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IIITRODUCCION 

El periodo de 1940 a 1985, en el que se encuadra nuestro análisis 

de el desarrollo egroindustrial en Sonora, podria pensarse que es un 

periodo g~ande para el análisis científico de lo que sucedió con res

pecto al desarrollo agroindustrial en la entidad, sin .... ~argo, lo que 

aquí se hace ea tratar de percibir y detectar lo más relevante del pro

ceso, sin que para ello se aisle el análisis de la totalidad de la so

ciedad en la cual sucedieron 1os cambios cuantitativos 'f cualitativos 

del proceso que aquí se analiza; ese esfuerzo por destacar lo iJllportan

te sin perder de vista los detalles que van conformando la totalidad 

de los fenómenos, nos llevó e tratar de ubicar los sucesos particula

res en la realidad total. 

Partiendo de los aspectos econ6micos más generales de la entidad, 

desarrollamos el análisis de la agricultura y el cambio del patrón de 

cultivos en el primer capitulo, ya que el origen y génesis de las eta

pas agroindustriales en el Estado se apoyan 'en los ciclos agrícolas, 

el surgimiento, auge y declinación de los principales cultivos que van 

asociados al surgimiento, desarrollo y declinación de las principales 

etapas agroindustrialea. Unido al desarrollo de la agricultura y de 

los principales cultivos, ae encuentra la politice agroindustrial de 

los Gobiernos del Estado de Sonora, para detenninar cuál fue el papel 

del Estado a través de sus 'políticas agroindustriales en la configura

ción de la presente estructura industrial; analizamos la política agro

industrial en base a los informes de los gobernadores de 1940 a 1985 

y de memorándums, oficios. estudios y proyectos, diagnósticos, tele-
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gramas y peri6d1cos, etc. La incorporaci6n de este capitulo a la in-

vestigación es porque el Estado y su politice económica tiene una in

tervenci6n relevante en el desarrollo econ6mico regional. 

Respecto al desarrollO agroindustrial 1 nos encontramos al revisar 

la literatura regional sobre el tema mencionado, con una gran variedad 

de estudios asociados a la agroindustria, caracterizaba a estos traba

jos la dispersi6n, en cuanto a las ramas que se analizaban a los perio

dos y las etapas. E.sta dispersión del análisis cain en la descripci6n, 

a.símismo co.l esos trabajos no se encontr6 información, aná.1isis y refle

xión, sobre las décadas de 1940 a 1960. Era frecuente encontrar es

tudios de la agroindustria sin ubicarla en el tiempo, o aislada de su 

contexto hist6rico, esa dispersión del análisis daba como resultado un 

proceso incoherente. ~adn más alejado de la realidad. 

En cuanto a las teorias era frecuente encontrar que los estudios 

mencionados aludian a varias teorías para explicar a la agroindustria. 

Lo mismo sucedia en los trabajos conocidos, al referirse n la cri

sis, aparecía como algo alejado (de la relacióa Agricultura-Industria), 

el análisis consistía entonces en la descripci6n de la crisis en la 

agricultura o la indicaci6n de la subordinación de la Agricultura a la 

Industria, la explicaci6n o descripción de las fallas del sector agro

pecuario, asi como la sola caracteriU1ci6n de la crisis como crisis de 

Producci6n. Ese tratamiento que se le dió a la crisis refleja una vi

sión parcial del fen6meno, porque se pretendi6 dar cuenta de un fen6-
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meno profundamente enraizado en la economía n~cional, en la agricultu-

ra, la industria y el vinculo de estos con el Estado. No se puede de-

cir que el fen6meno de la crisis afecta s6lo a un rengl6n de la econo

mía (en este caso la agricultura) ni hacerla propia 6nicamente de cier

tos productores. Lo que se hace en el capitulo VIII es tratar de ubi

car la egroindustrie ente le crisis, de delinear la capacidad real de 

los campesinos ante la crisis. ver si le reconverst6n es una alterna

tiva en les egroindustriaa de Sonora. 

Para superar lo anterior, nos propusimos localizar los momentos 

de cambio cualitativo y registrar las particularidades intrínsecas del 

desarrollo del fen6meno, distinguiendo tres etapas de desarrollo egro

industriel en el Estado: la pri.lllera, le etapa agroindustrial del al

god6n; la segunda, la etapa de agroindustri'hlizaci6n del trigo; y le 

tercera, etapa del desarrollo agroindustrial de laa oleaginosas, o sea, 

la de la producci6n de aceites y alimentos balanceados. En ese ter

cera etapa aparece también el desarrollo de la vitivinicultura, eaaa 

etapaf!. se desarrollan en ei capitulo IIl, IV, V y VI respectivamente. 

IntentBlllOS que esas etepaa delinearan momentos de cambios cualitativos 

en el proceso de desarrollo, que nos permitieran captar los aspectos 

m6s esenciales de los procesos de transformaci6n agroindustrial en el 

Estado de Sonora desde 1940 a 1985. 

En cuanto al vacio de informaci6n de las décadas de 1940 a 1960, 

la mayoria de los estudios parten de 1960, pero la historia del proceao 

agroindustrial y sus profundas raices, no nacieron cuando las estadis-
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ticas los reportaron, sino que se remontan al principio de la década 

de 1940. Para cubrir esta década tuvimos que recurrir a loR archivos: 

de mucha utilidad nos fueron la informaci6n encontrada en el Archivo 

General de le Nación, el Archivo ~istórico y Administrativo del Estado 

de Sonora, le Hemeroteca Nacional, les Bibliotecas de diversas insti

tuciones de Educación e Investigación Nacional, asi como las públicas 

Y del sector oficial. Se revisaron revistas de la escuela de economía 

de la Universidad de Sonora, estudios inéditos sobre el desarrollo eco

n6mico de Sonora realizados por profesores de esa universidad; estudios 

realizados en el Sur rle Sonora por miembros del CRUNO; tesis presenta

das en le Facultad de 1'conomia de le UNAM; tesis presentadas en la es

cuela de Economía de le !NISON. En el caso de le Hemeroteca se uti

lizó en aquellos momentos en que le investigación 11obre las diversas 

politices lo exigía por ejemplo cuando alguna situación, feche o dato 

lo requería, pera dar cuente de como se fue presentando el proceso de 

agroindustrialización desde los inicios de le década de 1940. A falta 

de estadisticas en las décadas ref erides buscBlllOa información en las 

bibliotecas mencionadas anteriormente para irle dando forma y contenido 

a las diferentes etapas aqui enunciadas. Poro reproducir el proceso 

histórico nos vimos en le necesidad de dnr saltos, !"'ro tuvimos que 

volver varias veces sobre lo andado, hasta que se fueron configurando 

los rasgos m6s generales que dieron forma o· este trabajo. 

