrícola. 

- Dentro del espacio bajo riego, del total de superficie i

rrigada el 49-9% correspondió a terrenos ejidales y el 50.1% a 

predios privados el 1970; por lo cual, no obstante de ser un á

rea de mayor predominio ejidal, se puede considerar que los ma

yores beneficios fueron los predios privados. 

- Incrementó la especial izaci6n productiva de varios munici
pios. 

3.2 La Estructura de la Poblaci6n como un Resultado de la 

Adecuaci6n Espacial .y la Demanda de Espacio. 
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Por su desarrollo hist6rico el estado de Guanajuato ha si

do uno de los estados del pafs con una densidad de 6blaci6n al

ta. Este hecho refleja un alto grado de integraci6n de los gru

pos y el medio que les rodea, por lo que el análisis de los da

tos de la población refleja la eficacia con la cual la sociedad 

ha adaptado las condiciones del espacio para la satisfacci6n de 

sus necesidades y el mantenimiento de su presencia y desarrollo. 

en el mismo. La extracción de materias primas de la naturaleza, 

asr como su transformaci6n, son la base para la generacl&n dela 

r i qu.eza materia 1 de 1 os pueb 1 os y en torno a e 1 1 os es como se~ 

ganiza el espacio econ6mico social; el aprovechamiento de esta 

riqueza depende en parte de la forma en que la población esté(!: 

ganizada y distribuida en el espacio. 

La dinámica poblacional del estado durante el presente si

glo ha presentado dos etapas principales en cuanto a su creci

miento: la primera abarca de i900 a 1940, cuando la revoluci6n 

de 1910 - 1921 dej6 como resultado un rompimiento en el ritmom 

·crecimiento de la población, marcando un descenso de la misma 

del 20.5%, para después lograr una recuperación ligeramente ac!!,_ 

·· I erada; 1 a segunda etapa se presenta a partir de 1940 donde e 1 

ritmo de crecimiento tiende a ser muy acelerado, provocando que 

en el lapso de 42 afios la pobl~ci6n se triplique. En la gráfica 

No. 3-2 se observa la evolución de la población en el estado, 

de la regi6n del Bajío y de los municipios que integran el co

rredor industrial de la región. 

La gráfica indica que el ritmo de crecimiento de la pobla

ción en 1 os tres espacios considerados ha si do muy si mi 1 ar a P<!:_ 

tir de 1940, fecha que coincide con la manifestación de los pr~ 

cipales resultados del proceso de reforma agraria en el estado, 

y cuando se inicia la etapa de desarrollo industrial del Bajío 
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bajo el modelo de sustituci6n de importaciones; se tiene asf un 

crecimiento absoluto en los tres espacios: triplicándose la po

blaci6n total del estado, superándose más de tres veces la del 

Bajío y, sobrepasando por más de cuatro veces ·la poblaci6n co~· 

rrespondiente a los municipios de la zona industrial. 

De 1930 a 1980 en la regi6n del Bajío el crecimiento de la 

pobJaci6n Fue en promedio del 12.8 % y se estima que para 1980-
1nnn --~-.~ ~~·. 1A n~ d (16) t _ --~•--:~- J_t n_:r~ __ 1n~n---~~~ .&.,,,.,,, ..... - - -- .... _.~ .... ,..... -~ .... - .... ·--·-·· --· .... ~J·- ·~·· .&.7->- -·--

casi el 80% de la ·poblaci6n estatal y para 1982 f~e del 90,16%, 

indicando con ésto y con el ritmo de crecimiento presentado an

teriormente que se ha dado una mayor concentraci6n de la pobla

ci6n en esta rcgi6n. 

El ritmo de concentraci6n de poblaci6n en la zona indus-· 

trial ha sido mucho mayor, pues ha pasado del 38 % de la pobla

ci6n total del' estado en 1930 al 56.68 % en 1982 y ocupando el 

cio la dinámica de la poblaci6n ha ocupado un lugar prepondera!!. 

te. 

Comparativamente, entre 1930 y 1982 las densidades de po

blaci6n muestran algunos Fen6menos de importancia: la presión 

de la población sobre el territorio aument6 hasta en 6 veces p~ 

sando de densidades de 20 a 91 hab./km. 2 , a densidades de 20 a 

660 hab./km. 2 Este incremento supera considerablemente el prome 

dio nacional (37 hab./km. 2 ), manteniéndose s61o dos municipios

por debajo de éste (Coroneo prácticamente no aument6 su densi

dad de poblaci6n y Ciudad Manuel Doblado la dupl ic6, pero no aL 
ca·nz6 a equipararse con 1 a mayor fa de 1 os mun i e i pi os), ést i ndj_ 

ca que Fueron los municipios con mayor expulsi6n de población. 

(16) Cfr. Guanajuato. New Railway Development Proyect l..!l ~ 
Mexican United Sl:ates. July 1983. Japan lnternational Coo
peration Agency-.-----
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La mayoría de los municipios duplicaron su densidad cam

biando de categoría en cuanto a importancia comparativa en la 

regi6n (v6anse mapas 3-6 y 3-7). Algunos municipios como Silao, 

Guanajuato, Romita no modificaron considerablemente su importall 

cia, lo cual indica un mayor equilibrio en el crecimiento de su 

poblaci6n. 

El ceeo de mayor importancia rcg:on~! h~ sido el de Le6n, 

.:d CW.:i ~ ~~ h.a. e~: üCü~U CúWü ~: iÜüt•; e; tJ; u ~Ull IUd)"O,... can ti Ciad y 

densidad de poblaci6n, pues pas6 de menos de 80 hab./km. 2 , a 

660 hab./km. 2 , debido al dinamismo industrial alcanzado y a las 

actividades colaterales a partir de éste. 

Estos cambios surgidos en la distribuci6n de la poblaci6n 

están ligados a los cambios en la actividad econ6mica de la mi,!!. 

ma. A partir de 1930 el porcentaje de la poblaci6n econ6micamell 

te activa dedicada a las actividades primaria~ ha manifestado 

cu.:.! 

·:t.ir de 1960, para originar un cambio completo en la especia·! iz2_. · 

ci6n productiva de la poblaci6n en la regi6n, pues de haber oc!:!. 

pado en 1930 el 76% de la P.E.A., para 1980 s61o abarca el 18%. 

·-Las actividades secundarias han mantenido porcentajes de ocupa..; 

ci6n de la mano de obra similares; no obstante, en números abs2. 

lutos ha crecido su poblaci6n, pues tan s61o en los años 1940, 

1960 y 1970 ha tenido un incremento notable comparándola con 

las demás actividades. las actividades terciarias han crecido 

constantemente, presentándose un proceso de terciarizaci6n de 

la P.E.A., sobre todo a partir de 1970 que llega a ocupar el 

59 % de la misma en 1980; cabe aclar~r que una gran parte de la 

poblaci6n está clasificada en el censo como "Insuficientemente 

especificada", lo que indica que se dedican a actividades educ2. 

tivas, servicios especializados particulares, en gran medida a~ 
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tividades que reflejan un importante subempleo en la poblaci6n. 

En la gráfica n6mero 3-3 se observa la evoluci6n que han 

seguido las actividades econ6micas realizadas por la poblaci6n. 

A nivel municipal este proceso de terciarizaci6n y subem

pl eo presenta porcentajes de 50 o más habitantes dedicados a e~ 

te sector; s6lo en los casos de Coroneo (44%), Jer~cuaro (39%),-

Morol cón (43%). Purfeima del Rinc6n (38%), Salvatierra (47%),. 

· ----Scú~t i a90 f.lgt"QvQt ;- ü (37%},, T~:-.::~:!~:=!!.::~ (13%) :'- Vur ¡ r ¡-=- .,(4f?~) ~·--e??: .------··--·,,:•• 

oontramos porcentajes menores al 50; por tanto, el análisis esP2_,· 

cial de la P.E.A. para 1980 reviste importancia para los secto

res primario y secundario, los cuales son los que aportan valor 

real a los productos regionales y los que ~ueden reflejar efec~ 

· tos de mayor importancia espacia 1 ; ésto sin restar• i mpo;-tanc i a 

a las actividades distributivas,como el transporte y comercio 

que ocupan el 8.2% de la P.E.A. regional. 

En el map~· n6mcrc 3-8 ~e ~ues~r~ •.~ relaci6n existent• en~ 

tre 1.a p·;[.A. de actividades primarias y la P.E.A. dé actrv'ida

des secundarias por municipios en la regi6n. La mayor parte de 

la regi6n cuenta con predominancia de P.E.A. primaria y en s61ó 

8municipios de la parte norte de la re~i6n y 2 del sur .la po-

··btaci6n tiende a especial izarse en las secundarias •. La parte 

sur de la regi6n prácticamente se especializa en actividades 

primarias, predominando casi por completo en doce municipios. 

En los municipios de predominancia industrial la poblaci6n 

se ocupa en gran medida en la transformaci6n de productos agro

pecuarios como fábricas de alimentos, bebidas, textiles y proc~ 

samiento de cuero para calzado; existen también industrias pro

cesadoras de productos derivados del petr61co, como fertilizan

tes, plásticos, productos químicos para la industria metalmecá-
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GRAFICA 3-3 

Evoluci6n de la Poblaci6n Econ6micamente Activa en• 

el Bajfo. 
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nica y alimenticia. Otra rama que destaca es la industria del 

vestido en San Francisco del R.inc6n. 

La P.E.A. regional correspondi6 en 1980 al 32% de la 

ci6n total considerando los subempleadas, y el 89 % de la 

estatal. 

Aunque las características censales de 1980 no peS:.mite'n ~~ 
tener datos que faciliten ia 

es para 1 a pob 1 ac í 6n en este 1 apso de desarro i i o i nciusfr i"a 

concentrac i 6n espacia 1 de 1 a pob 1aci6n, a 1 rev i sat• 1 os datos.det 

Sistema de Cuentas Nacionales de México(t7 ), en los cuales el 

Producto Interno Bruto Percápita del estado para 1980 es de 

$43 51ó.00, (equivalente al 68.6% del prom¡.dio nacional) s61o 8:~ 

estados están por debajo de Guanajuato. Puede concluirse que los 

beneficios obtenidos no han satisfecho las necesidades de la 

blac16n ya que el nivel de ingresos promedio para ese afio 

muy por rlAbAjo de tal cifra. (l8 ) 

(17) S.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales de México~ Enti
dad Federativa. 1980. México 1982 

(18) Para entender la relaci6n de distribuci6n en el sistema 
véase: Marx, Karl. "La relaci6n general entre producci6n, 
distribuci6n, cambio y consumo". En Elementos Fundamenta
les Para la Crítica de~ Economfa Política. S. XXI. Méxj_ 
~ 1982.- -
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3.3 Proceso de Sustituci6n de Importaciones, Desarrollo In

dustrial e Inicio de la Demanda de Espacio por parte del 

Sistema Agroindustrial. 

El proceso de sustitución de importaciones en México es o

tro elemento derivado de la política económica seguida por el 

estado mexicano para buscar el fortalecimiento del sistema caPL· 

talista en el país, tal proceso ha tenido repercuciones que han 

tt•<tnsformado ia reai idad económica del país y de .1.a regi_ó_n .. <f.t>I 

iajío. ~sta política responde a las ~ecesidades de integración 

de México a la División Internacional del Trabajo desarrollada 

en la evolución del sistema capitalista mundial, además de la·s 

características propias en los países inte~rantes del sistema 

durante el transcurso de la segunda guerra mundial. 

Los preparativos de guerra por parte de los Estados Unidos 

antes de 1939 imprimieron un carácter bélico a su economía, 11~ 

gando a descuidar elementos de carácter alimenticio• propician~ 

do así que ios paises del capitalismo periférico encontraran un 

i~portante mercado de productos agropecuarios en los.Estados U

nidos, siendo México uno de 1 os pr i ne i pa 1 es exportadores de··pr2. 

duetos agrícolas a éste país. Esto a su vez, favoreció la en~ 

trada de importantes industrias extranjeras en el territorio m~ 

xicano, que se dedicaron al procesamiento de productos agrope

cuarios para el mercado norteamericano. Después del conflicto 

bélico mundial, tal producción se tornó innecesaria para los 

Estados Unidos, por lo que se buscó una orientación hacia el 

mercado nacional. 

las diferencias desarrolladas en el sistema capitalista 

mundial ewcuanto a niveles de vida entre países desarrollados 

y subdesarrollados provocaron inconformidades en los países a

trazados que obligaron a establecer modelos de desarrollo occi-
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dentales en países subdesarrollados, tratando de evitar 

agudizaci6n de las diferencias en los niveles de vida y 

•entar la expansi6n de las relaciones capitalistas.de 

sobre estos países. El modelo llevado a cabo de 1940 a 1970~ lié_. 

mado"Desarrollo Estabili:ador", perseguía mantener 

to econ6mico alto en los países subdesarrollados a 

do 1 o que ésto i mp 1 i car<>; e 1 r'esu ! t.::do or i 9 i nó consecuenc 

_, .9at i vas. en cu~nt:n ~ d~=: ~:..:ü: ! dü.J ::.v~-¡ a i y ahondam-i e.nto·· de 1-~ 

pendencia. En el caso de México, la tendencia se di6 en base 

•crecer primero y distribuír después", bajo el esquema llamado 

•oesarrollo Compartido"; el cual, dicho sea de paso, tuvo 

taciones que buscaban también unn reafirmación ideol6gi~a ~e t~" 
1 "t. "d d d 1 E t d d 1 . . . : d 1 R 1 .6 · (I9) eg1 1m1 a e sao y e os pr1nc1p1os e a evo uc·1. n. 

' Se consider6 que el 

se en base a las actividades primarias del país y por ello se· 

.favoreci6. el desarrollo ·!ndust~:~! a .L. "" •• 
""i"c1ves ae 1 

tuci6n de importaciones. "En general para que el ~recimie~tci a

celerado de un sector (subsector o rama)~ influya en et creci~ 

miento global de la economía en forma importante es necesario 

que el tamaño de. dicho ::cctor sea significativo en relaci6n.cón. 

la .economfa en su conjunto•.CZP)Asf para 1970, el sector indus

trial se había convertido en el más dinámido de la producci6n 

nacional. 

El modelo tiene dos fases: 1) el proceso de sustituci6n de 

importaciones fáciles, refiriéndose a la producci6n de bienes 

(19) 

{20) 

Cfr. GONZALEz·s., Gl.oria. ~~Recientes !!!:!.!. Oesarro 
llo Social de México. llEc. México 1978. 
B'OLTIVINIK,-:Jul io y HERNANOEZ, Enrique. ªOrfgen de la Cri 
sis Industrial". En Oesarrol lo i_ Crisis ~!.!!.Economía M; 
xicana. Selecci6n de Rolando Cordera. F.C.E. México 1981. 
p. 448. 
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de consumo no duradero, donde se incluye el sistema agroindua

trial; y, 2) la austituci6n de importaciones difíciles, la cual 

i ne 1 uye produce i 6n de bienes intermedios, de consumo· duradero y.· 

bienes de capital. 

En el cuadro número 3-4 se observan las tasas de creci•ie~ 

··del producto interno bruto tanto de la economía en general. 

por sectores, y destaca c6mo e 1 sector industria 1 ha . _supe~ · , ,~: : ~ 

amp 1 i amente a otros sectores econ6m i cos •. Además, 1 a 1:>1~~.du~·- _,.,~';;;:'.: 

ion de bien s de consumo no duradero ha mantenido tasas de cr~ 

cimiento más o menos constantes, siendo la mayor en el período 

de 1950 - 1955, destacando también el período comprendido entre 

1960 - 1970. 

En particular para el estado de Guanajuato el crecimiento 

industrial es el siguiente: 

CUADRO 3-3 

1935 1950 1960 1970 .1.975 

Nci .• Establecimientos 301 3 557 4 495 5 365 5 224 

Personal Ocupado 8 860 21 397 20 999 54 441 46 597·· 

Fuente: Censos Industriales. 

Antes da 1935 ex i st f an sobre todo n101 i nos de tri 90 que sut;· 

.tfarí ·a las panaderías y pastelerías de las ciudades donde.esta-. 

ban instalados, así como molinos de nixtamal y torti 11.as proce-. 

sadoras del maíz. Después de esta fecha se instalaron importan

tes empresas trasnacionales en la regi6n de carácter agr~indus

trial que iniciaron a gran escala la demanda de productos afi

nes a su producci6n y con ello la demanda de espacio. 

De 1935 a 1970 el número de establecimientos creci6 17.8 

veces, el número de personas ocupadas aument6 6.1 veces y los 

mayores cambios en cuanto a cantidades están marcados por los 



CUADRO 3-4 

T~JllBll de Crecimiento del Producto Interno Bruto Total y por Sectores. 1930-1978. 

1930-40 40-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-7.5 75-78 

Producto Interno Bruto 3.9 6.0 6.5 5.7 7.1 6.9 5.6 4.1 

1. Sector primario 4.1 5.8 4.8 3.5 4-7 2.7 1. 7 3.3 

2. Minería -2.2 o.o 2.3 3.5 1.0 3.3 3.6 1.7 

3. Industria 4.4 7.4 7.3 7.6 9.0 9.2 6.6 6.3 

3.1 Petróleo y petroquím. 2.0 7.1 l. ó 14.0 9.4 9.6 7.5 13 .5 

3.2 Manufacturas 4.6 7.1 8.5 6.2 9.2 8.6 5.9 5.3 

3.2.1 Consumo no duradero N.O. N.O. 7.7 4.6 6.9 6.9 4.4 4.8 

3.2.2 Intermedio N.ü. N.ü. 9.4 9.4 10.2 ·~ ~ ~ A ... " "' 
J.V • / f ..... J• "7 

o 3.2.3 Consumo duradero N.O. N.O. - 13.:! 10.3 18.3 21.3 9.3 5.1 - --'·~-:: 

3.2.4 Bienes de capital N.O. N. D. 11. (, 7.4 14.8 9.9 4.2 5.4 

3.3 Construcción 5.2 10.0 5 . .'i 9.1 6.9 9.7 8.3 2.9 

3.4 Electricidad 8.8 5.7 (j. 4 12.2 13.0 14.1 8.6 8.3 

4. Sector Terciario 4.3 5.7 6.9 5.5 1.0 6.7 5.9 2.9 

Fuente: Julio Boltivinik y Enrique Hern.Sndc=. "Orí gen de la Crisis lndus"trial" j 

En Desarrollo ~Crisis de l1!, Economí L'"l Mexicana. 
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ñoa 1950 y 1970 • Para e 1 año de 1960 aunque hubo au111ento de e!. -

tab lec i mi entos el personal ocupado dis111inuy6 su valor en r.ele

ci6n a 1950, ésto indica un aumento mayor de pequeños 

mientos y un estancamiento en el crecimiento de los 9r~ndes es:-. 
tablecimientos industriales.( 2 l) 

Cueda clara la diferencia entre 1935 y 1950, período e~~~I 

,, cual se inicia el proceso de sustituci6n de importaciones,, pue_iÍ .. 

e 1 _cree i mi en to de! nl'.imePo de estab 1 ec i mi entos fue_ de 11_. 8_- _v.cces -_. 

-Y_ ..,, __ -de! ~:::-;:;.: ..... : 8upera más del doble. Otro hecho notable es·-

1 a disminuci6n tanto del personal como de establecimientos en 

1915, ésto será ligado a la etapa de crisis econ6mica en la 

cual entra el país a partir del año de 1973, unida a la crisi~ 

del modelo de Sustituci6n de Importaciones: 

3.4 Balance de las Actividades Econ6micas. 

A través de este balance se presentan los aspectos más 

levantes de las actividades econ6micas en l_a- re9i6n, -10 qt.:c 

comprender la organiz~ci6n econ6mica rispac~ai 

aspectos fundamentales. De todas las 

las actividades econ6micas son las de mayor 

maci6~ del espacio geográfico. 

Como actividad de gran uti 1 izaci6n espacial, la agricultura 

abajense ha ocupado la mayor parte del espacio agrícola -de-1 

estado. En 1950 (fecha cuando se disponía ya de datos_a nivel 

muni~ipal), ocupaba el 86.5 % del espacio agrfcola del estado 

con 1 515 377 has., de labor, tiempo en el que se di6 la mayor 

(21) El censo marca s61o 442 establecimientos con cinco o más 
personas ocupadas por establecimiento, siendo los otros 
4 053, de cinco o menos trabajadores. 
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ocupaci6n espacial agrícola éo la regi6n y en el mismo estado. 

Para 1960 (véase gráfica 3-4) la reducci6n del espacio a-

grícola fue considerable, tanto por la pérdida de suel~s· como 

por la emigraci6n de la poblaci6n a las ciudades, abandonán~ose 

suelos de baja calidad y generándose un proceso de reducci6n de 

1 a frontera agr r co 1 a, 1 1 egando a ocupar en 1970 840 000 has. De ·; 

hecho, por lo que presenta la gráfica, han existido dos 

di fer entes en 1 a superficie ocupada: cree i miento muy fuerte -d_c 

~ crecimiento está 1 igado al proceso de reforma agraria, la form~ 

ci6n de distritos de riego y el establecimiento de algunas em~ 

presas agro industria 1 es de gran importancia como: Productos de.I 

Monte en lrapuato y Nestlé en Lagos de Moreno. 

Las inversiones pGblicas aumentan sustancialmente ~n la 

construcci6n de sistemas de riego a base de canales, lo cual 

permiti6 que el área de riego fuera creciendo constantemente 

~hasta 1970, marcándo .. e un de,,.cens'o de ca,;i a la mitad 

-de ·1980 debido al período de sequía que azot6 al pafs y a los. 

problemas del uso del agua .del rfo Lerma~ S61o hasta hace .tres 

años las precipitaciones mejoraron considerablemente. 

De acuerdo con los datos de la Direcci6n General de 

mía Agrícola de la S.A.R.H. en su informe estadístico da 1983, 

I~ superficie de riego alcanz6 la mayor frontera de su historia· 

sobrepasando las 400 000 has. Uno de los factores influyentes 

sobre los registros estadísticos es el ciclo de lluvias abund~U 

tes que se presenta cada 11 años en nuestro país el cual influ

ye sobre los ciclos econ6micos agrícolas, pues a partir de 1950 

el ciclo se ha confirmado casi invariablemente: 1961, 1972 y 

1983, continuando hasta el presente año con un promedio de pre

cipitaciones bastante favorable. 
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GRAF 1 CA. 3-4 
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En relaci6n al tipo de cultivo en la tabla 3-1 ae presen

tan cifras que permiten hacer algunas comparaciones y percibir 

, e 1 cambio dado en 1 os patrones de cu 1 ti vo de 1 estado, 'para e 1 

período de 1936 a 1982: 

- En primer lugar destaca la superficie ocupada por el mafz, 

la cual represent6 para 1936 el 48.1 % de la superficie total 

de los 30 principales cultivos, en tanto que para 1981-82 s61o 

el 23.2 %; ésto implica un cambio en la orientaci6n de la pro" 

ducci6n, dejando de ser cada ve: más para cgnsumo humano y para 

suplirse por una producci6n agrícola orientada al consumo ani

mal. Gran parte del consumo de maf: se reali:aba en la regi6n 

pero, otra parte, se distribuía en el mercado nacional; a par

tir de esta reducción en la superficie ocupada y del crecimien~ 

to de la poblaci6n en la regi6n, el maíz abajense participa ca

da vez menos en el sistema de abasto nacional de granos. 

- En segundo, la presencia de sorgo, cultivo que no fig_uraba 

en el campo abajcnse en 1936 y que actualmente ocupa el primer 

lúgar en la superficie agrícola (28%), es destinado principal:

mente para el consumo animal, ya sea en forma casi directa o en_ 

combinaci6n con otros productos en alimentos balanceados. 

- Tercero, el mantenimiento casi igual de la superficie desti. 

nada al trigo, cultivo que ha tenido incrementos importantes en 

su producci6n por la aplicaci6n de! sistema de riego, maquina

ria y fertilizantes, pero que no ha variado en la tendencia de 

su producci6n, se destina en su mayoría a la producci6n de hari. 

nas para pan, pasteles, galletas, etc. 

Cuarto, la reducci6n brusca en el cultivo de frutales. En 

1930 a nivel de los JO ~ultivos más importantes, ocupaban 

285 421 has., el 35.7 % de la superficie ocupada, y en 1981-82, 

s61o fue de 5 136 has., el 0.8%. 
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TABLA 3-1 

SUPERFICIE OCUPADA POR LOS 30 PRINCIPALES CULTIVOS DEL 

ESTADO 

1936 
{HAS.) 

1981-82 

1. Mar: 380 046 1. Sorgo (grano) 180 363 
2. Durazno 95 837 2. Maíz 146 º.,., . --J. Trigo 90 284 3. Trigo 91 046 
4. Membrillo 46 320 4. Comino 61 015 
s. Aguacate 25 077 s. Alfa~fa verde .44"' 651 

, - ·6: ""-"''---- : .... 22 98! ó. GArbanzo (Forr.). 34 229 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19~ 

· ... 20. 
21. 