La investigación sobre el proceso agroindustriol en el Estado de 

Sonora, se desarro1la dando cuenta de los cambios en la estructura pro-
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ductiva del Estado, haciendo énfasis en la cuestión agroindustrial se 

periodiza el proceso de agroindustrialización combinando tres aspectos: 

ciclo de productos agricolas, superficie usada por cultivo y desarrollo 

de la agroindustria, entendiendo en este estudio por agroindustria como 

las formns específicas de producción que conect!ln en forma directa la 

producción agrícola y la producción industrial, por lo que al referir

nos a la agroindustria hacemos alución a un tipo de industria que in-

volucra de manera directa el uso de producto~ ag4opecuarios, es decir, 

la industria transformadora de materias primas del agro. 

El estudio de las agroindustrias, sus características y desarro

llo quedarían incompletos, sino estudiamos lo fuerza que hace posible 

la _producción en ese tipo de empresas, es decir, el factor más impor

tante de lo producción: la fuerza de trabajo, que indudablemente se ve 

modificada con los cambios operados en la estructura agroindustrial que 

se manifiestan aeg6n lea etapas de ogroindustrialización. Las condi-

ciones en que trabajan los obreros de estos plantas industriales, sus 

condiciones de vida, su cultura, el grado de organización sindical y 

politice, el grado de conciencia, rleben ser olijeto de estudio sobre todo 

para los que no sólo analizamos -o describimos los procesos, sino que 

de alguna manera est8JDOS interesados en aportar elementos que pueden 

contribuir al cambio, dentro de este contexto se inscribe el capitulo 

de la fuerza de trabajo en las agroindustrias de Sonora, en ese senti

do dirigimos nuestras inquietudes y mediante una encuesta levantada en 

las empresas de GAMESA, PURINA y en la MCC FADDEN asi como entrevistas 
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con los administradores de esas empresas y los de Industrias COSASUPO 

de la Aceitera, y visitas a lus plantos referidas, para poder verificar 

las condiciones reales de la fuerza de trabajo en estas agroindustrias 

que se describen y se analizan en el capitulo VII. 

La idea del presente trabajo se remonta a principios del año 1984, 

cuando asisti al seminario de la cuestión ngrnria de la Facultad de 

E.conomí.e., yu que eatt:: b-=:oündrio Lt::n.L.i. similit.udt:.s con el L~ Ge mi te

sis, fue entonces cuando conoci al Prof. Emilio L6pez Gamez, quien es

taba investigando originalmente sobre las grandes orientaciones que el 

Estado instrumentaba en el campo, asi como el desnrrollo de las agro

inrlustrins en el Noroeste, las similitudes de los temas nos llev6 a 

proponernos un trabajo conjunto de investigaci6n. 

El primer resultado de este trabajo fue.la ponencia que presenta

mos en el TERCER CONGRESO NACIONAL SOBRE PROBLFl'iAS AGRARIOS, organizado 

en la UAM-Xochimilco en Hayo de 1985, sobre la Crisis y le Politice 

Agroindustrial, les reflexiones que se hicieron entonces quedan com

prendidas en el npartado de la politice agroindustriel, as! como tam

bién se incluye en éste los resultados de le ponencia que presentamos 

conjuntamente con el Prof. F.milio L6pez Gamez en el I ENCUENTRO SOBRE 

PROBLEMAS DEL CAMPO EN EL NOROESTE DE KEXICO Y EL SUR DE LOS E. U. rea

lizado en la Universidad de Sineloa que también vers6 sobre 1e Crisis 

y le Politice Agroindustrial, (pr6ximamente a publicarse). Pera el de

sarrollo del capitulo de la fuerza de trabajo en las agroindustrias de 

Sonora, se levant6 una encuesta en las principales agroindustrial del 



25 

Estado obtenibndose el material para la elaboraci6n de la ponencia -

"Agricultura, Mano de Obra y l!econversi6n er< la Agroindustria Sonoren

se" que se present6 conjuntamente con el Prof. F.milio L6pez G. en el 

ler. SEMINARIO LATINOAl'lr>RICANO SOBRE Rl'.CONVERSION INDUSmIAL que se 

efectu6 en Ixtapa, Edo. de Guerrero en junio de 1987, publicado por el 

Fondo de Cultura Econ6mica con el titulo de "La Reconversi6n Industrial 

en América Latina, Agroíndustrias, tomo XIV". 

Otra ponencia que recientemente presentamos en el ler. SEMINARIO 

NACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO realizado en noviembre de 

1987 por la UACH en el cual se expuso la Etapa del desarrollo Agroin-

dustrial del Algod6n, fue publicada por la 'IAC''. El capitulo de la 

Fuerza de Trabajo en las Agroindustrias de Sonora, se present6 al Co-

mité Editorial de la Revista TEX'l\JAL de la UACH, con miras a su publi-

caci6n. Todo lo anterior fue perfilando lo 'que hoy presentamos como 

el resultado de la investigaci6n realizada durante esos años. 

El material expuesto en los capítulos de esta tesis fueron discu-

tidos en foros, seminarios . y congresos nBcionales e internacionales, 

·• / mencionados anteriormente, por lo que este trabajo, las ideas aquí ver-

tidas se han ido enriqueciendo por la incorporaci6n de nuevos elemen

tos al anAlisis que de esos foros y seminarios se pudieron obtener. 

El resultado de este esfuerzo ha sido producto de un trabajo conjunto, 

dirigido por el He. F.milio L6pez Gamez, quien me ha guiado por escsbro

so sendero de la investigaci6n, que al final del camino tiene resul

tados, descubrimientos y aportes de interés para la discusi6n del tema 
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que tratamos de investigar desde hace más de tres años, y cuyos resul

tados expongo en este trabajo. 
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C A P I T U L O I 

LA ECONO!-iIA SONORENSE 

1.1 Aspectos Generales. 

El estado de Sonora está ubicado en el Noroeste, región que inclu

ye a Baja California, Sinaloa y Nayarit, según la distribución territo

rial que hace A. Baasols B. en su libro de geografía económica. esta 

entidad licita al Norte con los E9t:Bdos Unidos de Norteamárica, al 

Oeste y al Sur con el Golfo de California, al Noroeste con la Península 

de California, al Este limita con el Estado de Chihuahua, al Sureste 

y al Sur con el Estado de Sinaloa. 

La regi6n Noroeste abarca el 21~ del territorio nacional. 413,437 

Km•, de los cuales corresponde a Sonoro la mayor extensión, 184,437 

Km •• 

La importancia regional y nacional de la economía sonorense se 

describe en un estudio regional (1) en donde se pone de relieve al 

Estado de Sonora como la entidad más importante, comparada con las 

cinco entidades que componen la región. En ese mismo estudio aparece 

el cuadro 1 en donde se muestra el Producto Interno Bruto del país, 

de la regi6n y de las cinco entidades que la componen • 

. En el cuadro Núm. 2 se presenta el PIB nacional, regional y por 

estado, as! como su composición porcentual, comparando la Región y 

los Estados que la componen con el PIB a nivel Nacional, para los años 
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COMPOSICION Y PARTICIPACION DRL PRODUCTO INTE:RNO POR SECTORES- DE 

ACTIVIDAD EC0NGMICA 1970 

SF.cmR SECTOR SECTOR 
RF.GION Y ENTIDAD TOTAL % % % % 

PRIM>RIO SECUNDARIO 'l'ERCEARIO 
. 