.. 22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
JO. 

••-.a• ..... ., ..... 
Guayabo 20 732 7. Frijol 13 439· 
Garbanzo 19 248 8. Cebada (grano) 10 486 
Li111a 13 419 9. Chile verde 6 557 
Per6n 11 491 10. Cebolla 5 878 
Manzano 10 984 11. Lenteja 4 786 
Granado 6 195 12. Tomat~ rojo 3 036 
Maguey (Mezcal) 4 804 13. Papa 2 618 
Per6n 4 624 14. Avena (Forr.) 2 568 
Higuera 4 878 15. Ajo 2 540 
Chirimoya 4 067 16. Zanahoria 2 078 
Chabacano 3 341 17. Zempoalxochitl 1 983 
Nuez 3 230 18. Espárrago 1 924 
Al1'alfa 2 853 .. ,._ fr: ___ _ \ 

1 795 .. ,. t"ldl- \'·v1·1 • J 

Maguey (Pulque) 2 853 20. Aguilcate 1 i\62 
Zapote blanco 2 699 21. Tuna 1 460 
Ciruelo 2 359 22. Fresa 1 375 
Caña Azúcar 2 180 23. Pastos 1 351 
Tejocote 2 072 24. Chile seco 1 237 
Chile seco 2 014 25. Tomate verde 1 227 
Camote 1 328 26. Chícharo 880 
Frijol 1 298 27. Durazno 840 
Limonero 1 168 28. Cacahuate 751 
Tomate 1 059 29. Girasol 740 
Cacahuate 1 034 30. Uva 710 

TOTAL 789 839 TOTAL 629 247 

Fuente: Censo Agrícola de 1936.S.E.N. e Informe Estadísti
co de Distritos y Unidades de Riego.D.G.E.A., 
S.11\.R.H. 

Elabor6: El autor. 



111 

- Quinto, el gran crecimiento de la superficie destinada a 1.a 

alfalfa, que de ocupar 2 853 has., p~s6 a ocupar 44 651 has., 

un incremento de más de 15 veces respecto a su superficie de 

1936~ colocándose como el quinto producto en importancia, el 

cual también es dedicado al consumo animal. 

- Por (í 1 ti cno, 1 a ·presencia de 1 a presa, e 1 espárrago y 1 os 

pastos 'cultivados,, reTiejan una dih~mtca dif~rente ari f¡: ::sr.:-·. 

-cu 1 tura abajen se, pues son productos de a i-Co va i Ór -comerc ¡·;,.--y 

que se orientan a los mercados extranjeros (fresa y espárrago); 

en e 1 caso de 1 os pastos proporcionan mayores fnd ices de ag.ost2.. 

clero para las áreas ganaderas, sobre todo a las destinadas a la_ 

producci6n de leche, como es en Valle de S~ntiago y Silao. 

la orientaci6n productiva del Bajfo está cambiando .severa

mente debido a las políticas actuales en el pafs, a la conve-: 

niencia real de los productores agrícolas y a la insuficiente 

~·d.i·~tribuci:6r\ de ia prodUcción agropecudrici t;:h ~: 'tt:i"'rito1ic.:n.:a-·· 

cional, tomando rumbo hacia el ·exterior y- dejando cada vez m.Ss··· 

su part i c i pac i 6n en e 1 sistema nac i ona 1 de abasto. Esto r.esp_on

de al desarrollo de una agricultura capitalista comercia-1 donde 

los productos para exportaci6n alcanzan ·altos rendimientos por· 

hectárea con un uso intensivo de fertilizantes y ma~uinaria a

grfcola, además gozando de una cierta prioridad en la distribu

ción de las cuotas de agua en las áreas de riego. Siguiendo en 

importancia están los productos forrajeros para el desarrollo 

ganadero intrarregional y el interrcgional (lagos de Moreno en 

Jalisco, la Piedad en Michoacán y las ganaderfas del Estado de 

Qucrétaro, principalmente). 

A nivel intrarregional la ocupaci6n espacial del suelo a

grfcola refleja una estrecha relación con la diferencia de a-· 

reas planas y montañosas, excepto en los municipios de Celaya y 
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Cortázar (véase mapa 3-9), los cuales aGn teniendo una eleva

ci6n volcánica importante han ocupado cada vez más su superfi

cie; pero en 1 a periferia de 1 a reg i 6n 1 as áreas montañosas son· . 

una limitante muy importante de la frontera agrícola. Destacan 

los municipios de Villagrán y Pueblo Nuevo 

la superficie municipal es agrfcola. En el mapa 3-9 se observa 

una diferenciaci6n del procentaje de superficie agrf.cola en fa. 

- ~egi6~# quedando 1 ri parte centrel co:::c o! ái"ea donóe;:existe 
-··-----· ·~---· 

mn!'n~ '-?'t! ~ :::::~:6t. cli:~ ¡;¡,¡.:;:-:.. j:la1•a dcLivióaCies agf..ícoí~.s-~·-~ lo cua·1--

aunado a la disponibilidad de riego en la mayor parte de esta~ 

rea, se tiene que laoptimizaci6n de la explotaci6n del suelo es 

de alto nivel. Por ejemplo, en Valle de Santiago es perceptible 

que el aprovechamiento espacial no permit~que los ctiltivo~ es~ 
tén muy alejados de las vías de comunicación, por el contrario 

casi inmediatamente terminando el terraplén de la carretera se 

tiene un cultivo; no obstante de que una parte del municipio se 

ve incursionada por la Sierra de Pi.nícuaro (véase mapa.1:'."-1):. 1'0!-

superf i c i e agr í co 1 a a 1 can;;:;a a ocupar e 1 68% de 1 a superf"i cie-~-t2. 

tal del municipio. Otros municipios que rebasan el 68% de la •!!. 

·perficie <Jgrfcola son Si lao, Sálamanca y Celaya, los cual~s"-·J'.,~2, 

cesan los productos en el mismo municipio a través de aorojndu~ 

tri as, algunos·. 1 os comercia 1 izan en 1 a regi 6n y otros 1 os env !.· ·· 
an a lrapuato, importante centro agroindustrial. 

3.4.2 Ganadería. 

En la entidad la ganadería toma cada vez más impulso, al 

grado de que una granparte de los cereales se están destinando 

al consumo animal y la superficie de alfalfa aumenta su impor

tancia. la ganadería guanajuatense se desarrolla en dos rtimbos 

principales: ganadería extensiva en el norte del estado y gana

dería intensivo en el Bajfo. Existen tres tipos principales d~ 



MAPA 

!2!!,_0" 

., .. 
FUENT.E• INECJl.I SPP. 
lllBUJO•BEllNAllDD TEHOPALA G. 

PORCIENTO DE SUPERFICIE AGRICOLA 

IOa9JO' 

1 

OCUPADA. 

•¡. SUPERFICIE 

D 19 A 31 

D . 32 A 4;; 

o 44 A 55 

Ll . 56 A 67 

~ . 68 A 79 

• 80 A 91 

FUENTE: CENSO AGRICOL.A 

GANADERO Y EJIRAL.. llHO. 

100° 

1 
ELABORADO POR EL. AUTOR. 



..... ~"-"' 

114 

ganado en el estado: el ganado Vacuno, destinado para leche, 

carne )' cuero; el ganado Porcino (sobre todo en el Bajfo del 

soroeste, ·aunque se extiende por todo e 1 estado), para la pro"'.' 

ducci6n de carne; y el Caprino, con producci6n de leche.y 

en su mayor parte desarrollado en el norte del 

su resistencia a las condiciones de los el ima.s 

el ganado Ovino 1•eviste importancia, aunque su 

~i~minuido considerablemente. 

la superficie de pastos en e 1 estado se ha mantenido a 1 re-,. · 

dedor de un mil16n de hectáreas, pero en el cuadro 

pueden observar algunos fen6menos int~rcsantes: 

CUADRO 3-5 

Superficie de Pastos en Guanajuato. 

Año 1936 1940 1950 1960 

Hectáreas 1 176 696 840 774 892 257 979 521 1 

Fuente: Censos Agrícolas, Ganaderos y .-.• .. ' . ·- -L:.J ~Ud t ~b• 

De 1936 a 1940 la superficie destinada a pastos 

1970 

096 635 

en un 29 %. debido a que se abrieron mayores áreas para.el .cul"'.' 

tivo, <23 ) de las 335 922 has., perdidas en la superficie ~e 
pastos, 265 000 aproximadamente pudieron pasar 

y las otras 70 922 fueron abandonadas por 

sonas del medio rural al medio urbano. De 1940 a 1970 se ha vi~ 

to un aumento progresivo en el área ocupada por los pastos, so

brepasando en el último año citado el mil 16n de hectáreas nuev~ 

mente. 

Aunque la mayor parte de superficie de pastos se desarro-

1 la en cerros, pueden ser válidos, a manera de ejempl ificaci6n, 

(23) Cfr. Gráfica 3-4. 
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los índices de agostadero de los años 1940 y 1970, para detec

tar el aumento en la producci6n ganadera. En 1940 fue de 3.0 
(24) . . . 

has./cabeza de ganado y en 1970 fue de 0.66 has./ cabeza 

ganado~ 2S) Esto se ve complementado por los datos de 1980 del 

Anuario Estadístico de 1 os Estados Unidos Mexicanos, <26) donde se 

indica que e 1 número to ta 1 de cabezas de ganado para e 1 estado~·· 

de Guanajuato fue de 2 326.000, siendo que para 1970 se tenían 

1 653 583 (-coneiécr;:;ndo en los dos años s61o el ganado vovino, 

En relaci6n a la superficie de pastos ocupada en el Bajío, 

la superficie de pastos en cerros en 1970 correspondía al 36.2% 

de la superficie destinada a las actividades primarias, para,:~ 

pastos en llanuras s61o era del 4.7%. la proporci6n de pastos 

es bastande elevada, principalmente para el área de cerros ya 

que del total estatal ocupa el 55.4% de este tipo de superficie 

cubierta por pastos, en cambio para llanuras es el 40.2% del t2. 

tal PS~ete!. T~!cs cifi,~ti r~flejan que fa u~il i~a~_i6n- espaci¿I 

·por parte de la ganadería es de gran importancia, aunque compa

rativamente con la agricultura, los beneficios son menores. 

A través del mapa 3-10 se puede analizar la importancia g~ 

nadera del Bajío en cuanto al ganado vacuno, porcino y caprino 

en conjunto. Destacan los municipios de le6n y Pénjamo, los cu~ 

les tienen la mayor importancia ganadera de la re9i6n y ocupan 

un lugar sobresaliente a nivel nacional; el municipio de Le6n 

se es pee i a 1 iza en ganado vacuno conformando 1 a pr i ne i pa 1 cuenc_a 

lechera de la regi6n junto con los municipios de Silao y Romit& 

~demás destina el cuero del ganado a la industria zapatera y t~ 

(24) 
(25) 

(26) 

Tomando en cuenta todos los tipos de ganado. 
Tomando en cuenta s61o el ganado Vacuno, Porcino, Caprino 
y Ovino. 
S.P.P. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexica
~· 1980 
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labartera; Pénjamo se especializa en la producci6n de ganado 

~orcino, llegando a ser el área de mayor producci6n de puercos 

en el país y a nivel mundial: forma con el municipio de la Pie-

dad Mi choacán y la Ba.•ca de Ja 1 i seo, 1 a pr i ne i pa 1 . zona product2, 

ra de puercos para el mercado nacional. Aunque la especializa~ 

ci6n es marcada en los dos municipios, el número de cabezas de 

ganado en los tres tipos considerados, es alto; por eso ~u pri

mer 1 ugar en e 1 desarro 1 1 o ganadero. Esta pos i e i 6n 1 es facJ 1 ita .... ~.:::' 

la orientaci6n comercial de la producci6n, pues la producci6n 

de leche y carne, sobrepasa las "necesidades" del municipio~27 ) 
mayormente para Pénjamo que para le6n, debido a su concentra

ci6n espacial de la poblaci6n. De hecho las tres primeras cate

gorías marcadas en el mapa, muestran un potencial ganadero que 

les permite orientar la producci6n con fines comerciales a ni

vel regional. Pénjamo dedica la mayor parte de su ganado a la 

producci6n de carne, colocándose en el principal productor de 

Guanajuato, Allende y Comonfort destacan por la cantidad 

de ganado caprino, destinado en su mayor parte a la producc~~n 

de leche, la cua·1 es proces<id<i en Celaya, Salamanca e lrapuato 

para la obtenci6n de quesos y dulces. También estos municipio~ 

cuentan con importantes números de cabezas de· ganado v"acuno, da!!,. 

tinado a satisfacer las demandas de las ciudades del corredor 

industrial y de la ciudad de Guanajuato. 

Otros municipios como Ciudad Manuel Doblado, Abasolo, VaHe 

de Santiago y Salvatierra, funcionan como complementos de las 

cuencas lecheras o productoras de carne: Ciudad Manuel Doblado 

tiene importantes volúmenes de producci6n de leche de vaca y de 

(27) Sin olvidar los problemas del poder adquisitivo de la po
blaci6n. 
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cabra; Abasolo tiene una elevada producci6n de carne de puerco; 

Valle de Santiago y Salvatierra m6s o menos mantienen un equill 

b.r i o entre 1 os tres ti pos de ganado, formando centros de di strj_ 

buci6n de leche y carne para los municipios aledafios (el prime

ro envía gran parte de su producci6n a Salamanca y el segundo, 

envía también parte de ella a Cclaya.) 

Las tres últimas categorías reflejan una producci6n que dL 
ficilmente alcanzaría niveles comerciales fuera de los munici

pios) por tanto, el comercio que pueden realizar se con;idera 

de carácter local. Y propiamente para la última categoría, una 

producci6n de autoconsumo. 

En cuanto a las otras actividades primarias su porcentaje 

de ocupac i 6n espacia 1 es muy reducido a 1 i gua 1 que su i mpor.·tan

c i a econ-omica. S61o en lo que a avicultura se refiere, la pro

ducci6n de carne de ave cubre cerca del 20% de la producci6n de 
·. (28) 

carne estatal, teniendo un mercado local y en algunas ocasi~ 

nes alcanzando el mercado de la ciudad de México. 

La actividad apícola se encuentra diseminada por todo el 

··· .e~tado, sirviendo como apoyo a la economía familiar •. La activi

.dadpesquera s61o se desarrolla en el lago de Yuriria con fines 

.4e apoyo.ª la economía familiar, pues los volúmenes de captura 

son muy bajos, y que dependen de la intensidad de las 1 luvias, 

además, de que la laguna está sufriendo un proceso de deseca

ción intenso. 

La. exp 1otaci6n foresta 1 en e 1 Baj ro casi no se rea 1 iza, ti~ 

ne mayor importancia en el norte del estado aunque con bajos v~ 

1úmenes de producci6n maderera. La producci6n estatal de madera 

(28) fuente: S.A.R.H. Producci6n de Carnes por Especie Ganade
ra. 1980. Cifras Preliminares O.G.E.A. 
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se destina a los mercados de las ciudades industriales y a man~ 

ra de autoconsumo en las poblaciones pequeñas. 

3.4.3 Industria. 

Consider-ando lo establecido en el apartado del proceso de 

su~tituci6n de importaciones, el crecimiento industrial del Ba

jío de 1935 a 1970 fue de 17.8 veces, generando que la produc~ 

ci6n i11dustrial alcanzara mayor valor de producci6n_que .Ja:.a~r2.-· 

pecuaria y se convirtiera en la actividad más dinámica en la r~ 

gi6n hasta la fecha. De 1970 a 1975 se registr6 una baja en el 

número de estab 1 ec i mi entos i ndus'tr i a 1 es debido a 1 a crisis eco

n6m i ca sufrida por el pafs, la cual respondi6 en gran parte ala 

crisis del m~delo de sustituci6n de importaciones. Esta crisi~ 

reviste importancia porque, en forma violenta, establece la pr2. 

porcional idad entre los distintos sectores o ramas de la produ~ 

c i 6n; es decir, a través de e 1 1 a 1 as empresas pequeñas con me·n2. 

res inversiones d~ capitc! y ·menor Cdpacidad produc~iva ~•sap~~~ 

recen, pa~a dar paso a una mayor expansidn de las grandes empr~ 

sas. 

la distribución de establecimientos_ industrlale~ en 1975 

permite hacer una jerarqu i zac i 6n de 1 a industria en e I Baj ro por. 

número de establecimientos, detectándose así la importancia del 

sector en la regi6n.(Véase el mapa No. 3-11). 

Destaca el municipio·de le6n con 133 establecimientos de 

los cuales el 35.7% corresponden a la industria del cuero y el 

calzado, cuyo valor de producci6n industrial aportó el 59.7% 

del valor de producci6n industrial bruto del municipio, colocáu 

dese como una de las principales industrias del estado; ademá$ 

la industria zapatera de le6n produce el 40% del calzado del p~ 

fs y ofrece empleos a más del 50% de la mano de obra empleada 
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en esta industria. la mayor parte del calzado se produce por el 

20% de los establecimientos industriales (85% del total), indi~ 

cando el alto grado de tecnificaci6n de las grandes fábricas, !. 

demás de la creciente especial izaci6n de la mano de obra que_·o..: 

cupan; por ej emp 1 o, en 1 a fábrica de ca 1 za do O i ngo, se requ i e-.. 

ren alrededor de 110 movimie tos o pasos diferentes 

ducci6n de un par de zapatos, por lo que 

·ducci6n de un s61o tipo de z patos una cantidad de personas si-
. 1 1 • d d l b . 6 <29> • , 1 ·.6· . m1 ar a numero e pasos e a orac1 n. n::, en ~o n se 

'"--· cup6 casi el 9.4~ n~ •~ P.~.A e~!:~"t.::! ~cd!cg.Jv a ..,tiota aciivi 

y el 68.3% del personal de 1~ industria de León e~tuvo ocupado 

en las fábricas de cuero y dt calzado. 

le6n destaca también en la curtiduría con el 51.4% de la 

producci6n nacional, ocupand e! !"'("ime1•. _lugar en establecimien..; 

tos industriales (47% del to al nacional). 

Otras industrias de impcrtancia en el municipio mencionado 

son: la alimentaria que ocup el 33% de los establecimientos~i~ 
• i.. • · , • ' 
.~ m~~d•tt•ecanrca que se ha venido desarr,; 1.1 éindó e~~-

- los Glti~o• afiós en la fabri ación, 

quinaria; la del cart6n, sir iendo de apoyo a la 

tera en ia fabricaci6n de cajas para zapatos; la 

hule, la cual .,.,td leniendo una importante demanda por parte 

la industria zapatera; la edi orial, la texti 1 y la minerometa~ 

IGrgica en menor importancia. 

El segundo municipio en importancia industrial es 

(29) En una visita real izada a la fábrica de Le6n, se nos indL 
c6 que la planta contab1 con 900 obreros y empleados apr~ 
ximadamentc. Actualment es la principal fábrica de calz~ 
do para nifio. 
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el cual cont6 en 1975 con 480 establecimientos, de los cuales, 

el 51.8% correspondieron a la industria alimenticia en una gran 

diversidad de ramas, entre el las; empacado y enlatado, produc

ci6n de mermeladas, congeladoras, embutidos, molienda de trigo·. 

Además, está teniendo una diversificaci6n importante a través 

del corredor industrial que le une con la ciudad ~e Salamanca, 

en el cual se han establecido fábricas que procesan productos 

derivados de la rcfinaci6n del patr61~o- f.n m~nor importancia 
...J .... -•.c.- .... :--- ... --J'!4.--'!-f -
.... _ ....-·---·---~ .1 ~- ........... ·-· •·. 

Celaya ocupa el tercer lugar presentando 41~ establecimien 

tos, existe una diversificaci6n amplia entre las industrias, de~ 

tacan: la alimenticia (46.6%), la metalmecánica, la textil y la 

del hule y plásticos. Celaya presenta impo~tantes nexos con las 

industrias de Ouerétaro. 

Salamanca con 204 establecimientos ocupa el 4~ lugar en i~ 

portancia, destacando por la industria petroqufmica básica, que 

surte a ia región centro occidente del pafs de materias deriya~ 

d~s del petr61eo; también por la producci6n de fertili~ante~ y 

herb i e idas agr r co 1 as para 1 a reg i 6n a través de F ert i mex •. Otras 

industrias presentes en el municipio son: la de alimentos bal~n 

ceados, enlatadoras y empacadoras de productos agropecuari~s, 

etc. 

Debido a la importancia de Pemex en cuanto a distribuci6n 

de derivados del petr61eo, el gobierno federal ha dispuesto im

portantes cantidades de dinero para la ampliaci6n de la planta 

y el tendido de duetos para la distribuci6n de productos a Gua

najuato, Oucrétaro, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Aguas-
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calientes, San luis Potosf, Zacatecas y Ourango.(30) 

Siguiendo el impulso del desarrollo industrial, la 

t~ demanda de energía eléctrica, ha obligado al gobierno· f_ede..;. 

ral a la construcci6n de !a planta termoeléctrica en Salama~~a; 

con capacidad de producci6n de 630 000 kwts., contando-con 

unidades termoeléctricas y una de turbogas; en 1978 se 

yeron dos unidades más alimentadas por combust61eo y 95'1"', au~en_ 

'tando la capacidad de 300 000 Kw. Existe otra plantate~moelé~ 

trica más antigua en la ciudad de Celaya que genera 

Con ésto se lleva a cabo la distribuci6n del fluido 

través de casi 4 000 Kms., de longitud de líneas, con subesta

ciones urbanas de abasto de energía tando a la industria como 

~otro tipo de usos en 1 407 poblaciones, ~ue constituyen un 

29.1% del total del estado.(3l) 

(30) 

(31) 
(32) 

las 61timas cifras registradas en 1979 en el sector 

muestran los siguientes datos:(32 ) 

CUADRO 3-6 

Plantas en servicio: 93 

Capacidad cl,ctrica instalada (Kilowatts): 1 015 332 

972 375 Clase de servici~: P6blico 

Privado 42 957 

Tipo de planta: Hidráulica ,, 
3 877 

Térmica 1 011 455 

Existen municipios que cuentan con 100 a 200 establecimien. 

Para 1981, Pemex canal iz6 
do de Guanajuato. VElAZCO 
no - Guanajuato, 1981. 

$2266.9 mil Iones hacia el esta
lbarra, E. 11 Informe de Gobie~ 

5.P.P. El Sector Eléctrico En México. 1980. 
Fuente:""An~ Estadfstico~e los Estados Unidos 
~ 1980 S.P.P. México 1982 ~ ~-

Mexica-
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tos industriales, presentando menos diversificaci6n en ellos .y 

variando su especializaci6n de acuerdo a cada municipio. S61o 

conviene destacar al municipio de Guanajuato donde se desarro-. 

lla una importante indistria minerometalúrgica, el cual es uno 

de los principales productores de oro y plata del par •• l 33JEri~ 
tre las empresas importantes destacan: La Sociedad CooperativéL .. 

Minero-Meatalúrgica Santa Fe de Guanajuato, La Compañía Minera. 

del Cubo y la Compañía Minera las Torres. 

La mayor parte de los establecimientos industriales corre~ 

ponden a la categoría del sistema agroindustrial. 

A través del mapa 3-12 podemos determinar la importancia de 

la industria por municipio de acuerdo al v~lor de su produccí6n·' 

y, corroborar a la vez, con el mapa 3-11, la jerarquía espaciál 

de la industria en la regi6n. Le6n y Celaya se presentan c9mo 

los principales centros de producci6n industrial, siendo el prL 

mero el más importante. lrapuato a pesar de .. contar con .el .segu!!;:·· 

do lugar en establecimientos industriales ocupa el cuarto en 

cuanto a valor de producci6n y, Salamanca aunque ocupa el cuar~ 

to lugar en número de establecimientos alcanza el tercero 

1 or de produce i ón por 1 a e 1 aborac i ón de productos der i v.ados de 1 

.Petróleo. 

Municipios como Pénjamo, San Francisco del Rincón, Guana

juato y Salvatierra presentan un equilibrio entre el número de 

establecimientos y el valor de producci6n. En cambio Silao, A

l lende, Valle de Santiago, Acámbaro, Apaseo el Alto, Morole6n y 

Uriangato, aún de contar entre 100 y 200 establecimientos, el 

valor de producci6n es menor comparado al de los municipios an-

(33) En 1983 se produjeron 1793 Kg. de oro y 189 782 Kg. de 
plata. Cfr. AVILA, Héctor. Loe. Cit. 
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teriores. Esto nos indica que el tipo de establecimientos varfa 

de un municipio a otro en cuanto a capacidad productiva (algu

nos establecimientos son de grandes dimensiones pero la mayoría 

son pequeños); también se da un caso especial en Villagrán que 

cuenta con menos de 50 establecimientos, pero alcanza una pro~. 

ducci6n de más de 130 millones de pesos, por la presencia de i!!!, 

portantes establecimientos agroindustriales, com~ Campbell's de 

México. 
.,,.,.-

A 4-,. ~ • • 
.• :::- ¡ ;,,- • uaoes Terciarias. 