E. U. M. 418, 733 100.0 46,376 100.0 145,081 100.0 227,326 100.0 

Región 44,930 10.7 11,625 25.1 8,913 6.1 24,392 10.7 

Baja C. N. 13,205 29.4 2, 156 18.6 2,652 30.0 8,397 34.4 

Baja C. s. 1,271 2.8 340 2.9 313 3.5 618 2.5 

Nayarit 2,568 5.7 1,095 9.4 473 s:-3 1,000 4.1 

Sinaloa 1,447 25.5 3,116 26.8 2,641 29.2 5,690 23.4 

Sonora 16,439 36.6 4,918 42.3 2,834 32.0 8,687 3S.6 

FUENTE: Banco de México, Informe Anual, 1971. Tomado de la Secretaria de Programación y Pre-

supuesto, Hermosillo, Son. 1977, Tomo I, Pág. 9 (El estudio! maneja cifras, hasta 

1976). Citado por Cwnberos. Mario. "La Fuerza de Trabajo en una Regi6n de Sonora 

y el Municipio de Hennosillo", México, D. F., Tesis UNAK, 1984, Pág. 58. 
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de 1975 y 1980, como podemos ver a nivel Regional la participación 

en el PIB Nacional hn disminuido, en 1970 era de 10.7% pasando a 8.93i 

en 1975 y al 7 .97'% en 1980. En cuanto a la importancia por su par-

ticipación en el PIB Nacional y Regional del Estado de Sonora en esos 

años, sigue siendo el más importante en la Región, siguil!ndole: Baja 

California Norte, Sinaloa, Noyarit y Baja California Sur. 

C U A D R O 2 

PARTICIPACION EN EL PRODUCl'O INTERNO BR\Tl'O NACIONAL DE LA 

REGION NOROESTE Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LA COMPONEN 

(1975, 1980) 

(H I L L O N E S DE P E S O S) 

REGION Y ENTIDAD 1975 % , 1980 % 

Hl!xico 1'100,049.8 100 4'276,490.4 100 

Región 98,360.6 8.93 340,518.9 7.97 

Baja California N. 26,931.9 2.45 96,360.0 2.25 

Baja California s. .(,407.0 .40 17 ,377 .1 .41 

Nayarit 8,946.6 .81 32,859.3 .77 

Sinaloa 27,335.1 2.48 89,279.9 2.09 

Sonora 30,740.0 2.79 104,641.9 2.45 

FUENTE: Estructura Económica del Estado de Sonora, Siatema de 

Cuentas Nacionales, INEGI, SPP, p&g. 11. 
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En el cuadro Nª. l se puede ver la participación económica de 

la zona, la que representa el 10. 7"1- del PIB ··nacional para el año de 

1970, el 25. l'.7: del total corresponde al sector primario, el 6.1% al 

sector secundario y el 10. 7% al terceario. Dentro de la región del 

Noroeste, el Estado de Sonora es el estado más importante con un 3~.6% 

del PIB regional, desglosado de la siguiente manera: en el sector 

primario ocup6 el 42.3r., en el secundario el 32.0% y en el terceario 

el 35.6%. Por los datos nportndus por este cuodro. Sonora dentro 

de la región, es el estado económicamente más 'importante, pero sobre 

todo dentro del sector primario, en donde predomina el subsector 

agrícola, el Estado de Sonora se encuentra entre los principales es

tados de mayor producción agrícola • 

. El territorio sonorense se caracteriza por su división en dos 

grandes regiones: Una es la región montañosa en la parte oriental 

de la entidad que se inicia desde los limites del Estado de Chihua

hua hasta la zona media del Estado, y la otra, la región occidental 

que se extiende aproximadamente desde la parte central hacia los li

torales donde el suelo va perdiendo fertilidad y se constituyen en 

superficies planas de grandes proporciones. La orografía del Estado 

tiene como núcleo más importante la Sierra Madre Occidental, cuya 

mayor elevación es la Sierra de Alamas dentro del Estado, con una 

altura de 2,000 m sobre el nivel del Mar. 

·En el Noroeste, región en donde se ubica el Estado de Sonora, 

existe la presencia de tres grupos climáticos: "Los climas tropi-



31 

cales (húmedos) se ubican en las llanuras costeras del Sur de Sina-

loa, los templados (subhúmedos) en las regiones altas, a lo largo de 

·' los cuerpos montañosos de la Sierra Madre Occidental y Sierra de Cali-

fornia, y los climas secos que abarcan la mayor parte del área se ex-

tienden por todas las llanuras del monte de Sinaloa, Sonora y las Ca

lifornias l'epresentando más del 60% del clima árido; en Sonora por 

ejemplo, la proporción de los climas secos en relación a los templa

dos subhúmedos es de 90 a lO't" (2). 

En cuanto al suelo, en el Noroeste de México se distinguen tres 

tipos de suelos: Desértico. Castaños y Negros."Predominnndo el grupo 

de suelos desérticos. En Sonora los suelos desérticos y cas.toños 

ocupan la totalidad de las llanuras sonorenses, cubriendo casi el 90.0% 

del territorio y los suelos negros, de pradera y de más cubren el área 

restÍlnte siendo común encontrárseles sobre los cuerpos montañosos". (3) 

Los suelos de la regi6n forman extensas planicies con condicio-

nea favorables para el desarrollo de la actividad agrícola, la pen-

diente de los terrenos es del .5%, su profundidad es superior a los 

100 cm, muy pobres en materia orgánica y nitr6geno, moderadamente po-

bre en fosfato y rico en potasio. (4) 

Las montañas dispuestas en planos descendentes desde la parte 

Oriental hasta loa litorales planos y extensos, propician que las ver-

tientes de los principales ríos desemboquen en el Golfo de Califor-

nia, ocho son los principales ríos de Sonora que por orden de impar-
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tancia son: El ~io Yaqui, que es el río iiiás grande, con una longi-

tud de su recorrido dentro del Estado de 680 Km, sus aguas son apro

vechadas en la presa Lázaro Cárdenas (La Angostura), en la presa Alva

ro Obreg6n (El Oviachic), en la presa Divisaderos y por 6ltimo en la 

presa deri vadera de Sahuaripa; El Rio )layo, es el segundo en impor

tancia, la longitud de su recorrido es de 350 Km, sobre este rio se 

localiza la presa Adolfo Ruiz Cortines (El Hocuzari); el Río Sonora, 

cuyu longitud de rt:corri.do es d~ 450 Km y llena la presa Ahelurdo Ro

dríguez; el Rio Concepci6n Magdalena, sobre éste existen los siguien

tes aprovechamientos: la presa de almacenamiento Cuauht~oc, El Yeso, 

Comaquito, El Plomo, El Río Sonoyta, que abastece la presa derivadora 

Sonoyta; el Ria San Marcial o Metape, que suministra de agua a la presa 

Ignacio L. Alatorre (Punto de Agua) y el Bordo de almacenamiento Or

tiz; existen otros rios de menos importancia como son; Santa Cruz, 

Arroyo Cocoraque, Rio Alamos o Fuerte y el Rio Colorado que llena la 

pres.a Josó Maria Morelos localizada en Baja California N. Estos ríos. 

tienen importancia primordiel po.ra la agricultura, pues sus cuencas 

son los lugares más productivos, particularmente las del Yaqui y Hayo, 

en las que se han realizado ~xtensas obras de riego. 

En cuanto a la superficie estatal cuya distribuci6n observamos 

en el cuadro 3, Sonora cuenta con una superficie total de 18'493,400 

Has., de las cuales s6lo el 3.7% son susceptibles a ser cultivadas, 

el 84. 7% son de pastoreo, pero se pueden utilizar para la ganadería, 

s6lo el 1% son consideradas como forestales, el 3% son manglares, el 

8.8% son terrenos desérticos. 
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C U A D R O 3 

S U P E ~ ~ I C I ~ F. S T A T A L 

Absoluto Relativo 

('las) (%) 

Superficie Estatal 18'493,400 100.0 

Superficie Agrícola 690,231 3.7 

a) de riego 674,231 

b) de temporal 16 .. 000 

Superficie Agostadero 15'669,604 84.7 

~uperficie Forestal 184,000 1.0 

Manglares 57,370 0.3 

nesérticos 1'622,393 8.8 

Otras ** 269,802 1.5 

** Incluye superficie en cuerpos de agua y esentamientos humanos. 

Fuente: Prontuario Estadístico Sonora Agropecuario, 1 8 • Edición, 

1979, SARH Representación en el Estado de Sonora (Zona Nor

te) pág. 14. , 
/ 

"La superficie de riego que se encuentra incluida dentro de la 

superficie agrícola que se localiza en Sonora, asciende a 674,231 Has. 

de las cuales 43.8% se riegan por bombeo, y el 56.2% por gravedad, 

y 132,800 Has., de temporal que se localizan en los márgenes de los 

rios y los arroyos". (5) 
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Las actividades más importantes del Estado son: le agricultu

ra, la ganadería, la silvicultura, le minería, la industrie y los ser

vicios, un breve esbozo de estas actividades nos muestran la impor

tancia de éstes. 

La agricultura, siempre ha sido la principal actividad econ6mi

ce del Estado, se practica casi en su totalidad en los distritos de 

riego, existe un indice alto de mecanizaci6n y el empleo extensivo 

de fertilizantes y semillas mejoradas. Su importancia se derive no 

tanto porque sea superior en el valor de le producci6n a otras acti

vidades, sino, por el mayor número de fuerza de trabajo absorbida por 

este actividad. 

La ganadería, es la segunda en importancia dentro del "sector 

agropecuario después de la agricultura, aunque se ha dicho que casi 

todo el territorio es ganadero, la principal zona ganadera es le mi

tad Norte de la entidad. 

La silvicultura, aunque es muy extensa le superficie con bosques 

en el Estado, el área explotada es reducida, predominando el pino y 

el encino en la producci6n maderable. 

Le i~dustria, cuenta .con múmero considerable de establecimientos 

en donde laboren un nlimeru importante de persones, y su importancia 

ha ido en aumento. Los municipios más destacados debde el punto.de 

vista industrial son: Cajeme, Cananea, Gueymes, Hermosillo y Naco-

zari de García. En los Censos Generales de Pobleci6n y Vivienda de 
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1930, 1940, 1950, 1980, se puede detectar la estructura product:iva 

por mun:ic:ipio. Las ramas de esta industria son: el despep:ite y 

empaque de algodón, la industria alimenticia, la producción de ce

mento, laA Cervecerías, las de :insecticidas, la industrializac:i.Ón 

de la madera, las embotelladoras, la de aguas gaseosas, minerales 

y pur:ificadas, los astilleros y la reparación de barcos, la produc

ción y distribución de energia eléctrica. 

La minería, es una de lás actividades más importantes de1 Es

tado, dado que cuenta con dos minas carboníferas y 15 meti\licas. 

Los municipios mineros por excelencia son Cananea y Nacozari. 

1.1.l Distribución de la PEA en las diferentes Activi

dades Económicas del Estado. 

Laa actividades económicas enumeradas anteriormente, han ido 

evolucionando a lo largo del periodo analizado, pero su importancia 

en la producción estatal ha permanecido mi\s o menos en los términos 

expuestos anteriormente, para seguir esa evolución utilizaremos los 

datos existentes en los censos, sobre todo enfocaremos nuestro aná

lisis en este apartado según la Población Económicamente Activa por 

sectores de la economía, asi como los :indicadores del PIBE, para de

terminar como se compone la estructura productiva al interior de la 

entidad. 

Para el aná.lisis de ls evolución de la estructura productiva 

estatal partiremos del est~dio, de los datos censales según los cuales 
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la población económicame'ltP "rttva que en 1921 era de 88,809 personas 

de las 275, 127 que existían en Si0ncra para ese año, el mayor número 

de personas ocupadas se encontraba en el sector agropecuario con 60,657 

personas en él, en donde la agricultura era la más importante. Le 

seguía en importancia la industria con une absorción de mano de obra 

de 8,381 personas, las caracteristicns en ese entonces de la indus

tria era que existían un gran número de establecimientos pequeños 

casi artesanales., de una gran variedad y muy dispersos, no se parece 

en mucho a la actual estructura persentada en esta rama. Por el mon-

to de ocupación que generaba el comercio era el sector que ocupaba 

el tercer lugar en importancia, seguido por la administración públi-

ca con 2, 724 personas ocupadas en esta actividad. La minería ocu-

paba el quinto lugar en importancia según el personal ocupado en esta 

actividad para ese año con un empleo generado de 2,394. De ahi le 

siguen las profesiones libres con l, 291 Pl'rsonas de dicadas a esta 

actividad. Cabe destacar la gran cantidad de gentes dedicadas al 

trabajo doméstico con 66, 107 personas, asi como de las actividades 

insuficientemente determinadas, en la que se reportaron 7,715 personas • 

. En 1930, de las 316;271 personas reportadas por ·el censo, la po

blación econ6micamente activa sin incluir los trabajadores do~sti

coa que fueron 94,643 fue de 102,671 de los cuales la cantidad más 

grande de personal ocupado se encuentra en el sector agropecuario con 

64,112, dentro de este sector la importancia de la agricultura es in

negable ya que se ocuparon en ella 59,816 personas, le siguió en im

portancia la ganadería en la cual se ocuparon 3,636, después la sil-
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vicultura en la que se reportaron 428 personas ocupadas en ella y por 

último la caza y la pesca con 232 personas ocupadas en esa actividad. 