Como resultado de la dinámica productiva de la regi6n, el 

aumento de las actividades terciarias ha transformado en gran 

medida el panorama económico del Bajfo, a través de le integra·~ 

ci6n del territorio por medio de las carreteras y caminos pavi

mentados principalmente, y por el aumento en el n6mero de esta

blecimientos comerciales dedicados a la distribución de los pr~ 

duetos regional, nacional e internacionalmente. En la actual i.~ 

dad ocupan ! e :::;:¡;.·e; parL'e de 1 a P. E. A. y aportan el m<?yor por-:· 

.cént•Je de producto interno bruto de la región. 

El aumento en las actividades terciarias se ha dado a par~ 

ti r de 1 decenio de 1 os cuarentas, después de 1 estab ! ec ·¡mi en to· 

de importantes industrias transformadoras y la ap! icación de sii!_' 

temas de riego en la agricultura, que incrementaron considera~ 

blemente la producción. El sistema de censos nacionales no per

mite determinar con claridad las caracterfs~icas de la evolucion 

de las actividades terciarias en forma conjunta, sin embargo pcr 

separado se pueden hacer algunas indicaciones importantes. 

3.4.4.1. El transporte como una actividad integradora del e~ 

pacio registró un cambio vertiginoso de 1940 a 1950 que a tra

vés del siguiente cuadro podemos observar: 



Empresas 

Unidades 

Capacidad 

Pasajeros 
transportados 

Ingresos en 
pesos 

Egresos en 
pesos 
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CUADRO 3-7 
Volumen de Trransportaci6n en el Bajío 

1940 - 1950 

Camiones de Pasajeros Camiones 

1940 1950 1940 

21 371 7 401 

69 530 11 546. 

1 709 (Pasa~!iL 12531 (Tons.) 44 .16. 749 
ros) 

766 821 13 609 470 Tons. 8 146 2 543 100 
Carga 
trans. 

374 917 21 986 069 75 259 18 264 

270 140 14 630 921 61 433 12 

Fuente: Censos de Transportes 1950. S.E.N. 

De 1 os ti pos de transportes e 1 de carga ti ene un aÜm~nt.; .. :. 

proporcional mAs grande aunque con menores ganancias, pero re

Tleja la necesidad de transportar carga agrícola hacia las in

dustrias y los centros de comercial izaci6n. 

De 1950 a 1975 los cambios en el incremento del servicio 

no han sido tan bruscos pero fueron constantes, s61o en cuanto· 

al número de empresas hubo una reducci6n debido a los procesos 

.de central izaci6n y concentraci6n de capital que se dan tambi~n 

en este ramo; las características del transporte en 1975 las p~ 

demos ver en el siguiente cuadro: 

Fi)CULTAD DE flLOSOFIA Y LE!r.llS 
COLEGIO DE GEOG!<AFIA 



CUADRO 3-S 

Tipo Número de Número de Personal Rcmuncruciones+ Total de Total de ingresos 
empresas vehículos activos+ brutos total es+ 

Total 728 4 093 6 548 134 760 434 917 750 710 

Urbano 94 525 623 15 352 so 482 68 729 

Suburbano 162 225 319 2 554 22 758 19 283 

Foráneo 32 854 2 100 84 264 136 720 393 635 
Sitio y Turist. 180 1 262 1 402 84 236 

Escuela 4 5 10 100 390 644 

54 67 99 638 4 796 6 497 
Product.os 
Especia 1 i :.:idos 51 186 228 ó 932 39 421 42 041 

Carga Gral. 151 969 l 767 24 920 180 350 135 635 

Fuente: VI 11 Censo de Transportes y ComunicJcioncs 1976. S.P.P. 

+ Miles de pesos 
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De los datos expuestos en el cuadro anterior destacan.los 

tipo de transporte foráneo y de carga en general. El primero se 

desenvuelve con características de alta capital izaci6n permi

tiéndole tener altos altos ingresos; s61o existen 32 empresas 

en el estado, pero manejan el mayor número de la P.E.A. de 

transportes terrestres, así como el 52 % de los ingresos brut.os. 

totales de esta actividad. Esto implica la impórtancia que tié-" 

ne el movimiento d6 personas en !a ragi6n, por !o que e! góbic~·-

no f'ecierai y ei gobierno de¡ . . . ,. . . . . '·-··-esl...aou t::Sl..cttt uu~(.;at1ov a• '-'~•·uot...1vdb 

de soluci6n al transporte de ~ersonas en la actualidad y para 

el fururo pr6ximo; por ejemplo, se sol icit6 un estudio a una 

compañía japonesa (Japan lnternational Cooperation Agency) p~ra 

desarrollar un sistema de transporte que planteara una alterna~ 

tiva de soluci6n al transporte del corredor industrial del Ba

jío, ya que esta área es muy transitada no s61o por movimientós 

de poblaci6n interna del estado, sino por poblaci6n procedente 

de varias partes de la república a través de. la carretera p8n~~ 

mer.icana cuyo paso es el Bajío, aunque no necesariamente su ·dei 

tino. La alternativa presentada por la compañía se trata de un 

s·i stema de tren e 1 éctr i co de a 1 ta ve 1 o"c i dad que funcionar fa má.s 

eficazmente que el auto transporte interurbano, uniendo nueve 

municipios: Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Villagrán, Sal~ 

manca, lrapuato, Si lao, Le6n y San Francisco del Rinc6n. El cr~ 

cim)ento de poblaci6n en estos municipios es muy alto y las ne

cesidades del corredor industrial muy amplias, por tanto, se 

considera que en base al incremento de poblaci6n esperada en 

tal corredor se puede implementar un sistema de transporte como 

éste, además se facilita por la accesibilidad geográfica para 
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su d 11 t
, . (34) esarro o. ecn1co. 

El segundo tipo es transporte de carga en general, el cual 

ocupa el segundo lugar en el número de vehículos, el primero en 

total de activos y el segundo en ingresos brutos totales. Este. 

tipo de transporte desplaza importantes volúmenes de productos 

agropecuarios en la regi6n, junto con algunas empresas de tran~ 

porte especial izado. El lugar que tiene sigue reflejando la im- ·~: 

portancia de la integraci6n territorial para Ja dinámica ororlu~ ·~-~ 

tiva regional. 

Los indicadores anteriores se encuentran complementados 

con 1 a infraestructura desarro 1 1 ada por e 1 gobierno esta.ta 1 y 

federal para el desarrollo del transporte r de las empresas 

ñas de estos servicios. En el cuadro 3-9 se muestra la densidad 

de caminos en el estado. 

El Bajío es una de las regiones medias más comunicadas del 

.Pais, cuenta con un ki16metro d~ ~erretere e c~m~no por c~<ld· ., 
4.8 kms.- En la actualidad se llevan a cabo·obras de ámpriáción·· 

en carreteras del corredor industrial que vinculan a Le6n con 

Siláo, lrapüato, Lagos de Moreno; y algunas hacia el su~ como 

lrapuato-Abasolo y Salamanca-Val le de Santiago. 

El transporte ferroviario no ha tenido cambios sustancia

les desde que se instaló en la regi6n en época del porfiriato, 

prácticamente se mantienen las mismas líneas trazadas desplazau 

do carga agrícola, minera, petroquímica, fertilizantes e insec

ticidas. 

(34) 

El transporte aéreo es de importancia reducida, contando 

Guanajuato. ~ Rai I~ Development Proyect lu the United 
Mexican States. July 1983. Japan lnternational Agency. 
(JICA). 
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con s61o dos aeropuertos nacionales y nueve aer6dromos. Entre. 

6stos s61o el de le6n destaca en el transporte de personas y el 

d.e 1 rapuato, en algunas cargas de productos agroindustriales 

que se comercializan hacia Europa y los Estados Unidos por 

dio.del aeropuerto internacional de la ciudad de México. 

CUADRO 3-9 

-·Tongitud, Capa de Rodamiento y Clase de Carretera,,;·: 'i<.ms·;· 

Carreteras principales 

longitud total 1 351 Kms. 

Pavimentadas 1 351 
Carreteras secundarias 

longitud total 2 167 
Terracerf a 71 
Revestidas 1 284 

f'c;v i mritt'tüd~:; 812 

-Caminos vecinales, locales o· ruro. (es· 

longitud total 2 747 
Terracerf a 983 

.. .. . 

Reves.tidas 1 .747 
Pavimentadas 17 

longitud total de carretera·s y caminos 6 265 

Fuente: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Me~i~a
nos. 1970. S.P.P. 

3.4,4.2 Comercio. Como esta actividad completa el ciclo 

de producci6n, al haber un aumento en los voldmenes de produc

ci6n también se requiere un aumento en los sistemas de comerci~ 

1 izaci6n. De 1940 a 1975 el incremento en el ndmero de estable

cimientos comerciales fue de 25 veces y el personal ocupado cr~ 

ci6 10.S veces. Esto indica la importancia adquirida por la ac-

.--' 
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CUADRO 3-10 

Evoluci6n de los Establecimientos Comerciales 

No. de Establecim. 

_Personal 

1940 

815 

3 833 

1945 

3 497 
7 850 

1955 
6 009 

13 657 

1960 

9 677 

18 704 

1975 
20 505 

40 441 
Fuente: Censos Comerciales y de Servicios de los rcspecti~ · 

vos años. 

El mayor número de establecimientos y de personas corres

ponde a locales que ocupan de una a cinco personas. Los locales 

comerciales de mayor empleo s61o ocupan para 1960 por ejemplo, 

~I 4.4 % del total de establecimientos y ei 75.9 % de la P.E.A. 

en esta rama, hecho que permite detectar la concentraci6n que 

se da también en esta actividad. 

A ·nivel espacial la actividad comercial presenta caracte-

. rísticas importantes que reflejan el dinamismo del ciclo:':de,_Pr!?:;· 

:·ducci6n e;., la regi6n. En el mapa 3-13 se nota una coexiste.ncia 

,de mun.icipios con poco valor de ventas junto con. municipios.de 

jita ¿omcrcializaci6n. Destacan en la regi6n Le6n, C~laya ~

puato por su importancia comercial a nivel intrarre9ional,_ in-

-. terreg i ona 1 .e i nter nac i ona 1 t Le6n en 1 a venta de ca 1 za do,. pi e"-· 

les y· algunos productos alimenticios; Celaya ~. lrapuato ~n pro~ 

duetos agroindustriales, maquinaria y refacciones, entre otros. 

La .diferencia comercial de estos municipios con el resto de la 

regi6n es muy grande, entre los tres generan casi el 50 % del 

valor total de la producci6n comercial izada. 

"Municipios como Guanajuato, Allende, Salamanca, Cortázar, 

destacan por su nivel de ventas en los ramos alimenticio, de b~ 

bi das, materia 1 es de construcc i 6n, refacciones y accesc•r i os, d,!!. 
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bido a su participación en las labores industriales de la re

gión. 

La mayor parte de los municipios real izan sus transaccio~ 

nes sobre la compra y venta de alimentos, bebidas y pro~uctos ~ 

gropecuarios para consumo animal; con menor importancia en re

facciones, materiales de cosntrucción y otros. 

Cabe mencionar la existencia de 6 municipios cuyo valor de 

·- '-- v .. nt:,. ...... muy reducido. corroborando su .poco desarro 1.1 o produc-'. _____ · 

tivo, así como el destino de autoconsumo de su producción. 

Las formas de comercialización son muy variadas por la in~ 

gerencia de varios sectores en la región: así .:tenemos la preseu 

~ia de importantes organiza~iones comerciales que controlan la~-~ 

producci6n de alimentos fijando los precios de compra, asf co~ 

mo organizaciones extranjeras con representantes en la regi6n 

(Brokers);(JS) hay cámaras industriales y comerciales que proc!!_ 

ran controlar. la comercial izaci6n de algunos productos, por e~. 

:·jemplo: la Cámara de la Industria del Cal::cado en Guanajuato-. Qi::_c_ 

ganizaciones paraestatales como CONASUPO no tienen la misma im~ 

-portancia, puesto que la comercial izaci6n de los granos genéral 

~ente los hacen en forma directa los productores con las agroiu 
. - . 

-dustrias o con los mercados locales, por ejemplo, en el caso· 

del trigo, la mayor parte es vendido a los molinos existentes 

en las ciudades los cuales destinan su producci6n a panaderías 

y pastelerías principalmente, entre el las están las galleteras 

y fábricas de pan como GAMESA y SIMBO. 

Adem&s de lo expuesto en el mapa 3-13 sobre la importancia. 

comercial de los municipios de la regi6n, es preciso se~alar que 

existen municipios con la orientaci6n (&mbito comercial) de 

Vease el interesante planteamiento de Ernest Feder, Loc.Cit. 
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su producci6n hacia la satisfacci6n de su mercado local, hasta 

municipios con alcance internacionales. Por ejemplo, Pénjamo a 

pesar de registrar importantes vol6rnenes de producci6n de sorg~ 

su producci6n en su mayoría es comprada por los mismos pordicul -

tores de 1 municipio; en a 1 gunas ocac iones 1 os productores agr. r
co 1 as, los porcicultores e inclus~ los de industrias de alimen~ 

tos balanceados, establecen nexos entre sí que les permiten ci~ 

cul~r-~us. productos e menares costos que si lo hicieran e~ for~ 
- - .. (~6) .... _..,··~·::;;_ 

"'=- ···! nd~~::::-:cl ! :::.nt~ ~•· ü~ gúu i ""ª~ i unes separadas • .. - - " Utro ni ve 1 es 

el de difusi6n regional, cuyo ejemplo característico ca el de 

Salamanca por la venta de ferti 1 izantes y productos petroquími_

cos. A nivel de comercio nacional destacan las cuatro principa

les ciudades (Le6n, Cclaya, lrapuato, Salamanca) y Pénjamo. 

A nivel internacional el mercado principal se ubica en los 

Estados Unidos (90%),C 37 ) comerciando además con Brasil, Fran~. 
cia, Puerto Rico, Panamá, Trinidad y Tobago; el mercado nortea-

breros, productos agrícolas y algunos materiales -de construc- · 

ci6n. 

las importaciones son principalmente de m~quinaria, refac

ciones y algunos ~reductos químicos para fer~ilizantes y la in

dustria del cuero y calzado. 

3.4.4.3 Servicios. Básicamente éstos están orientados a a-

poyar la actividad industrial y comercial del Bajío, como son 

los servicios bancarios concentrados en la zona industrial (73% 

(36) 

(37) 

Como es el caso de FOLASA (Forrajera de La Piedad, S.A.) 
cuya organizaci6n les permlti6 no depender de Anderson 
Clay~on Co., para el abasto de alimentos balanceados. 
AVILA, Héctor. Loe. Cit. p. 152. 
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de las oficinas bancarias del estado), a través de 25 institu~ 

ciones bancarias, crediticias y de seguros que operan en la en

tidad; destacando Le6n como el principal centro de movimiento 

de capitales. 

Los servicios turfsticos se localizan básicamente en Le6ri; 

Guanajuato, lrapuato, Celaya y San Miguel de Allende. 

Los servicios médicos se concentran en 1 a .. zona i.ndustr.i a·I ....... e.e·-··· 

y municipios aledaRos (80% aproximadamente) a través de varias 

instituciones federales, estatales y privadas, entre las quec~2 

demos menciona~: los Servicios Cóordinados de Salud Pública en 

el Estado, el IMSS, el ISSSTE,. PEMEX y la Secretaría de la De

fensa Nacional. 

En telecomunicaciones para1980 el estado contaba con 72 o

ficinas de la red telegráfica nacional, con una longitud total 

desarrollada de 7 443 Kms., el servicio telef6nico para ~I ~¡~~ 

mo año contaba con 559 132 kms~, de 1 fne .. s tendidas (9.9% de::·4!s~. 

tas para el servicio pliblico); le6n, Guunajuato, lrapuato,'·Cela_ 

ya y Salamanca son ciudades centrales para el uso del telex; la 

cobertura rad i of6n i ca y te 1 ev is i va se rea 1 h<a a través de 43 e.!!_ 

taciones radiof6nicas y una de televisi6n, ac;fetntis_de los cana

les de televisi6n y radio de la ciudad de México que tienen al-

canee. 

Para concluir este balance a continuación se presenta un ~ 

cuadro del producto interno bruto generado por los diversos se~ 

.tores de la actividad econ6mica del estado para 1980: 



Industria Manufacturera 

Construcci6n 

El ec.ti cidad 

Distribuci6n 

Resto de servicios 

Total 

Valor 
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en mi 11 ones 

15 234.4 

1 361.9 

29 942.4 

9 390.6 

2 020.9 

40 296.3 

34 239.9 

132 481.4 

de pesos 

22.60 

7.09•. 

-· -1 • 52->~ - ·--<~....:;;,: 

30.42 

25.84 

100;00 

Fuente: S.P.P. Sistema de Cuentas Naci~noles de M6xico. 
1980. 

El cuadro refleja la tendencia hacia la tcrci•rizaci6n de 

.la.actividad econ6mica en el estado, 

. importancia en cuanto a 1 va 1 or generado por 1 as actividades. 

marias: el 18% de la P.E.A. produce el 11.5 % del 

tal, (agropecuario); un 23 % de la P.E.A. p_roduce el 32.24 % 
del .P.!.B. estatal, (secundarias); .y el 59 % da lu P .• E.A. prod!;!_ .. 
ce el 56 % del P.l.B. estatal, (terciarias): 

3.5 Desarrollo Urbano. 

•Las ciudades son el agente principal de la integraci6n e~ 

pacial de los sistemas social, econ6mico y cultural de una na

ci6n. Esta capacidad de integraci6n se debe a sus funciones co

mo centros comerciales y de actividades religiosas, administra~ 

tivas y políticas, a su fuerza innovadora en los campos econ6ml 

co, social y cultural, y a su ordenamiento en un sistema jerár

quico de lugares centrales con relaciones mutuas de interdepen-
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dencia e interacci6n en todo el espacio nacional•.Cl8 ) 

Las ciudades del Bajío tuvieron un proceso de desarrollo a 

base del potencial econ6mico de la regi6n desde tiempos de la 

Colonia, funcionando como centros distribuidores de productos ~ 

grfcolas para las zonas mineras y como centros comercial~s para 

el desarrollo del sistema nacional de abasto; además, alberga

ron en e 1 1 as a importantes pensadores de 1 a 1 ndependenci a .·Nac i ~,. 

nal. Como resultado del proceso de conformaci6n regional se ge

neraron importantes centros comerciales e industriales en la r~ 

gi6n, que actualmente son la base del sistema de ciudades: al 

norte se localizan las ciudades de Le6n, Guanajuato, lrapuato, 

Celaya y San Miguel de Allende; al sur, Acámbar, Valle de San

tiago y Péjamo. 

A partir de·las reformas sociales producto de la Revolu

ci6n se impuls6 el proceso de estructuraci6n y jerarquizaci6n 

de ias ciudades, de acuerdo con las prioridades industriales; y 

·comerciales en las que se vi6 envuelta la regi6n. En primer lu

gar las ciudades del norte presentaron un mayor impulsó que las 

del sur debido al desarrollo de la industri~ del cuero y del 

·calzado en Le6n, la importancia agrícola del <1_istrito. de riego 

del Alto Río Lerma, principalmente en la planicie de lrapuato 

y, el desarrollo agrícola e industrial de Celaya en ramos tanto 

alimenticios como textiles y por sus vinculaciones comerciales 

con la ciudad de Querétaro tales ciudades se colocan actual-

mente como las tres más importantes de la regi6~ ocupando a ni

vel nacional: Le6n el SP ·f.ugar"' ·lrapuato el 34°· lugar y Cclaya 

el 50º. <39 ) 

.(38) 
(39) 

HERMANSEN, Tormond. Loe. Cit. p. 413. 
Mercamétrica de 75 Ciudades Mexicanas. Vol. l. 
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La ciudad de Guanajuato con el tiempo ha ido perdiendo im-
. (40) 

portancia a nivel nacional y está integrándose cada ·vez 

a la dinámica del Bajfo, ésto a medida de que la explotaci6n ml_ 

nera ha ido perdiendo importancia por el retiro de inversiones 

extranjeras después del período revolucionario y por el agota

miento de las ventas;( 4 i) actualm~nte la capital del estado ·ti~ 
na f=unciont:s .aJmini~trC1tivds Cú1ítu d-.;tividdá principai, cornerCi!!, 

.• 1~s y en menor medida industriaies y agropec~arias. San Mig~~I 

de Al lende perdi6 también importancia a través de 1 a construc·

ci6n de la carretera panamericana restándole importancia como 

centro comercial que era entre Oucrétaro, Guanajuato y San ~uis 

Potosf. En CdmGio a ésta reducci6n se da paso al surgimiento de· 

Salamanca como ciudad industrial a través ~e la instalaci6n de 

la refinerfa de PEMEX y de las plantas industriales procesado

ras de productos derivados del petr61eo. 

OLr·ds ciudades con imporLan~e crecirniento aunque-de J~ra~---~ 

··quía menor, son Silao y San Francisco del" Rinc6n, que mantieneii 

nexos econ6micos muy estrechos con la ciudad de Le6n. 

Debe hacerse incapié en la accesibilidad geográfica de es-

t~ planicie del norte del Bajío como un factor de impulso para 

el desarrollo urbano.y del mismo corredor industrial, hecho que 

genera una diferencia muy importante con la parte sur ya que e~ 

ta Gltima en su dirección E-W se encuentra interrumpida por u

na serie de pequeñas sierras, estribaciones del Sistema Yolcánl. 

co Transversal. las ciudades del sur: Acámbaro, Val le de Santi~ 

go y Pénjamo, sirven como puntos de uni6n entre el corredor in

dustrial y el norte de Michoacán; su dcsarrol lo ha sido más 1 i

mitado por las característi~ci~ geográficas en las que se encue~ 

(40) 

(41) 

lleg6 a ser la 4a. ciudad en importancia durante la Colo
nia. 
Cfr. KRANTZ, lasse. Loe. Cit. 
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tran. 

las distancias relativamente cortas y las características 

físicas de la planicie del norte han favorecido que las ciuda

des áhf localizadas formen parte de una de las 14 zonas priori

tarias del pafs en cuanto a planes de desarrollo urbano. De a

~uerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano elaborado-por 

la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras P6blicas (ho~ ~: 
E. D. U. E.) 1 estas e i udades forman parte_ de 1 .Si stcma Urbano_.-·~1 n.-f:"".~_~:·. ~-.. ~~,_._,. 

grado del Bajío que abarca centros regionales de siete estadós" 

del norte y centro de la rep6bl ica (Zacatecas, San luis Potosf~ 

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoac6n y Ouerétaro)~42 ) 

A nivel estatal, le6n se presenta comó el centro regional 

de mayor importancia por concentrar en esta ciudad al 23 % de 

la poblaci6n estatal en 1980, por ser el principal centro 

tria! y comercial, además por sus vinculaci nes con otros cen-. 

trós regionales (Guadal ajara, Aguascal lentes y San luis Potósí 

--En· el ·mapa 3-14 se muestra -la jerarquía urbana de las c).údádes 

del Bajío. 

los datos refe~entes a la P.E.A. por sector permiten vis

lumbrar que la dificultad para proporciona~ empleo productivo 

_en la regi6n es cada vez mayor, pues la categorf~ censal de "In 
suficientemente especificados" es la que ocupa mayor porcentaje 

de poblaci6n. Esta inpapad~dad>de generar trabajo productivo en 

los centros urbanos empieza a acumular un problema social (au

mento en los niveles de violencia, prostitución, etc.), ~e a

cuerdo con las tasas de crecimiento de la poblaci6n en capaci

dad de trabajar necesitArá de gran habi 1 ídad para controlar; en 

(42) Cfr. Plan Nacional de Desarrollo Urbano. SAHOP. México 
1980. 
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la actualidad el estado de Guana.iuato es uno de los estados do 

la rerGbl ica que expulsa mayor nGmero de gente hacia los E~ta~ 

dos Unidos como braceros. ( 43 ) 

Junto con la escas6~ de empleo se tiene la escasé~ de ~i

vienda debido al crecimiento acelerado de la poblaci6n urban~. 

al aumento en el valor del uso del suelo y lri poca in~ersidn 

del gobierno del estado en unidades habitacionales; 

~sto se han generado movimientos de invasi6n de tcrranú~ 

d
. . . (44) :versas asoc1acrones. _ 

Dentro de los planes del gohierno del estado 

para dotar de lreas habitacionales e industriales a 

pales ciudades del corredor induatrial, entre las que d•st~can 

~I Nuevo Centro Residencial en el municirin de Le6~, al 

la ciudad a lÓKms. del cerro y 14 Kms., del c_,,.,t:ro de 

de Silao; el Complejo Industrial al sur de la Ciudad de 

to a 7 Kms., del centro urbano; y el Complejo lndustri.al 

Ce 1 aya y Af'ase-:- " 6 Kms. de 1 ce'1tro urbano .-1~ ~;:-.::::e•··.;.:. ·Gr.a 
(45) 

~ 7 Kms. del de Ce laya. Estos prriye~tos tienen 

CUADR0 J-12 

Población Estimad"' J:lara G11a'1e_;u.:;to y ei Ba.ifn H.:ista el 

Gua n2 .Í unto :i 6"'1 'º'.' 4 3::; 1 .,.,..., 6 246 T)I s 87• ,.,,, :) 

Ba.i fo 

(43) 

(44) 

( 4 ::;) 

3 ')24 ')37 4 125 ::i::n e; 833 000 8 363 000 

Fuent-e: Guana.i u et o. Ne"'' Railway De> ve 1 oprnent. rr.;yect .. 1983. 
(J!CA). 