C U A D R O 4 

DISTRIBIJCION DE LA POBLACION F-CONOHICAMENTE ACTIVA EN LAS 

DIFERENTES RAMAS DE ACTIVIDAD EN 1921 

RAMA DE ACfIVIDAD 

POBLACION ECONCJMICAMENTE ACTIVA 

AGRICULTIJRA, GANADERIA, SILVICULTIJRA, CAZA y PESCA 

EXTRACCION DE MINERALES (Minerales. Carbón de Piedra, 

Salinas) 

INDUSTRIA 

<X11UNICACIONES Y TRANSPORTES 

CXMERCIO 

ADHINISTRACION PUBLICA 

PROFESIONES LIBRES 

TRABAJO J:QiESTICO 

Ocupaciones no especificadas en las demás divisiones e 

insuficientemente determinadas 

Personas con ocupaciones improductivas, sin ocupación 
y cuya ocupación .., ignora 

(1) 

NUH. DE 
PERSONAS 
OCUPADAS 

88,809 

60,657 

2,394 

8,381 

%13. 

4,679 

2,724 

1,291 

66,107 

7, 715 

(2) 120,211 

y 2 no se incluyen en la población económicamente activa. 

FUENTE: IV Censo General de Población y Vivienda de 1921, Dirección 
General de Estadísticas INEGI, SPP, México, D. F. 
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En esta década, e1 segundo lugar en importancia dentro de la eco

nomia lo ocupó la industria con 9, 730 personas ocupadas en esa acti'-

vidad, son varias las actividades industriales que destacaron en esta 

década en cuanto al personal ocupado, como se puede apreciar en el 

cuadro número 5. La tercera actividad en importancia fue la mine-

ria ocupÍlndose en ella le cantidad de 5,038 personas, dentro de es

te sector le extracción de minerales fue le actividad más importan

te, ya que ¡:eneró 5,019 empleos, casi la totalidad de las personas 

ocupadas en este sector. Después de la minería le sigue en impar-

tancia por el número de personas ocupadas, le administración pública 

con 6, 117 empleos generados. 'Sl comercio también gener6 un número 

importante de empleos con 4 ,679 personas ocupadas en él. Oestace.-

remos también que las profesiones libres dieron ocupación a l,lBS per-

sopas, as~. como que una gran cantidad de empleos se gener6 en el tra-

bajo domllstico con 96,873 y que las ocupaciones no eopecificsdas o 

las insuficientemente especificadas fueron de 6, 703, además en esa 

década se dio una desocupación de 119,447 personas. 

El cuadro número 6 nos indica la estructura de la econoaiia so-

norense según el. número de personas ocllpadas en l.as diferentes acti-

vidades económicas en el Estado en la dllcada de 1940. De la pobla-

ci6n total. en el Estado que fue de 364,176 personas, la población eco-

• nómicaaiente activa la constituyeron 103 ,913 personas, de las cuales 

el sector agropecuario absorbió 61,470 personas, l.a mayor cantidad 

de ·personas ocupadas de todas las actividades. La agricultura al 

igual que en los años anteriores dentro del sector agropecuario es 



CUADRO 

DISTIUIUCION DE lA f'OMACIOI ECOIO<ICAllDITf: ACTIVA DI lAS DIFEl<OOO llA.'IAS DE ACTIVIDAD DI 1930 

-· DE PCASO TI>TAI. DE IA 
RA"A DI: ACTIYJDlD llAS OCUPADAS MnA 

1'1191.ACIO.. Etl*llllCMEITC ACTIVA 

AGlllCULTl.M.lo•MDElllA. SILVIQILTUllA Y f'C.SC>. 

AalllCUi..T\llU 

"'MAHltb. Y CAl4 Dl AM1MLC5 Pr.audlos 

Sru1a..n&\ <~ouc1611s DI: BouiuUJ 

CUA y PISCA 
EXTIACCICiH DE ftlftEAALLS lftllltUU$ .. C.....O.. DI: P1t?WlA. hTllOL.Eo T SALJllAS) 

Erruct10. DE ftUCllAl..U 

ExrOl:TACl6'1 ., ExPLOTAc:IOlt DC PctltOUO QtUOO ... Exn..oTACJC. y k.Mnc10 DI SAL .. TCOUUQUITC ... 

Aacu. tMITtu. CAol..fflf 'f' CALCUIOttlA 

llllUSTRIA 

~UJSMCIOflf 'f l>UP'fPITt. 

H1u.no1. Tuteos y EstMl"Al:ICS Dt fl9"'4S Bl..AJG).U .. ~ .. l..Nl;... Lu•o. ko.t... SEDA MTll"ICIJJ-

5,019 

19 

CAL.cnufA .. Aat1.u. C....ISITAS,, ~IA..,, PAMN:ll!A. Y liAl.O.:ltJA.. ID 
ffU.-400,,, lE.awa .. ' IOllCIDOI Dt Fl--...S DuaA.s. .. .J.'UtttalA$ (M WL. c;.u.v.o .. YllTt .. P"'-"'A .. UCHtl-

GUJLL.A.. HDIUub .. Ere. JJq 

tl&HOh .• P\.ONUfA; HoJM...An:•I• ., Ct-.UC.:llv E.olflCAClt.« y C:O.snrucc10... l .. 625 

itMA Y Sc.91aataoS PA.ltA. MOf'IHt: T PfJ,JU 1. 079 

tA1...z.Apo Y &u.unu .. lJWTMUIA,, lAVAMDEllb. T ~lA., AlEO Pl:RSOMAL T loc.tJ>Otl 1,,lre 

MAJIJJU.., Ftc.tA...A.. Al.MICO.U Y PASTAS 555 

PM.. UvADUaAS y fW.TAI 500 

DuLcu .. CHocoLAtu ,. .wu.au .. ..\ZútAa .. M...CDHal. .. P1L.011C1uo v P~ 419 

AUA... TNtA&..u .. To.TJL.U. Y ATOLE ... CoNacavAS M..1JCMT1CtA1 .. AGUAS nuu:UL..a .. 6As:Eos.u .. Fuu.s .. 

NIELO• •1vta Y PA&..LTA.S. Uoc. Quf:so. 1'MTHUIU...U Y' caev.s 
toYEtA... ~ vr-. .. L1coac:1 .. VIMG.Rt. 

blnlOI. ~rcuu.1 .. Tocruaru v nurn:c.u Mt"W..n 
Acl:ITU DI ca.a, llMlnCAa Y ftAllTl."lillUIUAI ~UTM..h 

CA#IWTHIA.. buJST'PIA 

~16111 TIUllM'<WV-CIO. Y TIUMMUIO. K C.-b El..fCTIUCA 

orus Jimunwru 
CDUllCACIDllES Y~ 

TllMlroftll T~TltH 

laM5'm:TH PIMITlllDI Y ft.WIA&..U• t.amd.OI. TEL.lr.a»O$, TU.tf'OflOS Y RADIO 

ClllEllCIO 
a..co1 .. Cl.u. • Si5UM>I• HDnu.1, ltl1T~. Folm&I, D1vus1cau .. Al.DtCJAs ~RtlAl....Es .. 

~' K IWUTIMCIO. 

tmrmaC-IOlll~ 

lllllllllSTllACICll PIAl.ICA 
f.C:ICMAl'IOS y EÍ'IPL.UDOI PCIM..ICOI C1v1us 

E.lhcno y CCILUID NILITAl:1 ..... ,. DI: ......... 

fllllFESI~ U~ CC..TOl.o.Ull~IA•MD!ICJlllA. Y AlfrE K c.u.Nt,PffOFEllOlll:I AltTllTICAJ, 

TUMJ0 DGIUTICD 

Sr:llYl&MNl.l tAl&Uitl~J 

ocuPACICllES lfO ESPECIFICADAS DI lAS DU.AS DIYISIOllES E llóSIFICIOITll"IEllTE DEn:MlllAIJAS 

PUSt11A$ CON ocuPAClONES JftNQOUCUVAS. SIN .OCUPACIOft Y CUYA OCUPACIO" SE JGl'tOAA 

lll 

l2J 

m 
1"1 

U• 
2 

1.2•5 
308 

1,326 

2.031 

216 

1.620 

---

5.038 

9.730 

1.115 
96.173 

6.703 
119.""7 

FUúiTE: V CENSO GEflERA.L Dl PoSLACIOt. 'f VICIODA DE 19~0. DIRECCIC-li Gtll[RAL DE (STADISTICAS IUEGJ.SPP. Mtxlco. ?>.F. 
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la que absorbió el mayor número de empleos generado por éste, ya que 

fueron 60, 108 personas ocupadas en la agricultura, y en la silvicul

tura, la caza y la pesca s61o se emplearon 1,362 personas. 

F:l comercio dentro de esta década ocup6 el segundo lugar en im

·portancia generando 10,515 empleos dentro de los cuales la mayoría 

estuvo en el comercio en general quien aportó 9,059 empleos del total 

generado por es Le sector. U:- sigu~ ~n i ~?OrtRnci.a la minería con 

8,157 personas ocupadas en esta ac~ividad, dentro de ésta las minas 

metlllicas y las plantas metalúr¡;,lcas aportaron la mayor cantidad de 

empleos con 7 ,697 personas ocupadas en ella, le siguieron las minas 

no metálicas y plantas de tratamiento e industrialización con 510 em

pleos generados, cantidad pequeña si se compara con la actividad de 

las minas metálicas y metalúrgicas, menor importancia tuvieron las 

salinas y la producción de petróleo y gas que apenas generaron juntas 

50 empleos. 

E1 cuarto lugar en importancia en la economía sonorense en la 

década de 1940 lo ocupó la industria con un total de empleos genera

dos de 8,036, dentro de las cuales destacó la fabricación de materia

les: ¡;dificación y construcción con 1,825 personas ocupadas, y la 

fabricsci6n de productos alimenticios con 1,590 personas empleadas. 

Después de esta actividad le seguiría en importancia los empleos ge-. 

neradoa por 111 Administración Pública que fueron de 4,421, el trans

porte ocupó el último lugar en importancia con 3,403 personas ocupa-

das en esta actividad. Mencionaremos también que en las profesio-



CUADRO 6 
~l 

DISTRlilUCION DE LA POl!LACIOll ECOllOlllCAl!EHTE ACTIVA 1:N LAS DIFERENTES RAr1AS DE 

ACTIVIDAD EN 1940 

RA/IA DE ACTIVIDAD 

POBLAC IOll ECOflOlll CAl'.E/ITE ACTIVA 

AG¡¡ICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, u:zA Y PESCA 

AGRICULTURA Y 6AHADERlA 

SILVICULTURA, CAzA Y PESCA 

HlllAS, PETROLEO Y GAS llATURAL 

MJNAS HETALICAS Y PLANTAS f1ETALÜRGICAS 

r'tl"AS NO rtETAl.te>.S Y P\.AJllTAS DE TRATAl"llEHTO E IHDUSTRJALI 

ZACION 

SALINAS 

PETROLEO V GAS f:.t.TURAI. 

lllDUSTRIA 

TEXTIL.ES 

FUNDICION Y ,..AHUFACTURA DE AATfCULOS METALICOS 

FAnRlCACIOH DE 11.ATERIAU.S DE CONSTRUCCIÓN: EDIFICAC10N Y 

(ONSTRUCCION. 

lNIM.»tE.HTARtA, To~ 

PRODUCTOS ALl"EHTtctos. 

TRAHSFORl'VtCION DE t!A.DEAA, CERM.ICAY VIDRIO, CUERO Y PIELES 

Luz, FUERZA ~ C.U.EFACCIO. ELlCTRJCA 

Ni.!. DE 
PERSOICAS 
OCUPAD~ 

60,108 

l.~2 

7,G97 

510 

6 

114 

q13 

1,480 

1,825 

928 

1,590 

1,135 

85 

OUIKICA, PAPEL .. ARTES GRAFICAS Y Cl"EKATOGRAFIA, TMACO .. 
JoYA.S Y OBJETOS DE ARTE,. INSTRf.lllEXTOS 1'.ISICALES. 523 

COllJHICACIQl¡ES Y TRAHSl'l!RTE <TRANSPOICTES TERRESTRES, llARITIPOOS, 

fUNJALLS, Al•1os .. Tf..UFoMOs, Tu.tc.RAFos v EMPRESAS RAD1cmtf09lU!it ;; 

CMERCIO 

Á~;iL.~~=:~ ~~c?1tDtTo v C~Ali1A.S DE SEGURos .. HoTELEs .. 

COMERCIO EN GENERAL 

ADllllllSTRACIOll PUBLICA 

PoDER EJECUTIVO., LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

PoDER DE LOS EsTADOS Y P\JNJCIPIOS 

PROFESIOllES LIBRES 

1.456 

9,05S 

2,816 

1.605 

TRABA.JO ~neo 111 

~~fü3t."H 12sl.F"füll:~~J"~~= DIVISIONES Y 

PERSONAS CON OCUPACIOllES AHTISOC!Affi, SIN OCUPACIONÁ OFICIO O 
~~ijlOll. COll OCUPACIONES INPllODUC !VAS O CUYA OCUP CIOll SE -

Ul Eh ESTE REGJlN SDLD SE l!CllM) El. 1RAMJO DE SEJ!VI- ....U..1ADA Ell LA PFA. 