Cfr. Relaciones Ci?ml"n-Ciudi'Jd. Instituto de Geograf'í.:i, 
U.N.4.M. 
Por ejemplo: INDECO (Instituto Nacional Para el Desarro-
1 lo de la Comunidad y la Vivienda Popular). Cfr. AVILA, 
Héctor. Loe. Cit. 
Cf'r. Guani'l.i11a+n, i-:.,.._. Rii!il"'"Y Proi·ect ... Loe. Cit-. 
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dotaciones de terreno que agilizarán el proceso de conurbaéi6n 

esperado para principios del pr6ximo siglo, entre Silao y le6n, 

lrapuato y Salamanca, Celaya y Apaseo. 

En el cuadro 3-12 de acuerdo con las estimaciones del 

bierno del estado se presenta la evoluci6n de la póblaci6n ha~ 

ta el año 2010, reflejando asf el grado de dificultad que exp~ 

rimentará para resolver sus problemas urbano-regionales. 

3.6 Subd!~isi~n Regional. 

A 1hú1u::: . .-u d.:. =:::::-:::! ~~; .<n. 'A P~tructura regí ona1 del.. Baj f~ .: 

se compone de 6 subreg iones que presentan di fe rentes caracter·~ 

ticas en su dinámica productiva y social, contando cada una de 

ellas con uno o dos centros rectores prinpipales a través de 

los cuales se crnaniza el espacio geográfico: tal subdivisi6n 

ha sido realizada tratando de jerarquizar las subregiones de~· 

cuerdo al desarrollo de las actividades econ6micas y las cara~ 

terfsticas principales de la poblaci6n, presentadas en este 

pftulo. Véase mapa 3-15. 

l. Subregi6n Industrial-Comercia! y Ganadera. Esta subre~ 

gi6n tiene como centro rector a la ciudad de Le6n, principal 

centro industrial y comercial del Bajro, contando el muni~ipio 

con importantes áreas ganaderas y destacando en los tres prin

cipales tipos de ganado. Silao, Ramita, Ciudad Manuel Doblado 

y Cuerámaro, también sobresalen en el desarrollo ganadero. San 

Francisco del Rinc6n destaca por su producci6n industrial (3er. 

orden de importanci~ a nivel regionalJ La dinámica poblacional 

gira en torno a la ciudad de Le6n y las actividades econ6micas 

que desarrolla tienden a equi 1 ibrarse en los tres sectores, l~ 

6n y San Francisco del Rincón destacan por su P.E.A. indus-

tri e:; 1; Silao y Purrsima por tener un porcentaje similar en-
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predominante•ente agrícolas. Más o menos el 50 % del territorió 

es dedicado a actividades agrícola~ pero cuenta con muy poco 

.riego. 

11. Subregi6n Agrícola-Ganadera e Industrial-Comercial. S~ 

gunda en importancia esta subregi6n presenta dos centr'os .. prin

cipales de desarrollo industrial (lrapuato y Salamanca) segui~ 

d~s por P~njamo (centro industrial de 3er orden a nivel regio-

extensi6n de riego en la regi6n y con tres centros comerciales 

de segundo y tercer orden. la densidad de poblaci6n no es mui 

alta (comparativamente con las demás), ded;cándose la población 

después de 1 as actividades tcrc i arias, a 1 as actividades · egrop~_. 

cuarias e industriales. 

111. Subregi6n Industrial-Comercial y Agrícola. Tiene como 

pr i ne i pa·I centro rector a Ce 1 aya, segunda e i u dad i ndustr i a 1. en 

·· do ,(:entro en importancia e 1 cua 1 destaca·· por. su actividad · agr'~...,-:: 

pecuaria y comercial, ocupando una importante área de riego. El .. 

resto de los municipios que integran esta subregi6n llegan~ 

···-- ·.d.,,. tacar en a 1 guna. rama prcduct i va, excepto Santa Cru:: de Juveu.-

.t i no Rtisas. la P.E.A. tiende a desarrollarse en las tres ramas 

productivas manteniendo un equilibrio, s61o en Celaya la predo

minancia Industrial-Comercial es marcada y en otros cuatro la 

Comercial-Agropecuaria. La mayor parte de la superficie es a

grícola aunque no todos los municipios cuentan con importantes 

obras de riego. 

~V. Subregi6n Administrativa. Guanajuato se conforma como 

el centro ~dministrativo más importante del estado y de ahí su 

diferenciaci6n con las otras dos subregiones, aunque es preciso. 
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mencionar que tambi~n destaca por su actividad industriál, co~ 

mercial y ganadera. 

V. Subregi6n Agrícola-Comercial de Escaso Desarrollo. En 

esta subregi6n la ciudad de Acámbaro es su centro rector, oéu~ 

·pando a nivel comercial un fugar de tercer orden en la re9i6n·y 

sirve como punto de un i 6n para 1 a comercia 1 i zac i 6n de productos· ·:;'.;

y hacia Jerécuaro, Tarandácuao y Coroneo; además establece. la- __ ii'.E. 

:os comer e i a fes .con Z i nnpÁcoaro y e 1. ncrast~ de Mi choaéáli. 

riego y el de mayor densidad de poblaci6n. La mayor parte de la 

P.E .• A. es agrícola. No se desvincula con el resto de la re9i6n 

por las caracteristicas fisio9ráficas en éJ, sino a través de 

Salvatierra mantiene su uni6n. 

VI. Subregi6n Agrícola de Escaso Desarrollo. Esta subre

se caracter i :::a por no destacar en ni nguan rama pr.oduct i va 

regional, la mayor parte de su poblaci6n es agrfcola_y, 

deja ~e hab~'"° :!Ct i \~: d~dcs. i nüuSt.·ria,i es ·y ~Ol!JerC:-.i·~·,;·~~~ 

de muy poco desarrollo. Las características de su .de

-.sarrol lo socioecori6mico la ubican como el área _de .mayor atraso 

a:nivel regional, diferenciándola de las demás subregiones. LI~ 

9a.a ___ establecer algunas r-claciones comerciales con la c·iudad 

a, <en productos agr r co 1 as y text i 1 es. Su centro rector e_s 

a. 
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4. SISTEMA AGROINOUSTRIAL Y DIFERENCIACION ESPACIAL. 

4.1 Oiná•ica lntersectorial de la Agroindustria. 

Determinar la participaci6n del ststema agroindustrial en 
,.~. 

la organi::<Jci6n espacial implica un análisis intersectorial de.· .(· 

1 a produce i 6n de algunos bienes de consumo, donde 1 as caracter f!!. 
ticas del ciclo productivo {prcducci6n, distribuciGr, ~-consumo): 

graci6n vertical de esta rama de la producci6n en los procesos 

de conservaci6n y transformaci6n de la producci6n agropecuaria~ 

E 1 concepto de agro industria en 1 a actua 1 i dad no puede se.r 

reducido a las industrias de transformaci6~ de la producci6n a

grícola, como la industria alimenticia o I~ textil de algod6n y 

fibras naturales, sino que por su integraci6n con otras áreas. 

de producci6n conforma un conjunto econ6mico complejo compués-

.to 
. . . . 

.. ·c.i 6n y transformac i 6n de productos agropecuarios, hasta su des;:; .. 

tino final en el consumo. 

La primera fase en el sistema agroindustrial corresponde 

··a 1 ·abasto de i nsúmos para e 1 agro a través de 1 as industrias prg_' 

ductoras de fertilizantes y maquinaria agrícola. Estas indus~· 

trias han generado un aumento en la producci6n agropecuaria que 

.ha fortalecido él desarrollo de las industrias procesadoras de 

la misma producci6n agropecuaria; entre estas industrias se en-

cuentran: FERTIMEX, como la principal productora de fertilizan

tes en México y Massey-Fer9uson como la industria más importan-

te en el país en cuanto a producci6n de tractores y maquinaria 
: '_. / 
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agrfcola.(l) 

La segunda fase (2) 
incluye la actividad agrícola y ganadera, 

las cuales, a medida que se desarrollan dentro del marco capit~ 

1 ista se hacen cada ve: más dependientes d~ las exigencias 

el modo de producci6n del impone, provocando una mayor eficien~ 

cia en la producci6n y en el uso de los factores productivos 

tro de esta fase, aunque no necesariamente se satisfagan las 

ces.i.dades alimenticias de la mayoría de la población·. Ai contdr' 

con importantes volúmenes de insumos como son los fertil 

1 a maquinaria y e 1 riego, 1 a produce i ón agropecuaria a:I can: a 

dices de productividad y volúmenes de producción cada ve: más 

altos que son absorbidos por las grandes irdustrias. 

La tercera fase comprende el proce~amiento de los produc~ 

tos agropecuarios por una gran diversidad de industrias que in

cluyen la refrigeración, enlatado, transformación ffsica, empa

cado, molienda y combinaci6n de la materia prima que recibe del 

cámpo. La di vers i d.:id está determinada por 1 a variedad de pr·úd_us _ 

:tos que se transforman y que cada uno requiere trata.miento 

cial, po~ ejemplo: la producción de leche evaporada, leche en 

polvo, leche condensada, requieren cada una de ellas diversos 

tratamientos que se diferencfan entre sí y que no los llevaca 

cabo una sola empresa (por lo menos en M6xicó). 

La cuarta fase se refiere a la distribución mayorista y m.L 

norista de la producción hacia los centros de consumo. Esta di~ 

(1) Cfr. ALVAREZ De la Cadena, H6ctor. "Los Fabricantes en MA
x i co de Maquinaria y Equipos Agrfco 1 as". En 1nversi6n ~ Tec 
no 1 ogí a para Equipos AHro industria 1 es ~ Agríco 1 as. CONACyT. 
México. 1981. 

(2) Algunos incluyen la actividad forestal y pesquera. Cfr. 
MATRINEZ de N. lf igenia. Loe. Cit. 
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tribuci6n es real izada en su mayoría por las mismas industrias 

'de transformac i 6n de 1 os productos, 1 as cua 1 es cuentan con camj_ 

nos propios o alquilan vehículos a compañías especial izadas en 

el transporte de sus productos a los centros de consumo; por 

ejemplo, la fábrica de productos enlatados "Del Monte", instal~ 

da en lrapuato, es la ónica fábrica de esta compañía en M€xico~_ 

lá cual para distribufr sus productos en el territorio me~icano 

y .en el extranjero cuenta con bodegas de almacenamiento en 

ciudades de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, de donde 

se envían los productos a través de camiones propios a los cen

tros comerciales y pequeños establecimientos de la repóbl ica. 

Estas cuatro fases son las principale~ que integran el si~. 

tema agroindustrial, aunque en ocasiones 1 legan a existir fases 

intermedias y los productos son trasladados de una industria~ 

otra, o la producci6n industrial tiene como destino el consumo 

animal, para que posteriormente la producci6n pecuaria sea~tra~ 

~~d~d; nuevamente a la industria: un caso como éste es I~ ~r6~ 

-:dÚc~i6n de alimentos balanceados para engorda de porcinos, -en 

lá que la producci6n de sorgo, maíz forrajero, harina de pesca~ 

do y otros productos son procesados para el consumo de los pue~ 

cos; post•riormente éstos son comercial izados á t~avés de-lo~ 

rastros a las fábricas de embutido para preparar productos como 

el jam6n, paté, chorizo, etc •. También existe el caso de los 

molinos de trigo, los cuales envían su producci6n a las fáb~i

cás de pan y gal lctas (Simbo y Gamesa) y a las pastelerías y Pa 
naderías de las ciudades, donde la materia prima (el trigo) r& 

cibe otra transformaci6n en su constituci6n. 

Existen otras ramas productivas que están 1 igadas a las ia 

dustrias y empresas productivas y de servicios de éstas cuatro 

fases, el las son las industrias químicas que proporcionan sus-
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tancias para el tratamiento de pieles en la industria del cuero 

y cal:ado, o sustancias que conservan los productos enlatado~ o: 
empacados, por ejemplo el propianato de sodio es una su~tanci~ 

que conserva el pan elaborado por la compafifa Simbo. Estas in

dustrias no son consideradas dentro del sistema agroindustri~I 

porque también surten de productos a una gran diversidad de 

dustrias no vinculadas con el agro. 

. .,... .... +-...1 ....... ......... ·~··--- : .. -.+..,,.... -- ' ~,., ,., ~"' J -- 1 - - - .,c..:-_ t·-. .. '-·~-;-~ .. :::...:~ 
-- - ........ - ............................ ..J-~- .......... . ~- • # .,..,..- UOL.. 1 i..Jo,::a e~ .... ~.HJ • t;;:..._. •~u t c_u-

tos industriales censados en 1975 correspondían al sistema agr.2_. 

industrial, concentrándose su mayoría en la regi6n del Bajío. 

La organi:aci6n general del sistema en sus cuatro fases dentr~ 

de la regi6n se prpsenta en el esquema 4-1: 

Los estudios econ6micos sobre la agroindustria en México (3) , . 

h~n dividido el sistema agroindustrial -con fines de análisis

en 20 sistemas diferentes· que abarcan casi todos 1 os productos 

~es aharcan más del 90% del total del. valor agregado de I~ pro-
_.:;<:~· 

duce i 6n de 1 sistema y 1 os mismos generan más de 1 93% de 1 ~m.p 1 ~o · .. ··" 

en la agroindustriu de todo el país. Los sistemas han ~--ido ·c~f¡·f~--:· ··.;--

rene i u dos pcr e 1 ti pe de productos >' cs.t,'ín. integrados. geográf-:¡ . .;.._ .. .,.-;.·,::~ 

camente por varias fases que interrelacionan a diversos prodÚc

tores en la obtenci6n de mercancías para el consumo huma~o y a-

nimal. 

Los 10 sistemas en orden de importancia por el val~r agre

gado total son: algod6n, ganadería, a:úcar, ,forestal, cebada 

(para bebidas), frutas y legumbres, trigo, tabaco, maíz y leche, 

En el Bajío 8 de los 10 sistemas se encuentran presentes, aun-

(3) Cfr. DOMIKE, Artur y RODRIGUEZ, Gonzalo. Agroindustria ~ 
México. CIDE. México 1976. 



ESQUEMA 4-1 FASES DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL EN EL BAJIO 

l. Producci6n de 
Insumos /\9rí
col as· e lndu~ 

triales. 

Herbicidas 

Fert i 1 i zantes 

Maquinaria 

2. Producci6n 
. i\gropecuar i :-¡ 

Agricultura 

Ganadería 

~ . 

p 
r 
o 
c 
e 
s 
a 
d 
o 
r 
a 
s 

p 
r 
o 
c 
e 
s 
a 
d 

a 
s 

i 1 nclust:r i a 

d a 

e 9 
r 

p í 
r c 
o o 
d 
u a 
e s 
t 
o 
s 

d p 
e e 

c 
p u 
r a 
o r 
d 
u o 
e s 
t 
o 
s 

de Trans Formé".IC" i ,t;,n 1 

Productos para 
Consumo Hum.'.lno 

Empacadf.~ 

Enlat<>do 

(:ongelado 

/\ 1 i mentas B.::i "!:!. 
cea dos p/ 

Moliend;i 

Leche 

Crema 

'1ueso 

Text i 1 

Cur.ro 

Calzado 

L!. loist:ribuci6nl 

Mercado 
lnternacioni"!I 

Mercado 
L"cal 



152 

que no en el mismo orden de importancia. 

En el caso del algod6n existen algunas industrias textiles 

que lo procesan aunque en la actualidad no existen siembras del 

mismo en la regi6n, es decir, la materia prima la obtienen de~ 

tras regiones. En San Miguel de Al lende la industria textil 

ne cierto desarrollo trabajando con fibras animales (lana), En 

Le6n se elaboran productos textil ea a base de algod6n y fibras 

sint~ticas obtenidas del norte del pafs (Our~ngo y Chihuahua). 

·¡:;ara ei caso del tabaco, actualmente s6lo existe_ una rndu~ 

tria dedicada a su procesamiento en el Bajío: Cig~rrera La Mo

derna, local i:ada en lrapuato. Este cultivo en la regi6n es p~ 

ticamente insuficiente por lo que esta industria tiene necesi

dad de importar el tabaco de otras regiones. 

La cebada ha cobrado importancia en el decenio de los se

tentas llegando a ocupar ya en 1981 el 8° lugar en importancia 

en cuanto a superficie sembrada con respecto a los cultivos que 

~i~mbran en ei Bajío (pas6 de 925 has. en 1936 a 1~486 h~~~
en i981). Su procesamiento industrial se real i:a en I~ ciüd~d 

de_ Celaya. 

Los demás sistemas cobran mayor importancia en la_regi6n a 

_p-art_¡,:. de la implantaci6n del proceso de sustituci6n de __ imp_ortQ_; 

cioncs, teniendo sierto desarrollo desde el siglo p~sado ~I de 

la mol ierida de trigo y el del cuero y calzado. (Véase ~apa 4-1) 

4.2 Subsistemas Agroindustriales presentes en el Bajío. 

El desarrollo agroindustrial en la regi6n se fortaleci6 a 

través del proceso de sustituci6n de importaciones generado a 

partir de 1940, desde entonces el desarrollo de la agroindustria 

ha tenido tres etapas principales que comprenden los siguientes 

períodos: la primer etapa se real i:6 de 1940 a 1960, tiempo en 



11 
r1APA 4-1 

., .. 
FUENTE• INEOl.I BPP. 
DIBUJO·BERHARDO TENO .. AL• Q. 

TIPOS DE ESTARL J::Cll\lllENTOS 

EN EL BAJIO 

'j; 'º ., 
¡~~sc~.~L~.--~~.~.5.•,•,•c•;. KMS 

IOO- 10' 

1 

.~.GRO!!'JDUSTR!ALES 

CD CUERO y CALZADO 

@ ALIMENTOS BALANCEADOS 

@ TRIGO ( M..OLIENDA I 

© FRUTAS Y LEGUMBRES 

@ ACEITES Y GRASAS 

@ ALGODDN 

(Í) LANA 

@TABACO 

100• 

1 
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el que fa polftica econ6mica ejercida por el gobierno mexicano 

favoreci6 la sustituci6n de importaciones fáciles (bienes de 

consumo);( 4 )1a segunda etapa comprendi6 de 1960 a 1970 l~pso 
rante el cual se busc6 fortalecer el crecimiento econ6mico del 

país a través de diversos esquemas econ6micos internacionale¿ 

que favorecían la penetraci6n de capitales extranjeros an 

ses subdesarrollados, entre el los estuvo "la Al ian::a para el.Pr_2. 

greso" (ALPRO); y la tercera etapa es de 1970 a la fecha, la 

cual se caracteri:a por un~ p0fftic~ J~ furtaiecimiento de f~ 

~'.~~· .. ~· .. ,_ .. conom fa agr í co J" .. 

Durante la primer etapa se establecieron principalmente iu 

dustrias de transformaci6n de Frutas y legumbres, las ~u~lea a~ 

provechaban las importantes producciones de dura::no, membri.1 I~. 

guayaba, pera y man::ana de la regi6n; chile, zanahoria, chicha~ 

ro, tomate y Frijol de la regi6n y de otras regiones del país; 

I~ Finalidad de estas industrias estaba en abastecer de produc

tos alimenticios de lenta caducidad a los Estados Unid~s duran-

- ~~ 1.a segunda ~uer:-r;¡ m1..H'!cl i c.! :; po.s:tt::r• i orment_e a 1 mercado nac ¡:o-. 

~al. Durante la citada guerra las manufacturas nacio~~les ~lea~ 

::aron un tercio de las exportaciones gen~radas por el paFs~.C~

be destacar la instalaci6n de las plantas industriales de las 

compañías Ne_stlé y Carnaticn en 1-is ciudades de Lagos de Moreno 

y Ouerétaro en 1930 y 1946, respectivamente; las cuales obtie

nen una gran parte de su producci6n a base de m~teria prima ex

traída del Bajío. 

Las reformas sociales efectuadas en el perfodo de Lázaro 

Cárdenas fueron la base para que el desarrollo agroindustrial 

tuviera un fuerte impulso en la regi6n, ya que a partir de 1940 

(4) Cfr. BOLTIVINIK, Julio y HERNANDEZ,Enrique. Loc.Cit. 
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se marca un perfodo de concentraci6n de poblaci6n en las princJ.: 

pales ciudades del país y del Bajío, lo cual gener6 un mercado 

potencial muy fuerte paro los productos agroindustriales. 

la reforma agraria tuvo consecuencias muy importantes en 

la facil itaci6n del desarrollo agroindustrial debido a la amplli'! 

ci6n de la superficie agrícola, ya que en la entidad, de 193G a 

1950 dicha superficie aument6 de 925 000 has. a 1 740 000 has., 

de. las cuales m6s dn 1 500 000 t,as. ~0rrcspondf~n ~! s~Jro; erl~ 

nal i:ándose una parte hacia el mercado exterior y hacia el mer

cado nacional a través de las agroindustrias, siendo las propi~ 
-

dades ejidales las que producfan básicamente para la regi6n y -· 

con el lo facil itaha la orientaci6n comercia! de la producción 

obtenido de los predios particulares, siendo también esto• óltJ.: 

mes los que podían obtener mayores rendimientos productivos. 

los problemas derivados de la poca capacitaci6n de los 

lo~ h~Jns . . 
u~ 

rras repartidas, generaron un proceso de reducci6n en la sup~~

_ficie agrícola de más de 600 000 has. de 1950 a 1960, 

el efecto positivo de la reforma agraria a nivel superficial se 

Yi6 restringido en un lapso muy corto. 

El carácter empresarial asumido por el Estado mexicano de~ 

pués de la crisis de 1929 - 1933 en el sistema capitalista mun

dial, benefició directamente al desarrollo agroindustrial por 

su inversión en los sistemas de riego y de caminos de la regi6~ _ 

aumentando el rendimiento agrícola por hectárea y agi 1 i:ando el 

despla:amiento de los productos del campo hacia los estableci -

mientes comerciales e industriales. El sistema de riego contra

rrcst6 las reducciones a causa de la disminuci6n de tierras de 

labor después de 1950. 
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La época de los años sesentas fue marcada a nivel interna..., 

cional por el crecimiento de las industrias alimenticias trasn~ 

cionales del mundo, México no escap6 a este fen6meno:.'"Ha.sta 

1960 se instalaron en México 61 industrias trasnacionales de c~ 

rácter alimenticio {y 28 nacionales) y para el período 1960-,1970 

llegaron al país 86 nuevas empresas trasnacionales (y 5 nacion!!_ 

les), y para 1971-1973 se instalaron 43 industrias trasnaciona

les principalmente norteamericanas clasificadas entre las cien 
,.._. • 1 1 . t . ... ( 5) 

cmp:"'C.S.'.JS mu."'¡ nac i ona •e~ agPOd t inen 'ar 1 as • · 

En el Bajío dGstacan algunas industrias instaladas en ese. 

lapso: Productos del Monte, en lrapuato a partir de 1960; Cam

bel l 's de México, S.A., en Vil lagrán a partir de 1960; y Ciga

rrera la Moderna en lrapuato, a partir de 1971.(6) 

la penetraci6n de estas empresas en la regi6n se vi6 faci-

1 itada por el crecimiento de la demanda internaciohal de produ.s, 

tos proce~ados por industrias alimenticias, situaci6n que ante

r i ormante a e 1 1 o generaba una i mportac i 6n cree i ente .de produc

tos por parte del pafs. 

Anderson Clayton i Co. estableci6 un centro de •laboraci6n 

de alimentos balanceados en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1965, 
e 1 cua 1 transformaba gran parte de 1 a produce i 6n s:orgucrc do I. 

Bajío hasta la instalaci6n posterior de la planta de Celaya y 

la creaci6n de la planta de alimentos balanceados de Raltson 

Purina en 1977 en Salamanca. 

La penetraci6n de capitales cx~ranjeros en el país en el 

decenio de los sesentas intensific6 las relaciones de depende!!. 