(2) M> SE llCUN'E et LA f'tll. 

(21 

TOTAL 
DE LA 
RAM 

lOJ,913 

61,Q]Q 

8,157 

.s,036 

3,11()3 

10,515 

913 

U5,699 

AD1E: VI CENSO GEKERAL DE Polll.ACIÓN V VIVIENDA 19~. DGE, l~EGI, SPP, l'!tx1co. D. F. 
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nes libres se reportaron 918 personas, y que el trabajo doméstico ocu

p6 115,669 personas, asi como las personas sin ocupaci6n, que ª"cen

dieron a 146,650 personas. 

En la década de 1950, según el cuadro 7, la estructura produc-

tiva se define de la siguiente manero: t:a poblaci6n total fue de 

510,607 personas, de las cuales 163,927 constituyeron la poblaci6n 

econ6micament:e activa, el primer lugar en cuanto a generación de em

pleo lo ocup6 la agricultura, lo silvicultura, la caza y la pesca. 

El segundo lugar le correspondi6 a la industrio aportando 26,211 em

pleos, dentro de la industria, la de t:ransformaci6n fue la que más 

empleos aportó con 13, 792 personas ocupadas en dicha actividad, le 

sigui6 la industria de la construcci6n con 7, 365 personas ocu.padas 

en ella, después de ésta la industria extractiva proporcion6 empleo 

a 4,525 personas, por último tenemos a la producci6n de electricidad 

y gas con 529 empleos generados. Los servicios ocuparon el tercer 

lugar en importancia en la economía sonorense de acuerdo al número 

de personas empleadas que fue de 19,574, luego le sigui6 el comercio 

con 13,874 empleos generados, por último los transportes dieron ocu

paci6n a 6,694 personas, en cuanto a las ocupaciones insuficientemen

te especificadas se reportaron 8,141 personas. 

Para la década de 1960, como se puede observar en el cuadro 8, 

la estructura de la producci6n econ6mica en el Estado de acuerdo al 

númern de empleos generado por las diferentes actividades econ6micas 

fue· la siguiente: La poblaci6il econ6micam~mte activa fue en total 
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C U A D R O 7 

DISTRIBUCION DE LA PO!ILACION F..CONOMICAM.INTF. ACTIVA E.~ LAS 

DIFERENTES RAMAS DE ACTIVIDAD Ell' 1950 

RAMA DE ACTIVIDAD 

t>OBLACIOll ".CO!iOHICAHEJffE ACTIVA 

AGRICULnJRA, SILVICULTIJRA, CAZA Y PESCA 

INDUSTRIA 

Extractivas 

De Transf ormaci6n 

De Construcción 

Electricidad, Gas, etc. 

CCf1ERCIO 

TRANSPORTE 

SERVICIOS 

ACTIVIDADES I'ISUFICIENTPMENTE F.SPECIFICADAS 

NTM. ""' PERSONAS 
OCUPADAS 

4,525 

13,792 

7,365 

529 

TOTAL 
DE LA 
RAMA 

163,421 

85,927 

26,211 

13,874 

6,694 

19,574 

8,141 

FUENTE: VII Censo General de Población y Vivi!!'nda 1950, DGE, INEGI, 

SPP, Hlixico, D. F. 

de 251,005 personas, lo mi~ que sucedi6 en las dltcsdss anteriores, 

la actividad agropecuaria ocup6 el primer lugar con 134,341 personaa 

ocupadas, los servicios ocupan el segundo lugar de acuerdo al perao-

nal ocupado en esta actividad que fue de 36,808 personas, le sigue 
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la industria quien ocup6 el tercer lugar en importancia generando -

40,043 empleos, de los cuales a ln industria de ln trnnsformaci6n le 

correspondieron 24,029, a la industria de la construcci6n 10,636, a 

la industria extractiva 4,475 y por Último a la generaci6n de ener-

gin y producci6n de gas s6lo 903. El cuarto lugar en importancia 

lo ocup6 el comercio en el cual se generaron 26,867 empleos, el úl-

timo lugar le correspondi6 al transporte con 12,357 personas ocupa-

E:1 lan actividades in~uficito!nLeüui:nt~e espt!-

ci!icadas s6lo se reportaron 517 personas. 

En la década de 1970 según el cuadro 9, la poblaci6n econ6mica-

mente scti vn lleg6 a 284, 199 personas, las cuales estuvieron distri-

buidas de Is siguiente manera: la agricultura ocup6 la mayor canti

dad de personas con 109,377, le siguieron los servicios con 54,403 

personas ocupadas en esta actividad, ls industria ocup6 el tercer lu

gar en importancia generando 49 ,891 empleos, dentro de éste, la in-

duatria de la transformaci6n fue la más importante ya que p,roporcio-

n6 28,393 empleos, le sigui6 la industria de la construcci6n con 15,238 
/ 

personas ocupadas en esta actividad, la industria extractiva ocup6 

el tercer lugar dentro de ta industria, absorbiendo a 4,26ó personas, 

el penúltimo lugar en importancia lo ocup6 la producci6n de electri

cidad quien di6 empleo a 1,521 personas, a la industria del petr61eo 

le correspondi6 el "menor número de personal ocupado, ya que s6lo H 

reportaron 47. 

El. comercio en esta década ocup6 el cuarto lugar en import..cia 
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e u A D R O 8 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LAS 

DIFERENTES RAMAS DE ACTIVIDAD E.H 1960 

RAMA DE ACTIVIDAD 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

rnnusTRIA 

Extractiva 

De Transformación 

De Construcción 

Electricidad, Gas, etc. 

COMERCIO 

TRANSPORTE 

SERVICIOS 

ACTI~IlJADFS IHSm'IC~ F.sPF..CIFICADAS 

"~- 1)<; 

PERSONAS 
OCUPADAS 

4,475 

24,024 

10,636 

903 

TOTAL 
DE LA 
RAMA 

251;005 

134,341 

40,043 

1 

26,867 

12,357 

36,808 

517 

FUENTE: VIII Censo General de Población y Vivienda 1960, DGE, INl!GI, 

SPP, H6xico, D. F. 

generando 2,838 empleos, le siguió el transporte con 11,049 personas 

ocupadas en esta actividad, la administración pública absorbió 10,520 

empleos, .ocupando el sexto lugar dentro de la importancia en la eco-
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CUADRO 9 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE Ac:rIVA EN LAS 

DIFERENTES RAMAS DE ACTIVIDAD EN 1970 

RAMA DE ACTIVIDAD 

POBLACION ECONOMICAMENTE Ac:rIV A 

AGRICUL1URA, GANADERIA, SILVICULTURA, 
CAZA Y PESCA 

INDUSTRIA 

Industrie del Petróleo 

Industrie Extractiva 

Industria de Transformación 

Industria de Construcción 

Generación y Distribución de Ener

gía Elt.ctrics 

COHERCIO 

TRANSPORTE 

SERVICIOS 

GOBIERNO 

Ocupaciones insuficientemente especificados 

NUM. DE 
PERSONAS 
OCUPADAS 

473 

4,266 

28,393 

15,238 

1,521 

TOTAL 
DE LA 
RAMA 

284,199 

109,377 

49,891 

32,838 

11,049 

54,403 

10,520 

16, 121 

FUENTE: IX Censo General ·de Población y Vivienda 1970, DGE, ItraGI, 

SPP, Ht.xico, D. F. 
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nomia seg6n el n6mero de personal ocupado, las ocupaciones insufi

cientemente especificadas dieron 16,121 empleos del total de las per

sones ocupadas en las actividades mencionadas. 