(5) 

(6) 

YOLOTZIN. ll Complejo Agroindustrial Mexicano. CIDE. Méxi
co 1983. p.144. 
Las 500 Empresas más Importantes~ México. No. 347. Agos~ 
to 1982. 
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cia con el exterior y las características de orientaci6n produ,S 

tiva que estaba asumiento en campo mexicano, originaron una crf 

sis agrícola y de empleo que obl ig6 -al gobierno ha hacer algu

nas revisiones de la poi ftica econ6mica hacia el sectos a limen~ 

tario; ~ partir de entonces se real i=aron unu serie de modifi~~

ciones en las poi íticas agroindustriales a fin de expandir el 

.nacional y estimulAr la ;nduetri~:(?) 
·A•_•me~'t::!"" ! .::: ~~!""t; e¡ ~uc; 0u u~ ..,;up i i:ci i es nnc i ona 1 es en 1 a ; n·...:. 

dustria. 

Aumentar la disponibilidad y rebaja~ precios relativos de 

productos básicos requeridos por sectores urbanos y rura1es 

de menores in9resos. 

Aumentar fa participaci6n directa de lps grupos de menores 

recursos del sec~or agrario en los mercados, con el fin de 

mejorar sus ingresos y su control de las economías locales 

)' reg i ona 1 es. 

Aumentar la producci6n y productividad del sector agrícola 

en general, con atenci6n a :onas que hasta entonces habían 

recibido menos servicios, cr,ditos e inversiones. 

Dispersar la industria geográficamente y diversificar fas 

fuentes de emp 1 eos en áreas fuera de 1 os pr i ne i pa 1 es centro~ 

industriales del país. 

Continuaci6n de la cxportaci6n de importantes cantidades de 

productos del agro y de la agraindustria. 

Este tipo de objetivos no resolvieron el problema de la d~ 

pendene;a externa del país en relaci6n a los capitales exptran

jeros, ya que el resultado do la participaci6n nacional en el 

sistema agroindustrial s6fo crcci6 a nivel de pequeñas indus

trias diseminadas geográficamente pero que no pueden competir 

(7) Cfr. Con mayor amplitud DOMIKE,Artur y RODRIGUEZ, Gon:alo. 
Loe. Cit. 

····.>j 
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con las empresas extranjeras establecidas en el pafs. En el 82_ 

jío el número de pequeñas agroindustrias creci6 de 1970 a 1975, 
sin embargo su importancia relativa se vi6 disminufda por la i~ 

tervenci6n de capitales extranjeros, como es el caso de la ins

talaci6n de la planta de Raltson Purin~ en Salamanca en 1977, 

la cual ahora se constituye en la principal consumidora de sor~ 

go en la regi6n, desplazando considerablemente a los pequeños 

~sLabiecimientos forrajeros constitufdos en el citado período. 

De hecho, la exportación de importantes cantidades de pro

ductos agroindustriales está facilitando la expanción de. las 

grandes compañías de la región, las cuales tienen mayor capaci

dad de real izarlo en comparaci6n con las pequeñas y medianas de 

cápital nacional. Sin embargo, estas últimas, 1 legan a tener un 

papal considerable en la transformación del espacio agrícola del 

Bajfo; se han establecido mecanismos financieros que permiten 

la subsistencia de estos establecimientos ya que, por reglamen-

to¡ anteriormente los bancos privad6s tenfan que mantener s'~º2. 

rrera con el 60% o más en pr6stamoé a la producci6n industrial 

y agropecuaria. 

Entre los instrumentos de poi ítica financiera estableci~~s -• 

en el país por el gobierno federal para el fomento agroindus -

t . 1 d t 1 . . t (S) ria es acan os s1gu1cn es: 

Fomento de Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) 

Fondo Nacional de Equipamiento l~dustrial (FONEI) 

Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequ~ 

ña. (FOGAIN) 

Fondo Nacional de Estudios de Preinversi6n (FONEP) 

Fideicomisos lnstituídos en Relación a la Agricultura (FI~) 

(8) Cfr. DOMIKE, Artur y RODRIGUEZ, Gonzalo. Loe. Cit. 
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Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) 

Hasta 1984 en e 1 estado d<> Guanajuat i ex i st r an 1839 está.'."" 

blecimientos agroindustriales, los cuales se distribuían por se~ 

tores según el tipo de productos agropecuarios en la siguiente 

forma: 

CIJl\DRO 4-1 

Número de_~s_tai;>lecimientos AgroindustrirllPct pnt-·T!::-~,· 

en el !3ajío, 1984 

Arroz 11 Frutas 

Azúcar 47 Legumbres y 
Horta 1 i=as 

Cacao 3 Mafz 

CaFé Oleajinosas 

·Especias 6 Trigo 

· 4 Carne 

...... 

.:i- Leche 67 

Miel 3 
15 

6 Agaves 2 

3 Algod6n 485 

95 Alimentos 
8alaneeados57 

72 Tabaco 

Cu ros y Pi e les 

Lana 

Forestal y 
Maderero 

Forestal no 
Maderero 

Fu•ntc: Jefatura de Programas Agroindustriales de la 

3.A.R.H., Distrito de Riego Alto Rfo Lerma, 

Cclaya, Gto. (Véase mapa 4-J) 

4.3 Factores de Localización Agroindustrial 

"las industrias alimenticias poseen una dispersi6n mucho 

más amplia. Proceden en promer lugar, de la necesidad de valorL 

zar, en el mismo lugar de producci6n, los productos que no pue

den ser consumidos íntegramente sobre el terreno, o que exigen 

una transformaci6n especial inmediatamente después de ser cose-

chados. 



"Por otra parte estas industrias se basan sobre la comer

cial izaci6n de una gran parte de los productos alimenticios, COI!_ 

secutiva a la concentraci6n del consumo de una parte importante 

de las diferentes poblaciones de los estados industriales·en··las:' 

regiones industriales y urbanas.n( 9) 

En los p&rrafos anteriores Pierre George establece una ca~ 

racterística fundamental de la distribuci6n de las agroindus-

trias alimenticias: una dispersi6n mvcho m.&s ampl_i.a comparai::iva,,;:: 

mente con otro tipo de industrias. Por las caractcrfsticas que~.· 

·sume su producci6n, la local i:aci6n de las agroindustrias en el 

espacio geogr&fico se vincula a elementos de car&cter natural ~ 

econ6mico estableciendo una diferenciaci6n,básica con otro tipo. 

de industrias. 

Como consecuencia de la din&mica econ6mica del sistema 

talista, los productos agrícolas cada ve: en mayor proporci6n n~ 

ces i tan ser va 1 or iza dos a costos mis a 1 tos, dado que .1 a t.ran.sfi:>r:"': .. ;·':~: 

¡maci6n industria 1 de 1 a produce i 6n 1 es agrega va 1 or y de no rea-.·.·- .~. 

·1 ·¡ zarse en 1 os 1 ugares de origen de 1 a produce i 6n, di cho va 1 Ó.r 

se ve transferido a otras regiones; es decir, si la producc.i6n 

agrícola del Bajío se comercializara a otras regiones del pafs 

st~ ninguna tran~formaci6n, fa ganancia que se podría obtener d~ 

~al proceso sería mucho menor a la que se obtendría si los pro

ductos se venden ya elaborados, adem&s si tales productos son in 

dustrial izados en otras regiones son el las las que obtienen los 

mayores beneficios de la producci6n agrícola. 

En los países subdesarrollados la actividad agrícola está ~ 

rientada cada ve: en menor medida a satisfacer las necesidades ~ 

(9) GEORGE, Pierre. Compendio de Geografía Econ6mica. Ed Ariel ,, 
Barcelona, 1958. p. 260. 
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limenticias de sus productores, adquiere mayor relevancia la 

producci6n para el mercado, por lo cual la mayor parte de los 

productores agropecuarios son suceptibles de ser transformados, 

ya que requieren ser transportados a mayores distancias o conse~ 

vados durante mayores lapsos para que se efectúe su consumo. 

Existen productos como el esp,rrago que necesitan una trani 

formación especial inmediatamente después de ser cosechados: es

.te producto requiere -después. de su cosec~hu de. un,tiem~o .. no·mA~~r-··...._,....,~ 

de dos horas para ser transportado al lugar donde va a ser proc~ 

sado el mismo día de su elaboraci6n, puesto que aún después de 

ser co~tado el tal lo de la planta -que es el material consu~ido

sigue creciendo y cambia de sabor. 

La difercnciaci6n de mercados es un punto esencial d~I pro

ceso agroindustrial. Para desarrollar los procesos agroindustri~ 

les en una regi6n se debe considerar las posibilidades de adqut

sici6n. de los productos por parte de las poblaciones a 

se les pretende vender, ya que los productos de elaboración ~&~~ 

complicada y que ocupan mayor tiempo en su proceso de transform~ 

ci6r1 adquiereh un costo m~s elevado a comparaci6n de ~qu&·1 los 

menor dificultad en menor tiempo de elaboración, por ejemplo: la 

elaboraci6n de galletas y pasteles de harina de trigo requieren 

de un mayor tiempo de trabajo que el de la elaboraci6n de verdu

ras en conserva, haciendo que los primeros tengan un mayor costo 

por kilogramo que los segundos. Por lo anterior, la producción 

agroindustrial est& dirigida a clases sociales diferenciadas y 

ésto implica un factor de local i:aci6n. 

Los factores de 1oca1 i :::ac i 6n a uro industria 1 que han generado 

el establecimiento de estas actividades económicas en el Bajío 

son: el acceso a materias primas abundantes y de calidad, vincu

lado a el lo una calidad de suelos bastante favorahle que ha facj_ 
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1 itado ampliamente la apl icaci6n de paquetes tecno16gicos que m~ 

joran la producci6n; mano de obra abundante que permite la reduE 

ci6n de los salarios y por ende el incremento de . . . 
•as gananc 1 ~~-

para el propietario de los medios de producci6n; mercados loca

les, regionales e interregionales potencialmente amplios debidó 

a IAs caracterfsticos que osurncn !os regfmenes alimenticios·d~--

las diferentes clases sociales que consumen los producto•; I• ªE" 
.. 

-·-..<~ '-~·-«-~- ....... 
-t:~:~!;· :: !.:: 0:.3!::-¡,,;=!:~tu..:.;¿:ú c.::.pu~ia:- cit: ia inóusi:.ria en ·ia·reg1·ón·-:.-~ 

la cual impide el desarrollo de pequeñas y medianas industrias 

fuere de los ejes básicos de industrial izaci6n. 

4.3.1 Acceso a Materias Primas. 

Por las características de su desarrollo socioecon6mico 

puestas a lo largo de este trabajo, el Bajío es una regi6n con 

un dinamismo económico bastante alto que le ha permitido aprove

char la riqueza natural de su espacio, en particular su espació 

~dafoi6gico y agrícola. La abu~dancia de iuelos 

la éfisponibilidad de agua y las características del clfma 

le6iente en la regi6n, han sido aprovechados para obtene~ 

rendimientos productivos por hectárea e importantes 

produc~i6n en cultivos de alto valor comercial. 

Como se observa en el cuadro 4-2, de los 20 cultivos más i~ 

portantes cosechados en el ciclo anual de 1970 en el Bajío, exi~ 

ten productos con altos rendimientos por ~ectárea hasta alcanzar, 

como. es el caso de la fresa, 12.2 toneladas. la fresa, el jitom~ 

te, la cebolla, el maíz mejorado o híbrido, el chile seco y el 

chile verde son productos que tienen una lata demanda por parte 

de las industrias alimenticias de frutas y verduras; la cebada y 

el sorgo son elementos básicos para los alimentos balanceados de 

uso pecuario; el trigo es procesado en una oran cantidad de moll 

... 
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CUADRO 4-2 

Productividad de los Cultivos Anuales y de Ciclo Corto 

en el Bajío en 1970 

Cultivo Superficie Cosecha Rendimient~. ,, 
(Has) (Kg) (Kg/Ha) .... .... 

·Alfalfa verde 26 438 84 601 600 3 200 
.. ,_. ~ ... 

Cebada para malta 11 565 29 483 505 2 549 :. :; 
O -• -- •M'_.::.:--:~ •. ,,-~.,. 

Cebada para f'orraj_c- 21 ¡; .'.! ~6; 772 3 834 
;_::_ ;.~ -: t;·.;bo 1 .1 a 2 520 14 40¡ 163 

Chile verde 217 4 482 827 3 

Chile seco 471 877 526 1 

Fresa 2 563 29 708 716 12 

Frijol solo 16 822 13 271 801 

Frijol intercalado 52 414 11 on 071 

Garbanzo para consumo 
·hum .. ;¡ no 9 983 8 662 247 

Garban: o para forraj<> 16 00• vvi 14 9U9 986 

e;;;-;, 1 289 269 315 

Mar: común solo 268 501 235 561 355 

· Mri r: c:ómún int:ercalado 
como cultivo principal 72 581 49 051 619. 

Maí: comú·n intercalado 
como cultivo secundario 4 761 2 610 188 

Mar: majorado o híbrido 33 247 61 165 473 

Sorgo para grano 79 389 182 653 939 2 
3orgo para forraje 11 435 51 994 110 4 

Ji tomate 2 907 34 135 768 10 962 

Trigo 61 686 154 669 959 2 596 

Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 1970. 
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nos, de los cuales se envían sus derivados a fábricas elaborado

ras de pastas, galletas, pan de caja y a las panaderías y paste~ 

!erías; la alfalfa es uno de los principales forrajes ganaderos 

y el garbanzo es una l~guminosa frecuentemente utilizada para el 

consumo animal. Por lo anterior se tiene que para 1970 por lo m~ 

nos 37.31 % de la superficie agricola ocupada por estos 20 cul~i 

vos es destinada para el sistema agroindustrial de productos a~ 

grfcolas, sin considerar las proporciones de frijo¡, ~cir~L~nzo y· 

nia i z que son di rectamente procesados por agro i ndustr 1 as que ·..;e; 

tienen un consumo animal. 

Considerando la división de subregiones establecida en el 

capítulo anterior y a través del análisis ~atricial de los 10 

~rincipales productos agricolas inmersos dentro del sistema a

groindustrial en la región, se estabiece una diferenciación cla-. 

ra de los espacios de mayor producción agrícola y aquéllos cuyo 

. di riam i smo se encuentra 1 imita do sólo a un tipo de producto, pe.r- · 

... 'mitierido con el lo evaluar la .disponibi i idad de materis prim.,;,;:·. 

~~e condicionan la local i:ación de las agroindustrias en 1~ re-

gión. 

De acuerdo con b presentado en la matri: de especial.iza-

ción de la producción agrícola que sirve como insumo bá•ic~ 

la agroindustria alimenticia tenemos que (matri: 4-1): 

1) La mayor parte de la producción se concentra en la subre~ 

gi6n número 11, ocupando el 50 % de la rpoducción del sorgo para 

grano, el trigo, el sorgo para forraje y I~ fresa. Además ocupa 

el segundo lugar de producción de maíz mejorado, jitomate, ceba

da para malta, ceGada para forraje y el primero en garbanzo para 

forraje. Sólo en el caso de la cebolla no adquiere una posición 

relevante. 
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Las matrjces que a continuaci6n se presentan se reFieren a 

matrices SECRE, es decir, cuadros de doble entrada que relaci~~ 

nan secto.res de la producci6n con subregioncs del Bajío, 

derando los diez principales cultivos que sirven de 

sicos para la agroindustria alimenticia (sectore; = 

seis ~ubregioncs (R) del Bají~ diferericiadas en el 

Es"tructHr<:>ci6n Espacial 

Sl sorgo para grano 

S2 trigo 

S3 mafz mejorado 

S4 sorgo para forraje 

SS jitomate 

S6 fresa 

S7 cebada para malta 

SS garbanzo para forraje 

59 ._ ~ 1 ' -
C~UVt t d 

SlO cebada para forraje 



&,A\TQ 17 '?-! 

Loca 1 i zac i <'>n de 1<1 Producción Aurícnld Básica par~ lu Industria .\1 i m<>nt. i ci a 1970. * 
Rl R2 R3 R4 R'i R6 :=;: s 

SI 19 316 671 l l f> 6(11 :';'"\'-' 28 (J..lL) 7 42 1 'i7 370 'l ,-, tl,; 'i96 t 'i ~('S 741 182 6')3 939 
-? ==>- 17 765 443 S4 2,13 .,;;":'') 32 23S 310 .+ 5 94S ¡ 32:~ 109 13 O'i2 04'i 1 54 667 959 

33 1 1 491 104 20 331 '-<7<.; 22 123 501 23 756 ¡ 914 3 l (l 'i 2S\.1 834 61 16'i 473 

S4 7 914 413 29 666 :'-41 JO 966 ~61 s 00,1 9.);) S14 2 'i37 779 'i 1 994 lD 

35 936 l 2'i 1 l 476 'i7) 21 13S t17 2 202 07 'i o;) 1)~6 291 snn 34 l3'i 76R 

S6 7 02'i 720 ~2 12 l 72'i 3~! .190 170 S r¡o (i ')00 3.) 29 7f)8 716 

\O 
S7 304 166 l 1 193 740 13 373 ].14 970 913 3 742 352 29 4'>3 'i05 

.\O 
S8 - 4 856 287 5 16S 4S7 2 ~54 -l'i.1 64<; 683 3S5 0 7 6 14 909 986 

S9 2 690 908 S23 ¡,,97 !O <;2S 6Cl6 40 488 12 426 l (l 838 14 407 163 

510 52() 749 97 ') 763 2 19') ;).j] 141 613 7\16 'i3S 122 {)(i(i 4 661 772 

::r;: R 72 821 5SS 302 ')69 'l>'\7 144 739 .\.11 ' 790 1n9 LI 636 11 'i .¡2 23 l 561 'j77 788 391 

Fuente: Censo Agrícolci, Ganadero y E.i ida 1. Gu\_1naju~1to 1970. 

* Unidad de Medide>: I< i 1 Of¡r<.1mos. 
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-.;.. 
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S9 º· 19 0.06 0.75 º·ºº 0.00 0.00 I.00 

SIO o. 11 0.21 0.47 0.03 0.1') ·) .. 13 l.00 

:i:: R o. 13 0.52 0.25 •"l.00 o·; 03 ¡). ;)7 l. 0('1 

o. 15 l). 42 0.34 :.). 01 :J.03 •J. 06 



167 

Por lo anterior, esta subregi6n se considera como 

yor potencialidad agrícola del Bajío y como la de mayor 

Pl'.'Oductos para la agroindustria de materias primas de orígen ve·-., .. 
geta 1. 

2) En segundo lugar de importancia s• encuentra la subregi6~ 

111, ocupando el 25 % del total de la producci6n de los 10 c~ltL 

vos citados 1 dPstacando en primer lu9~r dP importancia pa~ri·.c!. 

,. mufz me_iorarlo .. J itnm~t-.n 
ra rorraje. Ocupa el segundo lugar en sorgo para grano, trigo y 

sorgo para forraje; el tercero en garbanzo para forraje. 

Por lo cual se deduce que el potencial agroindustrial es 

considerable importancia para los sistemas'.de frutas 

elaboraci6n de bebidas y alimentos balanceados. 

3) la tercer subregi6n con posibilidades de oferta 

tos agrícolas para el sistema agroindustrial es la número l. 

cct.:pü: n ¡ ngúo PP; iiic::H& ; u~ur de produce i 6n pero _,_1dqu i ere re re.v,ao¿ i 
comparativa en la producci6n de sorgo para grano, trigo, maíz 

jorado, sorgo para forraje (segundo lugar regional 

dad Manuel Doblado), cebolla y cebada para forraje . 

. que en co11junLo ocupe el 13 % de la producci6n regional y con 

llo las posibilidades de desarrollo agroindustrial se ven 

Favorecidas hacia los productos de origen agrícola; por las ca~ 

racterísticas del dcsarrol lo hist6rico y ccon6mico esta subre

gi6n recibe mayor impulso para el subsistema agroindust~ial de 

la ganaderfa, pues cuenta con el mayor número de cahezas de gan~ 

do vobino en la regi6n (véase mapa 3-10). 

4) las otras tres subregiones prácticamente no destacan en su 

producci6n agrícola, por lo cual su potencial para desarrollar 

un sistema agroindustrial alimenticio es poco favorable. Esto se 
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debe a las características físicas que las conforman así como a 

su estructuraci6n dentro de la dinámica econ6mica del Bajío. 

En la matri: 4-2 se muestra la concentraci6n ~eogr6fica de 

cada uno de los die: principales productos agr(colas inmersos en• 

el sistema agroindustrial del Bajío, de la cual se puede desta~ 

car que: el sorgo para grano y el trigo ocupan en conjunto el 

S9 'f.; clei l..O!...dl á~~ pPodu\.:'.cÍÓn d~rícoia de ra región para dich.o 

sistema, ocupando en casi todas tas suDregrones el primer y se

gundo lugar en volúmen de producci6n, snlvo en el municipio de 

Guanajuato el trigo ocupa el 4° lugar después de la fresa, el 

sorgo para grano y la cebada para forraje. Dichos productos cori~ 

tituyen el insumo hásico para el sistema asroindustrial de ali-

mentos balanceados para animales y el subsistema de productos d~ 

rivados del trigo. 

Esta diferenciaci6n de espacios en cuanto a oFerta de pro-

duci:Os agr í cO i as se refiere, se encueni:.ra furldümeni:ada en· "'9ran -· 
. . 

medida en las características edafol6gfcas de la regi6n: la ma

yor parte del Bajío presenta predominancia de suelos ve~ti~~l

textura media y fina, asentándose más en las partes bajas y pla~ 

nas~ ya que en la medida que el terreno adquiere una mayor pen

diente, el vertisol se asocia con el 1 itosol, feozem y cambisol 

predominando una textura media lo que en conjunto genera ~enores 

posibi 1 idades de alcan:ar altos rendimientos de producci6n; en 

cambio, en las partes planas, el vertisol se asocia a suelos ,co

ma el luvisol que retienen una gran cantidad de humedad y faci IL 
tan las posibilidades de una mayor cobertura de superficie por 

los sistemas de riego (véase mapa 4-2). 

Ejemplos de lo anterior se tienen en las subregiones 11 y 

111 las cuales presentan las mayores extensiones de vertisol con 

textura fina y con los sistemas de riego más amplios de la re~ 
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SlO n. 01 0.00 0.02 0.23 o.os º·ºº 0.01 
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ei6n (véase mapa 4-2 y 4-3). 

En el caso de la subrcgi6n la potencialidad agrícola se 

ve disminuída porque el tipo de suelos predominante es el féozem, 

cuyas características son menos favorables para la explotaci6n 

grfcola que las del vert~sol. Asimismo, la textura del auelo 

tiende a ser más gruesa porque el transporte de materiales de 

lez :onüs aftas a tas bajas es de un recorrido corto. 

En resumen se puede considerar que las características eda

fol6gicas de la regi6n influyen como un factor de l~cal izaci6n 

para diferenciar espacios de mayor oferta de productos y por lo 

mismo, de mayor asentamiento de establecimientos agroindustri~

les. 

4.3.2 Disponibi 1 idad de Mano de Obra. 

Como uno de los factores del desarrollo industrial el 

•n prim6ra instancia permite reproducir el capital de 

sa. 

El establecimiento de agroindustrias en el 
. - ·- ., ... 

ciaJo temporalmente a las condicioenes de incremento acelerado 

de la poblaci6n a partir de 1940 (v6ase gr,fica 3-2); 

cimiento impl ic6 una mayor oferta de mano de obra para las acti-. 

vidades econ6micas generándose transformaciones considerables a 

lo largo de 45 años. Al implementarse sistemas de riego, uso de 

ferti 1 izantes y maquinaria en las zonas agrícolas, la producci6n 

requerida de esos espacios se obtenía con menor número de traba

jadores, por lo cual, se sum6 al crecimiento natural de la pobl~ 

ci6n un proceso de expulsi6n de mano de obra del campo a las ci~ 

dades, generando en conjunto una mayor oferta para las a6tivida

dcs industriales y comerciales de la regi6n. 
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A través de la gráfic~ 3-3 se observa que la capacidad 

ceptora de poblaci6n por parte de la industria entre. 1930 y 

s61o en 2 períodos ha sido de relevancia (1940 y 1960) para 

en los otros perfodos se mantuviera constante; por el 

las actividades terciarias han mantenido un 

sostenido interrumpiéndose s61o en 1960 por el 

~rial, hacho que .indica la capacidad receptora de mano de ~br~ 

·procedente de las actividades primarias. Sin embargo, se debe 

cpnsid~r.r que une Dran partci de la poblaci6n dedicada a 

Tanto lo poblaci6n desempleada y subempleada constituyen 

na reserva de mano de obra para la agroindustria y la industria 

en general, lo que implica una mayor oferta de ésta en 

na mayor demando y con el lo provocando una disminuci6n 

fuerza de trabajo que paga 

larios. 

El sistema ogroindustrial no requiere de un alto 

trabajodOrca- ca t i f' i cudos ¡ i u· mÓ)'u•· í ci Je_ e! Le~-- n0. 

nivel básico de preparaci6n (pri~~ria), dcbid~ o 

:do con el si~tcmo de producci6n el tipo de 

zan no lo requiere: ésto es desde el trabajador agríc~la~ 

do por el transportista, los cargadores, los 

producto, hasta los que dan manteriimiento de 1 impieza ~las 

tas industriales. Por ejemplo: la fábrica de productos 

labora diariamente con un promedio de 800 trabajadores de 

cuales s61o 20 tienen alguna especial izaci6n profesional virc~la 

do a) Sistema product Í VO: 3 j ngen j eros mee.fin i COS, 13 j ngen j eros 

agr6nomos y 4 ingenieros qufmicos; la mayor parte de los obreros 

t . 1 . . (10) erm1naron a pr1mar1a. 

(10) Datos proporcionados por el gerente de relaciones pahl icas 
de la fábrica en diciern~rc de 1984. 
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Para 1985 en el estado de Guanajuato de 46 597 trabajadores 

empleados en la industria, 11 118 correspondfan a las fSbricas 

de alimentos, 757 a las de bebida•, 2 568 a las textiles y 

a los de cuero y cal=ado, conformando el 63 ~ de la P.E.A. 

tri a 1 en 1 a entidad. ( 11 ) 

A nivel regional y subregional se puede jerarqui=ar la im

portancia relativa de las agroindustrias como fuentes generado

ras dr Pmp 1 eo: a· trnvés de 1 s; st<"ma ganadería 1 a ogro i nd11s tr·i a 

y genera que la subregi6n nómero 1 sea la principal 

neradora de empleo; en orden decreciente y considerando la jera!:_ 

quía industrial de la regi6n expresada en el mapa 3-12, están. 

las subregiones 11, 11 I, V, VI y IV (véase mapa 4-4). Exist~n mR 

nicipios cuya industria principal es la alimenticia pero los va~ 

lores de producci6n que alcan=an son menores a los de los otrbs 

municipios que ademfis de contar con las industrias alimenticias; 

la actividad secundaria se encuentra más diversificada • 

. Ejemplos como los de lrapunto y Tarrindácüao reflejnn 

p·o_rtancia relativa de la agroindustria en cada uno de el los, sin 

··:emba.rgo en el primer caso la jerarquía industrial es mucho más_ 

importante y más diversificada, en cambio para el se9undo su je~ 

rarquía industrial.es de las más bajas (aunque la poca industria. 

-~ue hay es d~ tipo agr~industrial): 

De manera-general el mapa 4-4 muestra la importancia que a~ 

quiere la agroindustria para la poblaci6n, considerando su capa

cidad de dispersi6n sobre el territorio, es decir a6n de existir 

fuertes diferencias por valor de producci6n en cada una de las 

regiones, la agroindustria es la principal fuente de empleos de 

( 1 1) Censo 1ndustria1 1975. S. 1 .C. 
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las actividades secundarias del Bajío. 

4.3.3 Disponibilidad de Capital. 

Para las industrias trasnacionales la disponibilidad de ca~ 

pital no representa prohlema, ya que su intervensi6n en la 

mía mexicana responde al proceso de trasnacional i:aci6n de 

tal~s de los pafses desarrollados (en par~icular de los 

Un i d0s) A f•il f !=;P.S subdesarro 1 la dos r 1 os cua 1 es ti e nen 1 a 

1~ ~n+nri6n y rPnroducci6n de capita]es 

parte de las empresas monop61 icas aprovechando los recursos nat~ 

rales y humanos de los parses subdesarrollados, además de inte

grar la producci6n de estos últimos a las necesidades y dinámica 

del sistema capi~al ista mundial. 

A trav6s del cuadro 4-3 se puede observar la importancia en 

la disponibi 1 idad de capitales por algunas empresas trasnaciona~ 

les que operan directamente e indirectamente en el Saj(o. 

Estas -~mpr~sa_s se apoyan con fuc11tc-~ J.;: . .::t.&.dito inte::--ncs 

mo son: BANCOMER y BA"!_AMEX entre otras, siendo 1 a primera 1 a 

principal fuente de finan~iamiento de las agroindustrias en el 
D ·r (12) 
L'ªJ O. , 

Para el fomento de agroindustrias nacionales pequeñas y 

dianas en la rc9i6n varios instrumentos de poi rtica ccon6mica 

que ac han implementado a partir de 1970 por medio del gobierno 

federal: FOMEX, FONEI, FOMIN, FOGAJN, FONEP, FIRA, FONAFE (v6as~ 

página 1 58 ) . 

La composici6n orgánica del capital como un indicador de la 

Ci.lpi:c i ud de rcproducci6n del capital y de facilidades de acceso 

(12) Cfr. AVILA, Hfctor. p. 29S, citando a COLMENARES D., y o
tros: La Nacional i=aci6n de la P.anca. Loe. Cit. 
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CUADRO 4-3 

Importancia de las Empresas Trasnacionales de Acuerdo al 

Tipo y al Capital en 1975 

Tipo 

Equipo.- John Docre & Co. ~ 

Capital en millones. 
pesos 

110.0 

cie ~iéx i co 42. O 

Productos Oufmicos Industriales 

Celanese Mexicana S.A. 

Guanos y Fertilizantes de 

Méiico (hoy FERTIMEX) 

imentos 

Andcrson Clayton S.A. 

Compañía Nestlé S.A. 

General Foods de México 

Carnation de México 

Api-Aba S.A. 

Productos Del Monte 

520.0 

460.0 

290.0 

165.0 

TóS~º 

55.6 

50:0 

25.0 

Fuente: CECE~A, Jose Luis. México en la Orbita lmpertal: 
Ed. El Cabal 1 ito. México 1976-.-
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a las fuentes de financiamiento, presenta las siguientes 

nes de acuerdo al tipo de agroindustrias presentes en el Baj(0 ~ 

CUADRO 4-4 

Composici6n Orgánica de Capital por Tipo de Agroindustria en 

el Bajío. 1975. 

Tipo de fábricas Capital Capital 
constante variable 

Ali mentes 954 843 203 974 

Bebidas 54 977 32 394 

Tcxti 1 234 oso 78 726 

Cuero y cal:::ado 573 761 350 104 

·*Abonos y fert i 1 i ::antes 229 033 32 124 

Fuente: Censo Industrial 1975. S.l.C. 
*Datos para 1970. 

Total Relación. . . 

e.o.e. 
158 817 82/18"'>. 

87 .171 63/27 

312 776 75/25 

923 865 62/38 

252 157 9Í/09 

El capital constante representa las inversiones en i 

·-,.:!riáquinaria, almacenaje, intereses por créd.itos,. cnergéti.co·s· 

é nú . .rebl es de 1 a fábrica; e 1 cap ita 1 

te .. l~s.$alarios .de l.os obreros y trabajadores. La proporción 
·t 

tre el. capital constante y el variable revela la capacid~d de 

·n·a empresa ·para reproducir su capital, ya que a mayor capi.t.af ·-

constante y menor capital variable la empresa tiene que pagar 

(comparativamente) menos salarios y asr obtener mayores ganan

cias, dado que la proporci6n de las ganancias que se destina a 

la inversión en la planta productiva es mayor. 

La relaci6n de la composici6n orgánica del capital se pre

senta en el cuadro en relaci6n al 100% del capital, siendo la 

primera cifra el porcentaje de capital constante y la segunda el 

capital variable (en porcentaje también). 

·'' 
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La industria alimenticia en la región es la industria quci 

mayor ndmero de capitales extranjeros tiene y la que mayor inv0r 

sión en tecnología posee, la que aasta menos dinero (propo~6i~

nalmente) en salarios y la que tiene mayores posihil idadcs de 

expansión. Por el contrario, la industria de cuero y calzado d<',~ 

bido a la gran cantidad de mano de obra que posee, la propo~i&1 

1.a proporción de capital constante tiende a bajar y a tener me-

nore_s posihi t idi::idcs de rcproch1~t"".ión '!:~n mencr tiCrnpo. 

Las industrias productoras de fertil i:arites e insecti~idas 

qulmicos alcan:an la mayor composición orgAnica de capital debi

do al poco personal que requiere para su producción y,a los ele

vados niveles de consumo de sus productos., 

Como resultado de los procesos de acumulación de capital 

el espacio llevados a cabo por las industrias "La diferente 

posición orgánica del capital es un proceso que destaca por su 

influencia directa en la diferenciación del espacio geográfic~. 

:·:·:tos: .,,;¡.•ac i os econ6m i cos más d;.sarro 1 1 ados . mantienen una compo·sl. 

~i6ri ~rg6nica de c~pitai más elevada; es decir, es ma~br la par

" te .de capital invertido en el mejoramiento y moderni::aci<ln de -la 

. ·::¡::> 1 an.ta productiva, y en 1 a i ntens i f i cae i ón en e 1 uso de 1 os re

'cu~sos naturales~" (!3) 

En base a lo anterior y considerando la jerarquía indus

trial del Bajfo, a trav's del mapa 4-5 se observa que existen l 
reas de alta composición de capital en la región, destacando en

tre el las en municipio de Salamanca, el cual debido al desarr6-

J lo de la industria pctroquímica presenta mayores posibilidades 

(13) ENRIQUEZ H. Jorge. "Oesacumulación de Capital y Subdesa
rrollo Regional". Memoria del X Congreso Nacional de Geo
graffu. Sociedad Mexicana de G;ografía y Estudfsti~. Mé
xico. !985 
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reinvertir su capital para mejorar su planta productiva. De 

hecho en mapa manifiesta Jreas donde los procesos de acumulación 

mantenerse con a 1 tas composiciones de cap ita 1 pueden mejorar 

riivel de desarrollo de la población en cada uno de 

luego, ésto representa s61o al sector industrial y 

las caracterrsticas del mercado regional, nacional 

los cuales son indicadores de la orieritaci6n productiva de 

1 n ·re'1i6n. 

4,3,4. lo::; 

La demanda de productos agroindustriales y la 

productiva de este sistema agropecuario-industrial se 

eccesi~il idad a cada uno de ellos, es decir, la 

productos est.S en funci6n del' poder adquisitivo de la.·po..., 

bladi6n consumidora, y la orientaci6n productiva esiá en 

los diferentes niveles econ6micos de vida de la poblaci6n. 

El sistema agroindustrial en conjunto a través de los dive~, 

p~oce.sos dé producé ¡ 6n que i ntegru,. genera -un va:Ju,~· a·gPeg~::ü1_c".:.-

m~yor a Jos productos agropecuarios, por lo que para su estéGle~ 

'·''c,·¿i.mi.,nto :Y desarrollo en una regi6n se debe considerar .las faci.,. 

lid~des existentes para que sean c~nsumidos 

hecho la mayorfa de lo~ productos agroindust~i~l~s 

están dirigidos a las clases medias y altas de ¡¿ 
sociedad mexicana y a consumidores de Estados Unidos y Europa, 

debido al principio de máxima rentabilidad que se aplica en la 

producci6n industrial. 

Considerando a cada una de las fases del sistema como un d~ 

mandante de productos y a su ve= como un productor de insumos p~ 

ra otra fase, se establece una diferenciaci6n territorial de met 

cados: 
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a) Producci6n de insumos agrícolas.- Esta fase demanda produs 

tos de carácter químico y mecánico para el mejoramiento del ni

vel productivo de las tierras de labor. 

La producci6n de fertil i:antes en la rcgi6n está sustentada 

.básicamente por la fábrica FERTIMEX en Salamanca, la cual tiene 

como fuente pr i ne i pa 1 de abasto de. mu ter i as pr i m.:rn 1 a produce i 6n. 

de derivados del petr61eo de la refinería lng. Antonio Amor en 

La misma ciudad. Los ferti 1 i:anteE a base de urea y amoniaco son 

los de mayor apl icaci6n en la regi6n, aunque existen otros tipo~. 

de fertil i:antes de mayor costo tambiEn util i:ados en el Bajío, 

producidos por algunas empresas como son UNIVEX S.A., y Produc.

tos Químicos e Industriales del Bajío. 

También los insecticidas uti 1 i:ados para la el iminaci6n de 

~lagas son producidos en su mayoría por FERTIMtX en su planta 

El Bajío en Salamanca, obteniendo materias primas de otras regi~ 

nes del país y algunos del extranjero. Su local i:aci6n en el B~ 

jJo responde primcipalmcnte a la cercanía con ei mercado c6niu~L 

d6r. Otra empresa. productora de insecticidas agrícolas en el Ba

jío es Stauffcr de México, S.A., en la ciudad de Le6n. 

Referente a la producci6n de maquinaria agrícola e indu~

t~ial, las fuentes de materia prima y la mayoría de las armado~ 

ras se local i=an fuera de la regi6n, algunas de el las en la ciu

dad de querétaro y otras en la ciudad de Guadalajara, por ejem

pio está Massey and Ferguson en Ouerétaro la cual produce tract2 

res y tri 1 laderas. 

En el caso de la maquinaria industrial se obtiene la mayor 

parte en el extranjero, existiendo por ende una dependencia tec

n616gica con el exterior principulmente en las ramas de cuero y 

cal:ado, al imantes balanceados, leche, mol iendu de trigo y elab~ 
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raci6n de productos derivados de la mol icnda. 

En cu<1nto a 1 a industria de <i 1 i mentos en 1 atados y enva·sados ·':2~~. 
··.«;j. ··~ 

para consumo humano existe infrdcstructura establecida en ~f·p~~· 0 
: .::..: \!~i. 

Fs Para satisfacer la demanda de los siguentes productos~ tan~ 
·-,~~ 

ques y recipientes, transportadores de materiales, 
F -·~ '' 

envasado y medici6n, m;:iquina1·ia de cortes, algunos molinos;:fiC'lr.S~;: ;::··" 

nos y secadores, mc:cladorcs, filtros, 

~rífugas, e\·~porarlnres y equipo Je uso 
acces~~ '.os {~4 ) ánii na r c~u·.: :~:~ 
espec1f1co. las· empre.:~c.:LC::c 

' -~-· ···-·····---~- --- -~..,,,.,.. 

dedican exclusivamente·~· .'.": 
'•..::: 

la demanda agroindustrial, sino que atienden In demanda de ot~as ·~· 

industrias que util i:an equipos iguales o semejantes, por lo tjue 

la cuantificaci6n de empresas y los vo16meres de producci~n 

dificultan; sin 'O'mhergo se mencionan a conti'nuaci6n <dgunas 

llas con mercado regional y nacional: Maseri de Le6n S.A., 

cual fabrica u ensambla productos para el 

quidos; Refrigeraci6n Nieto S.A., produce 

ciales e industriales; Ca.lher de le6n S • .\, ~· Thlmpo;n.ú.:a"S.A_·• ,.·. 

la~ccual~s fabrican maquinaria industrial y accestirios en 

SYCSA Metalmec~nica S.A., fabricaci6n de piezas metálicas 

sas en lrapuato; y Envases Generales Continental 

produce envases metálicos en Salamanca,(JS) 

En el cuadro 4-5 se muestra a manera de 

manda de equipos agrícolas y agroindustriales a nivel na~ion~I 

para los años 1978-1987, para observar Ja importancia de éstos 

ante los requerimientos de las diferentes actividades agrícolas 

(14) Cfr. lUISELLI, Cassio. "El Dcaarrol lo Agroindustrial y sus 
Implicaciones para la Rama d~ Rienes de Capital". En lnver 
~ ~ Tecnología para Eguipos Agroindustriales. CONACyT. 
M6xico 1981. pp. 29-44. 

(15) Cfr. AVILA, Jléctor. Anexo Estadístico. loe. Cit. 
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e. industriales conformantes de los sistemas agroindustriales. 

CUADRO 4-5 

Demanda de Equipos Agroindustrialcs y de Maquinaria Agricól~ de 
'.' 

1978 u 1987 

Mil Iones de ['esos 
de 1977 

187 795 

j r-u f-""t!.!:-" . .::O 127 487 

Tractores 56 555 

Cosech;1dorcs combinados 568 

Implementos 48 364 

Agro industria 60 308 

A=úcur 24 923 

Curncs 9 554 

Uícteos 7 568 

Cerve=a .? !56 

Alimentos bafanceados 5 778 

·Panificaci6n y pastas 2 768 

Aceites 2 542 

Fuc.nt:e.: Nacionof Financiera, 
NAF 1NSA/0NUO1 . ( 16) 

S.A. Proyecto conjunto 

% 

b) Producci6n agropecuaria.- Esta Pase demanda productos 

micos como son fertil i=antes e insecticidas, asf como se~il las 

mejoradas, maquinaria de labran=a y cosecha, equipos de bombeo y 

obras para riego, vehiculos y herramientas que agi 1 i=an la pro

du~ci6n agrfcola. la actividad pecuaria demanda productos agrf

colas utili:ados como forrajes: sorgo, alfalfa, garban=o, maf=, 

(16) Citado por luis IL Almcida. lnvcrsi6n ~ Tecnolo<Jía para 5:_
quipos Agri~olas ~ Agroindustriales. loe. Cit. 



186 

harina de pescado, flor de :cmpoa:uchitl, etc. 

A nivel de insumos la mayor parte de productos 

obtienen de la misma regi6n, en cuanto a maquinaria 

tas se refiere se obtienen de la regi6n 

nalcs. La actividad pecuaria tiene a la 

la del B.:ijío como su fuente de abasto principal, existiendo ·a:r 

nos productos como '"' harina de pescado 

se obtienen de> otr,,s·rc9ionc.s del pa1s, incluso agrfcolas; por 

jcmp 1 o: par,, 

(Mi ch .• ) .y La 

li'! produccitln de puc~ccs t:i• Pénj,amo, 

. ( J7) 
re91 ones · porque para los niveles de producción porcina 

sa área el abasto de sorgo regional no es suficiente~ 

c) Industria de transformaci6n.- Ha acaparado la mayor 

:de !a producción agropecuaria de> la regi6n. Ya para 1970 de 

1 156.8 mi !Iones de pesos de 1.:i venta de productos agricolas, 

582.9 fueron utilizados como insumos agroindustriales, es ~ecir 

el 50 %; de 341.~ millones de pesos de la venta de 

.. cuorios casi el JOO % fue vendido ~ I~ inciustr~~ y·~~ 

'.;¡,,;po,.:tür de otri'!s re ni ones 17 6. (. mi 1 1 ones de pesos en prodl;c;;.: .· 
·. ··. ( IB) 
tos. 

En la actualidad el crecimiento de la producci6n de sor~o 

hn_ ! ! cg6do ~l ocupar e i pr i mcr 

da y volúmenes de producción, lo cual ha generado que los 

tajes anteriores referentes al acaparamiento de productos 

(17) 

(18) 

CHAPELA M. Gonzalo. "la Producci6n Porcina en la Regi6n de 
la Piedad." Revista d<> Geoc¡rafía Agrícola. UACH. México 
1983. 
Se considera en el Censo Industrial de 1970 a las activida 
des de matanza de aanado como ac~ividadcs industriales, d~ 
bido a la diversificaci6n de los productos d~I ganado. (v~ 
ase cuadro 4-6). . -
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cuarios por parte de la industria se incrementen, así 

~ortaci6n de productos. procedentes de otras regiones; 

dc·.lo anterior: el abasto de piña para fa producci6n de .P.ii>u 

~lmíba~ de la fábrica (productos) Del Centro en lrapuato se o 

t . d 1 d t d o (I 9 ) 1 . :,: .. · .tene e as =onas pro uc oras e axaca; e toma.te u.t:1. ·,··:rr--·::.·.:: .. : 

claboraci6n dejugos, purés, salsas, en fa f'ábriio.: 

además de obtenerse del Bajío se· abastA~~, 
. {20) 

y S1naloa; asf mismo la.producci 

y en~·a~adas por Cons i 1, S. A., que op·~~~ 
cada nacional y extranjera como Ann O'Briand, obtiene 

• . d J 1. N "t ( 2 l) r1as primas e a 1sco y ayar1 • 

d) Distrib.uci6n.- Esta fase adquiere dimensiones 

·. trav.és de 1 a venta de a 1 i mentas ba 1 anceados para 1 a 

pecuari.:i de la regi6n, productos alimenticios para consü,,;o:. huma-· 

no: carne, leche, mermeladas, verduras enlatadas, 

·b~r~ en menor proporci6n sopas y galletas; además 

:;:;;;:~-:;c;~:.:.,: .. >:d.-, .f·¡;.¡.. i na cas j en. su tota 1 i dacl es consum j da en .1 a. 

tfj¿ad6ras~· ~ábrica~ de pan de caja (Simbo del Centro; e~ 

, fábricas de galletas y pastas (lara, en lrapuato y 

Celaya), y p6r consumidores directos. 

. . . 
nacional adquiere importancia a través de empresas 

trasnacionalcs, las cuales dominan la mayor parte de lcis pr6duc

tos agroind~strialris de consumo hu~ano, como ejemplos se tiene: 

Productos De 1 Monte ( 1 rapuato), Nest l é (lagos de Moreno), Carna

(Ouer~taro), Ca~pbel l's (Vi 1 lagrán). 

Entrevista con el Gerente de Producci6n de la Emprc,sa. 
Febrero de 19S5. 

(20) Entrevista con el Gerente de Ventas de la Fábrica. Dic. de 
1984 . 

. (21) Entrevista con uno de 1 os Empicados de la Fábrica. Dic. de 
1984. 
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CUADRO 4-6 

Matr fz de Insumo-Producto para I a Agfo industria . 

. Agricultura y Ganadería en 1970 como Fuentes de, 

Guanajuato. 

sumos. 

Distribuci6n de 
la producci6n. 

~·--·- -~--.Agr icu ltur-a 

Ganadería 

lnd. de Carne 

Lácteos 

Frutas. y legumbres 
... P~oducc i 6~ 

Molino 

Harina 

Trigo 

·" .A.1,i mentos 

Div~rsos· 

.. f'iel 

:Total ventas sec. prod. 

·oemanda F i ·na 1 

AGR.1 CULTURA 

61.2 

ü6.s · 

155.8, 

113.7 

40 •. 4 

95.3 

582.9 
1· ló5.8 

Fuente: Censo Agrícola, Ganadero y Ejid~I ~ 
Censo Industrial. 1970. 
Elaborado por el Autor. 

A trav'z de la matriz se observa que para el ~ba•t~ de in~ 

sumos agro industria 1 es, 1 as actividades secundarias ab~orv~íl :e:I. 

50% de la producci6n agrfcola del estado y el 100% de 

ci6ri ganadera, requiri,ndose para la agroindustria de prod~~to~ 

pecuarios obtener parte de sus insumos fuera.de la regi6n. 
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La distribuci6n de productos hacia el extranjero ae ha 

to fortalecida desde el decenio pasado a la fecha. Productos.c2;' 

mo la fresa, el esp~rrago, el br6coli, el chile, el jitomate, 

debido a las 1 imitaciones el im.§ticas para su desarrol fo en ·o-.. 

tros países se faci 1 itu su acceso al mercado internacionul. (~2 )··. 
Desde luego, son las empresas de mayor capacidad 

que pueden exportar sus prQductos, es decir. son An su 

las mismas empresas trasnacionales 

parte de sus productos: Del Centro exporta frutas y verduras 

los Estados Unidos y Europa; Del Monte realiza tambi'n export~ 

ciones de frutas y verduras a los mercados citados 

te; Mar Bran exporta fresa congelada y mermeladas a los Esta~ 

dos Unidos. 

4.3.5. La Estructura Espacial del Bajfo. 

la estructura espacial del Bajfo como factor 

Í ndu~tr i A 1 ~e cletcct;: pe:- C f drt~; i SÍS de cada U~f?.' -ci~', 

·lementos establecidos en el capítulo 3 y por la comparaci6ri 

los proyectos de inversi6n agroindustrial que se desarrol l~n 

con ¡xito ~dificultad. 

la organizaci6n de subregiones a trav's de centros recto~ 

r~s (ciudades) de la actividad econ6mica del Bajfo, sucita qu~ 

se lleve a cabo una diferenciaci6n de espacios entre las mismas 

subregiones, existiendo ciudades que concentran una gran canti

dad de capital y con el lo de recursos para la inversi6n, que f~ 

cil itan la !ocalizaci6n de otras agro industrias en virtud de 

las posibilidades de contar con mejores condiciones infraestru~ 

turales, como son los sistemas de energía, comunicaci6n, abasto, 

etc. 

(22) Cfr. FEDER, Ernest. fil_ Imperialismo Fresa. loe. Cit. 
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Así mismo en las ciudades rectoras es donde se ha concen

trado la mayor parte de la pobla~i6n del Bajío, por lo cual en 

el las se encontrará un mayor· mercado, a diferencia de ·tas dem&s 

áreas donde la poblaci6n dedicada a labrires agropecuarias difi~. 

c i 1 mente ti ene acceso a productos e 1 aborados con a 1 to ·va 1 or 

mercial, y ésto debido a los bajos ingresos percibidó.s•,. 

lo.ca 1 i :ar estab 1 ce i mi entes agro industria 1 es en puntos. 

rias primas, sin embargo, se tendría relativamente lejos 

cado consumidor, por lo cual los costos en 

los productos elaborados se elevaría y las 

petir con otras empresas cercanas a los centros 

minuirían considerablemente. 

Por lo anterior podemos considerar que la estructuraci6n 

espacial de la regi6n genera una estructuraci6n espacial 

a9roindURtri~, donde la mayorfa de establecimientos 

t~iales se local izan en los 6entros rectores de las 

(véanse mapas 3-15 y 4-1) los establecimientos local i~ados ••

Jos de tales centros requieren de estrategias 

-para contrarPest"arlas -.entejas comparat.iv<>s rlP los prim<>.ro.s 

canos a los centros), es por tal raz6n que la mayoría de los 

proyectos de desarrollo agroindustrial plariteados para local i

zarse alejados de los principales n6cleos agroindustriales, son 

aquél los que se encuentran suspendidos por probl~mas de funcio

nalidad: 

El Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial contempla en 

su inventario de proyectos de inversi6n agroindustrial para el 

estado de Guanajuato en 1980, 137 proyectos, de los cuales 114 

se clasifican como latentes, 15 rechazados, 6 ejecutados y 2 en 

ejecuci6n. De estos 61timos 8 proyectos en ejecuci6n y ejecuta-
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dos, 4 de el los corresponden a la regi6n del Bajro y se locali

zan pr6ximos a los centros rectores donde se concentra la ma-

- :)"<r parte de los establecimientos agroindustriales, en los muni

cipios de Remita, Cortázar, Celaya y Pénjamo. 

4.4 Fases del Sistema Agroindustrial en el Bajfo. 

"La divisi6n del traoajo dentro de una sociedad 

aspectos: 

-~ .. lº La div.isi6n de la econnmia en ramas. 

2° La divisi6n de la economía en regiones. 

Ambos aspectos existen oojetivamente".(Z3) 

Al hablar de las fases del sistema agroindustrial en el Ba 
Jfo se están incluyendo estos dos aspectos citados, puesto que 

la local izaci6n de la producci6n material vincula a las ramas 

productivas con espacios geográficos: las industrias del cuero 

y- el ~alzado en el Bajío están desarrolladas en una subregi6n 

c;to~de_ la ganadería adquiere una importancia considerable;_asr 
- " - -- " -

;¡_:·:::,··-.:.: '-'::c_oino la industria de alimentos enlatados se local' iza bás.icamen·.;;._· 

te en áreas donde el desarrollo agrícola le permite acceder a· 

1 os· productos que industria 1 iza; e 1emp1 os·· de ambos casos pueden 

•er el de las subregiones 1 y 11 del Bajío .C~éase mapa 3-1~)~ 

El sistema agroindustrial vincula ramas o sectores econ6mL 

cos dentro de su proceso de producci6n estableciendo una rela

ci6n intersectorial dentro del ciclo produc~ivo, tal hecho I~ 

permite organizar espacios conforme a un mismo f i 'n: e 1 consumo 

de productos elaborados. 

(23) BLEKERT, Heinz. "El Aspecto Regional y Sectorial como Fun 
damentos del Trabajo en la Geografía Econ6mica Marxista"~ 
En Nueve Conferencias ~Geografía Econ6mica Marxista. 
La Habana. Cuba. 1972 ¡:p. 68-81. 



· ....... _,.. ··, .. . 

192 

Para efectos de un mejor análisis el estudio de las 

agro industria 1 es en 1 a reg i 6n se rea 1 i ::ará en base a 1 os 

pales sistemas presentes en la regi6n de estudio: 

1. Subsistema Ganaderfa. 

2. Subsistema Al imcntos Balanceados. 

El subsistema ganaderfa en el Bajío tiene 

tes desde la época colonial, ya que el desarrollo de 

ría ~st.uvO v ¡ ncu 1 ado ¡; ! ..::: produce i 6n mi n~r . .:i de Guo~~)~~-~o ... ·. aPO!:_ ·:·.:-~·;',~~~;~ 

tando··- cueros paf.-a ;·os ·r~c i ._,·;-~.,tc:~~· ~~;;di:. ... ::-=:· ::!:::~~= :·t~~-·~~-:.::: .. '~··--.~):~~.:_··'·-~~·~:2.:rf~ 
ral extraído dentro de la mina y para 

dores. El desarrollo de la curtiduría a través de talleres 

sanales coni'orm6 la base de la industria i;nás impo:rta~tc 'ciel 

jío~ la cual se concentra casi completamente en la cludad de 

6n. 

En este siglo reviste una gran importancia el 

to' industria 1 de 1 a 1 eche y sus derivados hedio que 'ha 

'¡-~porta.ríteS transformc;1civ.-u:::::. ·a nivel ogr-c~e~ue~io.:··:P.~!"' 

~i6n 'fundamental con la al imentaci6n humana y por 1 

reproducci6n de los capitales ganaderos e industri~les. 

En menor importancia se encuentra la 

.la carne.y algunas partes de la res (cebo p'or ejcmp.lo), 

ganaderia porcina destaca en la industria1i:aci6n de la 

aunque la mayor part• de ella no se industrial i:a en la 

las 'fases de este subsistema son: 

a) Insumos para la ganadería.- Obtenci6n de alfalfa, pastos··· 

y alimentos balanceados. 

b) Desarrollo de ganadería estabular.- Tanto para el ganado 

bovino como el porcino, la mayor parte de el los se desarrollan 

en ·establos .. lo que permite un incremento mayor en la produc-



ci6n de leche, carne y cuero. 

c.1) Compra-venta de animales vivos.- Incluye a los interme

diarios que real izan la compra de animales a productore~, los

·concentr·an y c 1 as i f i can y con e 1 1 os abastecen a 1 os _grupos_ in

dust~i al es de transformaci6n. 

d.1) Procesamiento de carne.- Estas actividades 

son la matanza de ganado y la preparaci6n, conservaci6n, empac~ 

do y enlatado de carne. 

d.2) Cueros y pieles.- Se abastece de ramas industriales de· 

matanza de ganado, con el las se realiza la compra-venta de cue

ros y pieles sin curtir para abastecer a las actividades indus

triales de curtido y acabado de piel, fabricaci6n He calzado. 

d.3) Jabones.- .Fabricación de jabones,:detergentes y otros 

productos para lavado y asco. Esta rama obtiene parte 

teria prima de las actividades de matanza de ganado, bajo la 

forma de un producto de los mismos: el cebo. 

con los productores, los cuales alquilan camiones (pipas 

yores productores) y cnvfan el producto a las industrias de 

transformaci6n. 

d.1) Industria! i::¿ici6n de Ja leche.- Las princi::'ales act.ivi".":'·-" 

dadcs de esta fase son: pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homogen~ 

izaci6n, emhotcl lado de leche; fabricaci6n de crema, mantequi-

1 la y queso; leche condensada, evaporada y en polvo; fabrica

ci6n de flanes, gelatinas y productos similares; fabrtcaci6n de 

cajetas, y 0 gurt y otros productos lácteos; helados y paletas. 

b.2) Desarrollo de ganaderfa extensiva.- El desarrollo de D~ 

nado caprino en ¡reas montafto~as y de lomerfos se a~astece pri~ 

cipalmente de hierbas y pastos naturales. 

c.l) Compra -venta de leche.- Se real iza directamente con 

los productores, los cuales transportan sus productos a los ce~ 
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tros de elaboraci6n de cajetas y dulces, principalmente. 

d. 1) 1ndustria1 i :ac i 6n de 1 a 1 eche. - Se orienta a 1 a fabr i c2_.

c i 6n de cajetas y dulces. 

e) Comercia 1 i :ac i 6n de 1 os productos • - La comer.e i a 1 i zac i 6n 

de los productos alcanza los mercados local, regional y extran- .. 

jero. 

E 1 desarro 1 1 o de 1 as fases para 1 a 1 ana y 1 a industria 1 i_%2:_ 

ci6n_avfcola no adquieren releva~cia en la regi6~, ya que las 

principales §reas de producci6n ovina se locali~a~ en ~I norte 

del estado y la producci6n de aves se industriali:a en una pro

porci6n muy baja. 

Para obtener una visi6n más clara de~ desarrollo de las f~ 

ses de este subsistema, véase el diagrama 4-1. 

En el Bajfo la mayor parte del suelo se est6 orientando a 

la producci6n de insumos agrfcolas para la producci6n pecuaria, 

pue~to que para 1982 el espacio agrfcola destinad6 a forrajes. .. . . ., . 

ascendía a 264 957 hectáreas, es decir, .-"1 42;1%.de la- su_f'erfi'-·. 

cie ocupada de los treinta cultivos pr1ncipale~ de la_regi6n. 

(Véase tabla 3-1. P·llO ). 

En el mapa 4-6 se puede observar una esquema~i:dc¡6n de 

los principales flujos de insumos dgrfcolas para produ¿ci6h pe

cuaria entre las subregiones del Ba_jío. Se destaca en él las 

principales áreas ganaderas 1 igadas a los municipios que cuen

tan con sistemas de riego para la producci6n de forrajes y o

tros que se caracteri:an por la abundancia de pastos naturales~ 

El desarrollo de ganadería estabular adquiere importancia 

en 10 municipios de la regi6n, consolidados por dos ejes de pr~ 

ducci6n: Le6n y Pénjamo; estos dos municipios concentraron en 

1970 e 1 16% de 1 as cabe:as de ganado bov i·no, e 1 29. 3% de 1 gana-

.. 
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do porcino y el 13.2 % del ganado Cílprino. Estos municipios 

presentan los principales productores de carne de la rcgi6n es

pecial izándose uno con relaci6n al otro en carne de res (Le6~) 

y en carne de puerco (Pénjamo), teniendo casi la misma produc

ci6n de carne de cabra los dos (el principal productor de carne 

de cabra es el municipio de Allende). 

La comercia 1 i zac i 6n de 1 os productos de carne a 1 as i ndus"'." .. ·.·,~jli~ 

tri.as y· e !.cz ciudüd~s d~l Sajío está organi:adu por la .Asoc!~::,·.~IJ~~ 
~·:::L~ii <l~ : .. :..r·oOuci:.ores de Carne de buunajuato, S.A., los ·cüBl~s-·· 

se dividen en grupos de acuerdo a las ciudades principales. 

ta asociaci6n está conformada por el grupo de ganaderos más 

portantes de la regi6n, los cuales controlan al personal que 

gula ~, agi 1 i=a fu comercial i:ación de la carne. 

Los principales centros de industrial izaci6n de la carne 

se local i:an en las ciudades de Le6n, Pénjumo, lrup~ato, C~l~~a 

y San Miguel Al lende, los cuales cubren la mayor parte de 

d.-ero~ndc de Cülnc~ ¡:..r~uccsadas en i u reg i 6n y abastecen á. ·1 Os 

tros circunvecinos, entre estus industrias destaca la 

ru Gilbert de lrapuato y, para el mercado e~tran.iero incluso, 

destaca lu empacadora de le6n, S.A. 

las industrias de cuero y cal:ado se concentran en le6n; 

de los s~s rstfl!)lecimicntos dr este tiro ~76 s~ local i:nn en 

esta ciudad (93.7~). El municipio de león aporta más de las 

4/5 partes de lu producción de cal:ado de todo el estado, hecho 

que reviste gríln importancia ~a que tan s61o el estado de Guan~ 

juato aporta el 40% de la producción de cal:ado a nivel nacio

nnl y ofrece empleos a m6s del 50% de la mano de obra empleada 

en esta industria.( 2 4) 

(24) Censo Industrial 1975. Resumen General. 
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Asf mismo, los establecimientos procesadores de cuero en le6n 

ocupan el 47% del total nacional de trabajadores dedicados a 

ta actividad. 

En cuanto a personal la industria del cuero y el cal:ado 

de la re9i6n ocupa el 30.3% de la mano de obra industrial 

do el estado, siendo le6n la principal ciudad con mano de 

- dédicada a este ramo (9S.19% del total regional). Cabe 

que del total de empresas establecidas en el municipio, 

- presas Que ocup.an a más de 10_0 obreros co':'st i tuyen e 1 13% de 1 . 
-·· ------·'""'"'"'' 

total, las medianas entre SO y 100 obreros alcan:an el 49%yl~s-

pequeños talleres con menos de SO empleados 1 legaron al 38% del 

total de establecimientos.(Z5) 

Industrias como la Dingo llegan a ocupar entre 600 y 900 

trabajadores, además cuentan con una tecnificaci6n considerabl~ 

mente mejor que las medianas y pequeñas industrias, además con 

una mayor capacidad de comercial i:aci6n. Destacan las siguien

tes empresas: Cal:ado Dingo S.A., Continental Industrial Zapat~ 

ra S;A., GECESA y Compañfa Manufact0rera de Cal:ado EMYCC S.A. 

la industrial i:aci6n de la leche reviste importancia 

regi6n por las pasteuri:adoras y cremerras existen~es, pero la 

·mayor parte dt.: la 1 eche que se comercia 1 i ::a pn 1 a_ reg_i ~n. ~s_ 

~acada por la Nestl~ y la Carnation, local i:adas fuera 

do pero integradas en la din5mica ccon6mica del Bajfo. La Comp~ 

ñfa Nestl' S.A., de origen holandés, es la principal compañía 

industrial i:adora de leche en el paFs; la planta establecida en 

lagos de Moreno es uno de los 6 establecimientos que tiene. esta 

empresa en México. Existe desde 1930 y co~centra gran parte de. 

la producci6n lechera de Le6n vdcm5s de la producci6n de los Al. 

(25) Cfr. AVILA, Héctor. Loe. Cit. 
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tos de Ja 1 i seo. 

La Carnation de México se estableció en 1946 en la ciudad 

de Cuerétaro y es actualmente la segunda industria lechera del· 

país, cuenta con otra planta en Durango, Dgo. Las principales l 
reas de abastecimiento de esta industria corresponden a los mu~ 

nicipios de Silao, Val le de Santiago y Salvatierra; los cuales 

destinan la mayor parte de su ganado vacuno a la producci6n 

. uan con 2o 99.Z, ll u2.ó y ió ó9i cai>e:as de ganado vacuno· res

pectivamente, es decir, e! 14.9% de la ganaderFa vacuna de la 

regi6_n. 

Estas dos compañías han penetrado en el agro mexicano 

el mecanismo siguiente: Ofrece asesoramiento técnico a los 

dcros para mejorar las ra:as de su ganado, aumentar el volúmen 

de producción de leche y mejorar las condiciones alimenticias 

del animal, a cambio de que el productor se comprometa a vende!:. 

··• . . .,,, t...VOd U cie1'"ta purLe 
. . . ,. 

ce.su pruoucc1ou • 
. . 

ha llevado a ocupar la principal posici6n e industrialii~ci6n 

de leche en México: "En 1975 la totalidad de la leche condensa~ 

<la y en polvo era producida por Nestlé, aparte de una pequeña 

cantidad rabricada por Wyett-Wales para lactantes. Toda ·la le-> 

che evaporada es producida por Carnat ion de México. De 1 Ós ·fo 

establecimientos que producen el 97~ de In leche industrial i:a

da, por lo menos 8 pertenecen a estas dos empresas."(i 6) 

A los ganaderos en forma individual les conviene estable

cer el tipo de contratos como los citados anteriormente, p~esto 

(26) ARROYO, Gon:alo. Et. Al. "Empresas Trasnacional•s y Agri
cultura en América Latina". En: Alimentos: ~ ~ Depen
dencia. CEESTEM. V.3 N.2 Jun. 1980. p.163. 
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BOLETIN AGROPECUARIO 

DEDICADO A LO:¡j PAOCUCTQfl~~ PE LECH~ •···~ 
. __ ;.~\ 

EJElllPLO DEL APOYO TECNICO QUE P.ECIBEN LOS PRODUCTORES 
DE LECHE EN EL BAJIO. Septiembre 1983 

CUIDADOS DEL BECERRO RECIEN NACIDO 
(3a. Parte) .... _~'_:· 

--~......,........,..~._. ...... ......,........,..~~......,........,..__,11 ~-'--~~~----......,........,........,........,........,........,..__,;¡ 

-

16 Al momento de arelar se recomienda abrir una tarjeta 
individual con el número del padre y madre. problemas de 
Alud. calendario de vacunación, etc. 

17 Cuando el becerro beba en cubeta se le debe ensenar a 
to.mar metiendo dos dedos en la boca y atrayendo al becerro 
hacia el liquido. 

l~o 

me 
16 Se debe iniciar la alimentación con un substituto de buena ·.·'-··· 

calidad que contenga cuando menos 20%deprotelna, 10% · ~..,: 
de grasa y cuando mucho 1 % de fibra cruda. ·:.~-. 

18 Suministrar un .concentrado de alta calidad desde el 
momento en que se ponga al becerro en su corraleta a ubre 
acceso asl como agua limpia. 
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que en el lapso de algunos años (10 aprox.) les permite 

considerablemente sus rendimientos productivos. 

la distribuci6n de los productos de estas dos 

bre el mercado nacional a base de una serie de bodegas de alma~ 

cenamiento establecidas en las principales ciudades del país. 

Para la transportaci6n de 

ro almacena la leche en grandes refrigeradores 

ca de las áreas .de producci6n y peri6dicamente camiones tm;qúe· 

Jpi.pas). de diversos volúmenes de capacidad trAn~pn .. i:'en c!·.-·;::~c~-~-----

ducto hasta la industria. 

Los establecimientos productores de queso, crema y mante

qui 1 la se distribuyen en las principales ciudades de la regi6n~ 

La producci6n de cajeta en Celaya adquiere importancia a 

nivel nacional por la cantidad de pequeños establecimientos 

procesan la leche de cabra para elaborar este dulce, pero el 

cual no es accesible a la mayoría de la poblaci6n regional 

4.3.2 Subsistema Alimentos Balanceados. 

•La agroindustria de alimentos balancei\dos es una delas 

de mayor crecimiento en el país, habiéndose impulsado·espectaci:t 

larmente dura.nte el período 1950-1970 con una tasa acumulada a

nual de 25%. estableciéndose en los últimos años y logrando au~ 

mentos del 7% en la producci6n. 

,.Para 1960, el sorgo representaba s61o el 1.6% de la supec. 

ficie total cosechada, pero para 1979 lleg6 a representar el 

10% y se coloc6 como el segundo cultivo a nivel nacional, des-



202 

pués del ma f=". ( 2 7) 

Este subsistema ha propiciado el mayor cambio en la utif j 

:aci6n del espacio agrícola del Bajfo, ya que en yn perfódo 

30 años ha logrado desplazar al maí:: como cultivo principaf 

la regi6n, sustituyéndolo por el sorgo. En la actualidad ~I 

90 ocupa el 28.6% de la superficie total del Bajío, siendo 

cil principal cultivo de la regi6n. 

El i ncreme nto ace 1 erado de 1 a produce i 6n de. 

a la demanda existente por las agroindustrias de 

lanceados y por los porcicultores de la 

dituabilidad en comparaci6n con el maf: (del cual 

tuto en el uso ~e fa tierra), su menor oc~paci6n de m~no,~e 

bra, s~ f6cil comercial i=aci6n y la gran diversidad de usos 

en la actualidad se le estti dando (féculas, cerve:a, \Vodka, 

1 h . t ) (2S) etas, pastas de sopa, arrnas, e c •• 

El sorgo se riega en el Bajío en condiciones de riego 

ta· ca 1 i dad in i nera 1 69 i ca de 1 os sue 1 os, hecho que 1 e ha 1 l(n1ádo.

a ocupar el primer lugar .de rendimiento por hecttir~a en el pa~ 

ís (véase cuadro 4~7). El tipo de sucio principal donde.se 

siembra es el vertisol >' aunque las características del su_eJ.o: 

varíah en ra=6n de la textura o lo fase evolutiva en que ~oen~ 

cuentren, los rendimientos por hcct6rea son ~cjorcs cómparadds 

con otros cultivos, lo cual lo hace un cultivo preferente para 

los agricultores. 

(27) 

(2S) 

GOMEZ C., Manuel y PERALES R., Martha. "Empresas Trasna
cionalcs y Comer~ial i:aci6n del Sorgo en el ~ajío". En: 
Revista de Geografía Agrícola. Julio de 198Í. UACH. p.82 

C·fr. ldem. 
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CUADRO -1-7 

Princip;:ilcs Estildus Productor-._,,, ._¡._, Soruu '-'" México. 197S, 1979, 19SO.* 
Superf i e i e, Produce i 6n )' l~cnd i mi vnto por llt.:c t5rüa. 

1 9 7 s 1 9 7 9 l 9 s o 
Supcrficic-Producci6n Supcrricic-Pruducci6n 

(lt;:is.) (Ton.) Kg/i°I_:.. (11,,,,.) (Ton.) Kg/11-i. (-is.) (Ton.) 

TAMAULIPAS 4Óí' 71.3 l 052 C.7 5 
., .., ~., .:;09 ' "' -:JU .1~';1 

GUANAJUATO 297 618 117 354 3 754 255 589 

JALISCO 201 679 7:.!6 05'.! 3 óOO 198 014 

SINALOA 114 677 317 006 ., 764 10.1 313 

MICllOACAN 113 754 344 057 3 024 102 092 

TOTAL 

NACIONAL*i~ l 400 000 4 190 000 2 

Fuente: El..ibor.:ido con diltos de _l.:i_.s.i.ILH. 
GOMEZ y PERALES. Loe. Cit. 

* Programado 

** Aproximudo. 

"tQ;"\ """' ., 
7r~0 550 000 384 000 .. ,..., ...... ..... >.J. 

811 190 3 173 '.!42 000 968 000 

57 l 396 2 885 t9ó 000 829 000 

279 831 2 6$·) 175 000 4:20 000 

302 866 2 960 126 000 378 000 

2 920 1 520 000 4 725 000 

KgJll.:i. 

2 516 

4 000 

4 ::!30-

2 400 

3 000 

3 100 
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En 1 a gr6f i ca 4-1 se muestra una corre 1aci6n entre 1 a con

d i c i 6n gradualmente m6s 1 imitativa y formas de agricultura m6s 

precarias prccticadas por grupos de agricultores de escasos re

cursos en una 16gica de produeci6n no capitalista, en la re9i6n 

del Bajfo Guanajuato y el Bajfo Michoac6n. 

El sorgo se siembra en toso el Bajfo, sin embargo la 

cipal subregi6n productora de este grano es la correspondiente 

a los municipios de Salamanca, lrapuato, Val le de Santiago,-~~~{. 

"Glo Nuevo, Abasolo, Huanfmaro y P6njamo (Subrcgi6n 11); dest~~-

cando otros municipios de la suLrcgi6n 111: Jaral, Cort5:ar, 

1 lagr6n y Celaya. Todos estos coinciden en su distribuci6n con 

las principales Arcas de riego del Bajfo ~v6ase mapas 3-4 y 4-7l 

la tercera fase de este subsistema corresponde a la acci6n 

ejercida por las empresas industriales procesadoras de al imen

tos para animales de engorda. Especialmente las empresas t~a~~ 

nacionales promueven la implementaci6n de paquetes tecnol6gicos 

· ~ue facilitan la producci6n de carne con maydr peso en menor 

""tiempo' dichos paquetes se constituyen por un gran i nsur,·c:~

. ti c<:>s productivas )' conoc i mi entes especia 1 i :a dos que .. deben 

plementurse for::osamentc en forma asociada. Tal hecho ha propor:. 

cionado el crecimiento acelerado del mercado de ins~mos ag~fc6-

las en la rcgi6n para lo engorda de animales, mercado que con

_trolan y promueven dichas empresas. 

"Asf en M6xico la industria de alimentos balanceados est& 

actualmente controlada en más del so; por tres empresas trasna~ 

cionales: Raltson Purina, Anderson Clayton y la Hacienda. En 

1970 Solo t 1 b 1 rs~ .(29) 
con ro il an e ~ ~-

(29) ldem. p. 23. 
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GRAFICA 4-1 

Uso de unidades de su~lo, porcentaje de la unidad 

po-r tipolngía productiva. la Piedad. 

Unidades Estudiadas 

1. Vertisol rél leo. Textura fina en 

LJ Ir i 90-sorgo 
2. lbid. Fase dúrica a men~s_c:fe 5? __ ··~_,,., ___ ,._, ____ ,_c,,.c, 

de profundidad 

G Sorgo temrorA 1 

m ~bí= 

% 

·~j q: 
10 

'º (} 
so 

.. 
'fo 

30 

U) 

10 

'L. 3 

3. !bid. Fase dúrica a 5"-100 cms. 
profundidad 

4. Vertisol pél ico, Textura gruesa 
S. Vertisol pél ico y Feo:em hlplico. 

Textura fina. Plano 
6. Vertisol péi ico. Sódico 
7. Vertisol pél ico. Textura fina. 

1 ít i ca profunda 
$. Feo:em calcárico. Textura fina 
9. Feo:em hlpl ico. Textura media._ 

\;~ 
·> 

::: ~;~ 
:\: 
::: 

.• .. °:.'( ... ... 
~~ :-:: :::-
::: 
!.~· 
.•:.· 
:t.: 
;~J 
~-·: 
·.~: --

"' 
5 " 7 s 

Fuente: G6mez y Perales. Loe. Cit. 

., 
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En el Bajío las dos empresas más importantes en la produc

ci6n de alimentos balanceados son Raltson Purina y Anderson 

Clayton, seguidas de ALBAPESA (Alimentos Balanceados de Pénjamo, 

S.A.) y tres de menor tamaño. La planta Raltson Purina en Sala-

manca fue instalada en 1977 con una capacidad anual de 100 000 

toneladas de alimento; anteriormente la planta de Cuerétaro ab

sorbía parte de la producci6n del Bajío. Para 1980 la planta de 

Sa .1 ama.nea tuvo una produce i 6n de 200 000 tone 1 a das aprox i madamie!:!; . 

te (debido a la ampl iaci6n de su capacidad productiva). La fábri 

ca de Anderson Clayton en Celaya produjo en el mismo año 144 000 

toneladas, consolidándose como I; segunda empresa de la regi6nq~ 

De acuerdo con estas cifras Raltson Purina abarc6 en 1980 

el 20.6% de la producci6n de sorgo y Andcrson Clayton el 41.8% 

para que en conjunto sumen el 35.4% del total regional. 

Para el caso de ALBAPESA, su desarrollo en el municipio de 

~énjamo ha ,::; Í cfo prnd1:.•ci::o de f !! i nte~:--~C i Ón VC:4t i Cü f de· :.a. Pi?,Ud~E_ 

· .ci6n de sorgo y puerco en 1 a zona que 1 o une con 1 a Piedad,· Pu'e

répero y Puruándiro en Michoacán, con Degollado en Jalisco, y 

con Abasolo en el mismo Guanajuato. Estos m~nicipios con una ~u

perf i e i e aproximad.a de 150 000 has., en un 1 ap~o de 30 años ·con

formaron la principal comarca productora de puercos en el pafs: 

- De 1950 a 1960 se inaugura la producci6n especializada don

de la participaci6n de empresas trasnacionales productoras de a-

1 imentos y productos veterinarios domina la producci6n de insu~· 

mos para el desarrollo porcfcola, que hasta 1970 se movilizaron 

bajo paquetes tecnol6gicos definidos. 

A partir de 1971 se inicia la organizaci6n de los grandes 

productores de puerco que 1 leva al desplazamiento de las empre-

(30) Cfr. 1 dem 
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sos trasnacionalcs productoras de alimentos. 

- A fines de los sesentas se consol id6 la intcgraci6n verti

cal de las empresas porcícolas con los capitales industriales 

que facilitaron el crecimiento de las tres agroindustrias de al 

mentas balanceados de dicha comarca y que facil itarori una mayor' 

participaci6n a los productores en los canales de comercial iza-

rrutc--" '\ 
\, • .,.._.r~ I ' 

... ... 1 ..... • • -

)' ni 1 Ul\,;f •'"'V.:> Oi.J 1 d nceadOS de·· 

.jamo (ALBAPESA). 

"las tres se basan en una opcraci6n formal de sociedad an6~. 

nima por acc¡ones que opera a precios escasamente superiores a 

los costos, para al final de los ejercicios sociales, cerrar sln 

util idadcs mediante el expediente de repartirlos en forma debo~ 

nificaciones, lo que, al menos, elimina costos por concepto de 

impuestos. Bajo esta forma jurrdica de sociedad, encontramos que 

~~s accion•st~s 1~ son de ecuc~do con e! número. de- c~~clo~ 

1 imcntan, ya que estas acciones les permiten adquirir de la fá

brica el alimento proporcionalmente con el ndmero de acéione~. 

Surgidas a partir de 1970, las Fábricas fueron impulsadas preci-

~am~ntc por cf g~upo de pcqu0fios pro~ucto•,~~ que, erl carrera a-

scend~nte se apoyaron en otros productores madianos p~ra logr~r 

el control de la princi?al materia prima y asegurar, ademSs del 

suministro, la calidad y el precio que les conviene. Huelga de-

cir 

nos 

(31) 

que los 6rganos de dirccci6n de estas sociedades están en m~ 

de un grupo de grandes productores.•( 3 l) 

CHAPELA M, Gon=alo. "la producci6n porcina en la regi6n de 
La Piedad". En Revista de Geografía Agrrcola. UACH. Jul. 
1983. No. 4. p. 148. 



(31) 
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Aproximadamente para la zona, la m¡tad de la demarids de 

alimentos balanceados la aporta el Bajío 

en cifras aproximadas 175 000 toneladas. 

GRAFICA 4-2 

Estructura de ia Producc¡6n Porcfcola en Pénjamo ( % ) 

;" del 

No. de Productores 
% de lu 

Producci6n 

Productores med¡~nos 

entre 50 
be::as. 

Pequeños 
con menos 
::as .. 

Fuente: CHapcfa M., Gon::alo. "La producci6n porcina en la 
Rcgi6n de la Piedad". 

CHAPELA Mm, Gonzalo. •Lu producci6n porcina en la re~i6n 
de La Piedad•. En Revista de Geografía AgrFcola. UACH. 
Ju 1 i o 1 983. No. 4. r. l 4 S • 
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La comercial i:aci6n del sorgo en la rcgi6n se 1 leva a 

a trav6s de centros de acopio que se distribuy•n cubri•ndo 

mayor parte del 'rea productora, siendo las principales a~r6in~ 

dust~ias de este sistema las que cuentan con mayor cap~~idad 

almacenamiento; existiendo además, una serie de ~lmacenes de 

caparadoras y comisionistas que funcionan como iriie~med~~ri~s 

de acopio entre las :onas productoras y las agroindustrias~ 

el. map~ 4-8 se observd :~ disLribuci6n de ios 

~-;:-,.~:::»- Ci«.-- sur~o -en· -ra reg Ión, que coi ne i den con , 1-~i pr i ric i p·a·1 

na productora de este cereal y señalan las principales 

dominio de fas mayores empresas agroindustriaf es. 

La distribuci6n de los productos agroindustriale~ 

principalmente las áreas ganaderas de 

adyacentes, existiendo tambi6n un mercado fuerte en 

de México. 
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5. CONCLUSIONES 

La expl icaci6n de los formas en que la organizaci6n espa

cial· del Bajfo afectan el desarrollo agroindustrial .en esa 

gi6n y las posibi 1 idades de su crecimiento 

de las siguientes conclusiones: 

l. Los factores que han dado lugar a la local izaci6n de 

sroindustria en el Bajfo son: acceso al mercado, dispo~ibil 

de m~nerias primas, mano de obra, disponibilidad de capital 

estructuraci6n espacial de In regi6n. 

El acceso a los mercados nacional y extranjero como el 

tor determ;nante mas importante, ha dado lugar a la 

de los establecimientos agroindustriales de mayor capacidad pro~ 

ductiva (trasnacionales) y, el acceso al mercado regional, a 

establecimientos directamente vinculados a otros subsistemas 

groindustriales o aquél los que destinan sus productos al consumo 

de la poblaci6n abajense. 

- Los primeros respondieron inicialmente a 

duetos agropecuarios por parte de los Estados Unidos en 

ro de la Se~t~~<l~ Gt1erra M\1nrlial, ya que lns condiciones impues~.-

tas p 0 r la eccnomfa bélica que adquiri6 dicho pafs en ese t.iempo~ 

les ohl ig6 al descuido del sector alimentario y a la necesidad 

'"' de adquirir productos alimenticios de los países latinoameric_a-

nos, entre los cuales la regi6n del Bajío en México fue un impo~ 

tante proveedor .. 

Posteriormente, al terminar la Guerra Mundial, la demanda 

extranjera de productos decay6 y se busc6 abrir el mercado naci~ 

nal al consumo de los mismos, hecho que obtuvo buenos resultados 

por las condiciones de crecimiento econ6mico del pafs y la capa

cidad de consumo de algunos gru~os socinles (clase media y alta) 

211 
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de las principales ciudades del centro de la República. A su 

ve:, ésto mismo, dio lugar a un nuevo estfmulo para la locali:a

ci6n agroindustrial en el Bajfo a trav6s del Modelo de Sustitu

ci6n de Importaciones. 

En· 1 a actua 1 i di!d 1 a dcmondo de productos por parte de 1 

cado internacional se ve faciliüada por las caracterfsticas 

ri~s de' sistem2 cJ ime-suela-v~g~taci6n en !e rcgi6n, y~ ·quc:ta.1 

(fresa, espárrago y br6co 1 i, entre otros), 1 os cua 1 es no se pue

den obtener en pafses(como son los Estados Unidos y los paises 

europeos) por las condiciones naturales que presentan sus terri

torios, ya sea permanentemente o en alguna: temporada del afio. 

- Y los segundos, cuya local izaci6n responde a las demandas 

del mercado regional, son principalmente aquéllos que están ~in• 

culados al subsistema agroindustrial de la ganaderfa: las fábri-

de 1950-1961 han penetrado en la regi6n para satisfacer 

da de estos productos por parte de la actividad ganadera de·la 

regi6n e inicialmente de otras regiones del pafs; entre ~st~s se 

_:encuentran establecimientos de algunas empresas trasnacJorial·~~ 

(Anderson Clayton & Co., Raltson Purina S.A., La Hacienda). 

2. La participaci6n especffica del sistema agroindustrial de~ 

tro del proceso productivo regional del Bajío, considerando su 

importancia como subsector productivo en relaci6n a los demás 

sectores y en cuanto a influencia espacial se refiere, se carac

teri:a por su naturaleza intersectorial y se coricreta pop la in

tegraci6n vertical de la producci6n. 

a) La industrial i=aci6n de productos agropecuarios como una 

forma de agregar valor a los mismos, de darles una preparaci6n 
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que satisfaga las demandas de un mercado o la manera de hacer 

m&s durables tales productos perecederos, ha sucitado una inte

graai6n vertical de la producci6n en el· Bajío, provocando co·n ,¡,,.. 

1 1 o que 1 as di st i ntas fases que i mp 1 i ca 1 a e 1aboraci6n de produS:, 

·tos destinados a 1 consumo anima 1 y humano se organicen en· 1 e eco : ·. -.--
nomía regional como un sistema. 

La fase m&s importante del sistema es la transformací6n in

dustria 1 de 1 es m~tcr i as Pi' j ma"' de or Í gen agr f co I a y ganadero d;¡. ·:·:.• 
-- . - --- ···-····----· 

·_-,d~:·q!!:: ::::· ~!: ü~ -::.ti UL>i can_ i as e.mpre~as que dan respuésta a 1 as. 

demandas del producto final an el mercado; principalemente las 

grandes industrias (trasnacionales) han generado la integraci6n 

vertical de la producci6n a trav&s de mecanismos para obtener m!!, 

terias primas: 

- Ofrecen.1asesoram i ento ttSco i co gratis a 1 os productores agr2. 

pecuarios a fin de aumentar el volGmen y la calidad de su .prodUE, 

ci6n, 

-·ta.i asesoramiento por lo general incluye la utilizaci6nde .. -······ 

insumos para la producci6n generalmente elaborados por otras em~ 

presas· agroindustrial es, como son: agroqufmicos (ferti 1 iza.ntesr··: 

y alimentos balanceados, entre otros •. .. 
- El productor se compromete a vender a 1 a empresa parte o t'2, 

da su producci6n. 

Tal integraci6n sucita en conjunto que el sistema agroindu~ 

trial sea el subsector productivo m&s importante de la regi6n, !.. 

portando 1 a mayor parte de 1 Producto 1 nterno BPui:o-·Reg i ona 1 (45 

%) , .e 1 que mayores productos .vende fuera de 1 a reg i 6n en 1 os mee, 

cados nacionales y extranjeros, y el que ha sucitado que en la 

regi6n se local icen las principales &reas productoras de puercos 

y calzado del país, la regi6n con mayores rendimientos en la pr2. 

-·~· :-: 
,-,o·· 
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ducci6n de sorgo~· Ja segund.:i regi6n en cu.:into a vollimen de pro-· 

ducci6n del mismo cultivo. 

b) En cuanto a su influencia espacial, este sistema ha pr6vo~ 

cado transformaciones importantes en la utilizaci6n de Jos espa

cios agrfcolas a través de los cambios en los patrones de_ culti

vo: propiciando que la mayor parte de la producci6n agrícola es~ 
/ 

té inmersa en este sistema, que se de un desptazamiento de _los 

cuLtivo» i:radicionaies (por ejemplo mafz y _frutas) p_or culti.vos_ _, 

.... mlis rédituables comercialmente hablando (sogro, alfalfa, etc.); 

sucitando la especializaci6n productiva en cada una de las •ub~~ 

giones que estructuran la regi6n (véase matriz 4-i) y dando lu~ 

gar a un aumento considerable en las vfas ~e comunicaci6n de la 

región (alcanzando una densidad de un kilómetro de camino sobre 

cada 4.8 kil6metros cuadrados), debido a la necesidad de trans

portar los altos voJGmenes de producci6n de las &reas agrfcolas 

.:i las industriales. 

3. La dinámica inte.rsectorial del sistema ag,.;oindustr_i-~l"·en_ 
cuanto a la optimizaci6n de recursos, hs generado incremen~o~ i~ 

port_antes en la producci6n gracias a la apl icaci6n de insumo·.S_·a- · 

grrcol.:is y, a la vez, a sucitado un abatimiento de los mantos a

cuíferos de algunas &reas de la región. 

La oran riqueza mineral6gica del Bajfo que la ha caracteri-

zado como una región agrícol.:i desde la Colonia, recibió un impuL 

so acentuado a través de diversos insumos para aumentar los ren

dimientos productivos, permitiendo asf a Jos productores agrfco

las satisfacer la demanda de productos por parte de la Industria. 

Entre los insumos m&s importantes destacan: el riego, fomentado 

en el gobierno del General L&zaro C&rdenas a través de la crea

ción del distrito de riego del Alto Río Lerma; los fertilizantes 

e inspcticidas, elaborados por agro industrias en la r.egión, como 
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Guanos y Fertili:antes (hoy FERTIMEX) y la maquinaria agrfcola, 

armada por diversas compa~fas que tienen influencia en el 

do nacional y regional. (Massey And Ferguson, Ford, 

Sin emhargo a medida que pasaba el tiempo y aumentaba 

manda de productos agrícolas se gener6 un abatimiento de los ma~ 

tos freáticos en los municipios de Le6n, San Francisco del 

c6n, Salamanca, Yillagrán, Santa Cru:, Celaya y Apaseo el 

mt:nicipios que en ia actuai idad no se recomienda aumenta~ 

con fines agrfcólas por sobree~pl~taci6n (vé-

ase mapa 3-5). 

Un hecho que ha favorecido el cambio de patrones de cult._ivo 

en la regi6n y particularmente del cambio en la explotaci6n de 

mar~ a la de sorgo, ha sido que el sorgo es un cultivo que ~e-J 

quiere menores cantidades de agua para su crecimiento que el ma

fz, ~or In CU91 los rrndtJC~ores agrrc~las han preferido su 

taci6n. 

En virtud de lo anterior, se considera que el sistema 

dustrial en conjunto sucit6 una optimizaci6n de los recursos 

gua y suelo en cuent-o a los rendimientos que st> pueden ohtener 

la producci6n agrícola, aunque no fue asfcon el equilibrio de 

-·--cepci6n-ex~r~cci6n que reql1ieren los man~os fre6+icos. 

4. El sistema agroindustrial se ha visto favorecido para 

desarrollo en el Bajío por múltiples elementos, entre los cuales 

la organizaci6n físico-espacial ha sido unn ne los principales 

factores de impulso por la forma en que se organiza el sistema 

clima~suelo-vegetaci6n, la disposici6n de val les y planicies y 

la red hidrográficP; su impacto en la organi:aci6n de dicho sis

tema no ha sido de ma~'or +r2s<:e.ndPncia mas que rn IC' especi-fica~ 

do en la conclusi6n anterior. 
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5. Es en la organi=aci6n socioespacial donde el sistema 

groindustrial ha generado transformaciones de relevancia: 

Desde la éroca colonial la reoi6n ha tenido una uti!izac~6n 

intensiva del espacio a través de las actividades agrfoolas; 

el sistema agroindustrial dicha util izaci6n se vi6 aumeritada 

los requerimientos industriales par" s"tisfaccr !as demandas 

·.mercado, además como respuesta " ta 1 es demandas se gener6 a ·.tra~·: 

v~s de-fe eDr~induet~ia c~m~ics sustencieles en 

-~-·. ~·· .,L ·~ •• -:.. ~ - .• ~ ~ .. • ,. ' . • ..... ..... - ,,_ 
-U.i ..... 1 ........... L..11 lt:: 1 UdJ f 11,..J \.-dlll :S"-• I o ~Jt ..) ..... ctl•U=:. 1 ue 

vn del marz por el sorgo, siendo ahora este 61timo el. principal 

c~ltivo de la regi6n, asr mismo los cultivos de fru~ales han ~e~.c 

dido importancia y se han fortalecido los ~ultivos forrajeros 

·'{a !fe !.fa, sorgo, garbnn=o, mar:::), ns r como aqu.él J,os que. 

cen demandas especfficas de las agroindustrias (flor de zempoá1~ 

xuchitl, fresa, espárrago, chícharo, etc.). 

El aumento en los rendimientos productivos y el 

.. suc it6 que 1 os gobiernos estata 1 y feder.:i 1· 

gramas de inversi6n en el trazo de caminos, 

una mayor integraci6n espacial del Bajío. 

L:.·s e i udades rectora: .. de 1 a est-ructurac i ón re·g·i óná r 
.dor urbano industrial) que han funcionado como focos de atrae::... 

ci6n para la poblaci6n abajense, con el desarrol.lo del sistema 

groindustrial han sufrido un aceleramiento en los procesos de 

concentraci6n espacial de la roblaci6n en dichas ciudades: ya 

que en las.mismas se local i=:an la mayor parte de establecimien

tos industriales del sistema, es donde se forma y concentra el 

mercado interno cautivo (o especulativo) de productos agrope6ua-. 

rios, es donde se local i~a gran parte del mercado de productos L 

groindustriales y son los puntos donde las mercancfas se movili-. 
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zen hacia los mercados nacional y extranjero. Todo esto implica 

el contar con poblaci6n trabajadora para los efectos de cada ac-

tividad, como son:. obreros, comerciantes, almacenistas, transpo~ 

tistas, intermediarios, administrativos, etc. 

As ím i smo, 1 a tacn i f i cae i 6n de 1 campo ha generado una expu 1 ~ _ · 

si6n fuerte de mano de obra del campo a las ciudades y ha permi

tido cubrir en mayor medida las dcrn<indas d"' una pobiaci6n urbariá 

creciente. 

La transformaci6n más importante de la organizaci6n socio 

espacial del Bajío sucitada por el desarrollo agroindustrial ha 
sido la diferenciaci6n espacial de la regi6n, donde la dinámica 

~ interscctorial del sistema ha prov•cado que las relaciones capi

talistas de producci6n se hayan ampliado sustancialmente en l~s 

actividades agropecuarias, es decir, el sistema agroindustrial 

propici6 la existencia de áreas -como son las ciudades industri2_ 

leS- de fuerte acumulac:i.Sn de ccpitü! y ~Pt::ét::i -como--son los·~!.. 

pacioe agrícolas y los agrícolas más distanties de las ciudades 

industriales- de ecumulaci6n, pues las zonas productoras de 

tcrias primas al no procesar en muchas oca~_iones el producto 

su __ lugar de origen y enviarlo a los centros i!_idusi::riales, lo que .. 

est&n _propiciando es una transferencia de va.lor hacia centros i!!. 

dustriales, por tanto se da una desacumulaci6n de capital en las 

&reas agrícolas para favorecer una acumulaci6n en las industria~ 

les. 

Con &sto se lleva a cabo lo que menciona Lipietz(l)sobre 

las regiones de ricos y regiones de pobres. En·el Bajío cada su~ 

regi6n manifiesta espacios de ricos y espacios de pobres. Son 

(1) LIEPIETZ, Ala in. !U_ Capital ~!!..!!.Espacio. Loe Cit. 



218 

las áreas urbanas principales donde se establecen la mayor parte 

de agroindustrias y donde se lleva a cabo los movimientos comer

ciales m's importantes de la regi6n, donde radica la poblaci6n ·~ 

de mayores ingresos; en cambio las áreas rurales donde la princl 

pal actividad es agrícola y donde los medios de producci6ri están 

en manos de gentes que viven en las ciudades es donde existen 

las áreas o espacios de pobres. 

6~_En t6rminos generales los 1 ineamientos de carácter 

con6mlco necesarios de considerar para planear un desarrollo-a-

groindustrial en una regi6n son: 

a) La factibilidad para colocar los productos eiaborados por 

el sistema en un mercAdo de consumo, lo cuél implica el conoci

miento de la estructuraci6n espacial de la regi6n a fin de dete~ 

minar los posibles puntos para el establecimiento de las indus

trias y las áreas productoras de materias primas, así como la I~ 

cal izaci6n de los centros de poblaci6n donde se ubiquen los 

pos sociales que adquirirán los productos transformados por_ e~ 

sistema agroindustrial. 

b) En el caso de que ya existan empresas agroiridustrial~~ ~ri 

l~ rcgi6n y se quiera aumentar el 

Mismo tipo, se requeriría conncer el grado de dominio que 

dichas empresas sobre las materias primas y el mercado de consu

mo, a fin de diseñar un sistema de introducci6n eficiente que 

permita contrar~estar la influencia de las primeras y desenvol

ver a las últiraas. 

c) Evaluar el sistema de organizaci6n productiva y de tene~ 

cia de la tierra, a fin de determinar la capacidad de aprovecha

mien+o de los recursos naturales de la regi6n y el abasto oport~ 

no de materias primas para la industria, lo cual implica: evaluf!.. 
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ci6n de los rendimientos productivos por tipo de propiedad, 

dad de suelo, abasto de insumos para la agricultura o ganaderfa 

(agua, fertil i:antes, maquinaria, alimentos, etc. ); número de 

productores y las posibilidades de establecer acuerdos de apoyo 

mutuo con el los para la producci6n, com0 son paquetes tecnol6gi~ 

cos para mejorar la calidad de los insumos industriales, apoyos 

financieros y el oscRuramicnto de I~ vpnt~ rl~ ~aterie prime. 

7. ~n el caso particular del Bajfo, las posibilidádes reales 

para el desarrollo agroindustrial se encuentran condiciona~a~ 

por las caracterfsticas de la organi:ari6n espacial actual, ya 

que la diferenciaci6n de espacios provocada por el mismo sistema 

productivo ha propiciado que los mercados ae consumo se locali• 

cen principalmente en las ciudades rectoras de la regi6n o ciud~ 

de~ fuera de la misma, donde las empresas trasnacionales ejercen 

uh dominio mayoritario en el con~umo de productos agroindustria-

les, situaci6n que serfa necesario contr~rr~~Terr 

Además el dominio que ejercen las empresas trasnacionales 

sobre los productos agropecuarios son un factor 1 imitante para 

el desarrollo agro industrial en la regi6n, ya que son estas em-

~presas las que pueden ofrecen mayores ventajas comparativai a 

los productores agroppcuarins, como son: mejores precios de pro

ducto, mercado rasi seguro, paquetes tecnol6gicos que elevan sus 

niveles de calidad y productividad. Asimismo, son estas empresas 

las que pueden colocar con mayor facilidad sus pr@ductos en el 

mercado nacional y extranjero debido a sus posibilidades de fi

nanciamiento, a la capacidad de mejorar la calidad por medio de 

la organizaci6n y la tecnología, así como los nexos comerciales 

que tienen con otros paises. 

Por tanto las pequeñas empresas agroindustriales están fue~ 
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tcmente limitadas por el dominio extranjero en la región. 

través de la organi:aci6n de productores medianos 

medio de economfas cerradas entre si conjugando cada ~na de 

Fases del proceso agroindustrial y, colocando sus p~oductos 

mercados fuera de la regi6n, es como se podría vencer el 

que ejercen los capitales extranjeros en el Bajfo. 

quiere una estrat~gia que permita importantes asociaciones 

~ pt-o.ductores para €: 1 foPta 1 ec. i mi en lo en i os períodos: de cr 1 s 1 s 

conóm i ca I pues i Os_, prociuc"t;ores que a través de 

extranjer<1s han encontrado un- medio seguro para ,,,_,ment·~H' 

ducci6n >'asegurar la venta de la mismo, dif'ícilmcn':c "'" 

garfan a iniciar una empresü que no les pueda asó90rar 

tajas comparativ<is li<ista ahora obtenidas. 

~~ 
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