En. la dbcada de 1980, como se puede ver en el cuadro 10, la po

blación económicamente activa fue de 484 ,277 personas, de las cuales 

se distribuyeron en las diferentes actividades econ6adcas de la si-

guien~e manera: n lB agricultura, ganadería, caz.a y pesca le corres

pondió el mayor n6mero de personal ocupado con 100, 765 personas, le 

siguió en importancia la industria con 77, 229 personas ocupadas en 

esta actividad, las cuales, pare la industria de le transformación le 

corx:eaporuli6 46,493 personas, el tercer lugar le correspondió" a los 

servicios que absorbió 74,604 personas, en ese orden de importancia 

le sigue el transporte con 24,344 ve~sonas dedicadas a esa actividad, 

por 6ltilllo le siguió la minería con 4,3~1¡ personas dedicadas a este 

actividad. Las personas incluidas en las actividades insuficiente-

mente especificadas fueron en total 148, 134 y los desocupados fueron 

585. 

La descripción de la distribución de la Población Económicamente 

Activa en las diferentes actividades económicas del Estado de 1921 

a 1980 que hemos venido haciendo, se sintetiza en el cuadro N•. 11, 

que para terminar con este apartado analizaremos a manera de resumen, 

ya que en bl aparecen los datos esenciales de lo que ocurrió en el 

periodo de 1921 a 1980 respecto a la ~EA. en los diferentes sectores 

de la economía sonorense. 
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CUADRO 10 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAME!ITE ACTIVA EN LAS 

DIFERENTES RA.'1AS DE ACTIVIDA1> EN 1980 

RAMA DE ACTIVIDAD 

POBLACION ECONOHICAME.NTE ACTIVA 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PFSCA 

INDUSTRIA 

Explotación de minas y canteras 

Industrio Manufacturera 

Electricidad, Gas y Agua 

Construcción 

COMERCIO 

TRANS!'ORTE, AI..'IACENAMIENTO 

SERVICIOS 

Establecimientos Financieros 

... Servicios Comunale"' 

ACTIVIDADES INSUFICIEllTEl'IE'ITE F.SPECIFICADAS 

NUM. DE TOTAL 
PERSONAS DE LA 
OCUPADAS RAMA 

484,277 

100, 765 

81,549 

4,330 

46,493 

1.530 

29,206 

51 ,288 

24,344 

74,604 

9,761 

64,843 

148,134 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda 1980, DGE, 

INEGI, SPP, México, D. F. 

En relación al total de ln población en el Estado, la PEA ha ex-

perimentado una disminución leve pero perceptible, dándose una ten-
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dencia hacia la desproporción entre la PP.A y la población inactiva 

teniendo una participación esta 6lt:Lma cada vez mayor, lo que refleja 

un grado importante de desocupación de una parte cada vez mayor de 

la población. Como lo demuestran los porcentajes que observamos en 

el cuadro 11, que son los siguientes: Para 1921, la PEA fue de 88,809 

personas, lo que representó el 32.27% del total de la población de 

eae año ceneal; en 1930 la PEA representó el 32.46% del total de la 

población existente en ese año en el Estado, este es el porcentaje 

más alto de ocupación en el periodo analizado; en 1940 la PEA repre

sentó el 28.5% dándose una disminución respecto a los años anterio

res; para 1950 la PEA fue de 163,421 que representó el 32% del total 

de la poblsción; en 1960 la PEA representó el 32.04% de la población 

total; en 1970 ee opere una di"'1inución del porcentaje que representa 

la PEA respecto a 1960 llegándose a 25.86%. para ese ano; en 1980 el 

porcentaje que representa la Población Económicamente Activa tuvo una 

leve recuperación llegando e 31.99% del total de le población. 

Si consideramos que los cambios en le estructura productiva· se 

refle'4an en los cambios ·que se han operado en le distribución de la 

PEA en las diferentes actividades económicas del Estado, entonces di

remos que loe au\s significa ti vos en es toe cambios es la pérdida de 

importancia relativa de la PEA en lae actividades agropecuarias res

pecto al resto de las actividades que conforman la PEA, asi como un 

crecillliento relativo en la ocupación en la industria, pero una aitua

ción inocultable es el rápido crecimiento del empleo en el llamado 



C U . A D R O l i 

DISTRIB..CICN OC U. F\'.8.JCICN Ecn'OllCWENTE ACTIVA EN lA5 OIFmNTES RM'A5 OC JCTIVIM> 
( 1 9 2 l A 9 8 o ) 

' ICRIO..l.TU ' AllKI)¡ PIBXIOI l5'll:lll 111, CAAA-: IOESlm'O llWSTRl.O t HlJSllll'\ s CO'ER:IO s Cl>UI~ ' !BIVIOOS ' OTROS ' MIOS . ltlrlt. 
llXJIDICA AlA IIRIA,sn.- 111. TUTPL !XTRACTI a¡ lA CICIES 
ltN1E -- RBA- W:U..lUIA,, DE LA VA 1MN!RlR YllWIS-
ICílVA Cal]!! CN.A y~ PEA IKDI.- fOlts. 

lJll. CA 

1'1! 1 U'J,lll B8.1'.~J 32.27 fi0.657 bB.~ 2.394 '.69 fl.381 9.43 4.li79 5.26 968 1.00 2.724 3.06 9,006 10.18 
19J> 316.271 102.671 32.'16 64.112 62.M 5.019 4.llB 9.7~ 9.47 4.679 4.55 2.2'17 2.18 6.117 5.95 7 ,900 10.53 
1940 364.176 103.913 28.53 61.'170 59.15 8.157 ~.fl9 8,036 7.73 10.515 10.11 3.JKl3 3.27 4.421 4.25 5,825 7.65 
1950 510.667 163.421 32.00 85.927 52.00 4.525 ~.76 21.686 ~3.27 13.879 8.1\8 6.694 4.00 19,574 ~1.97 8.141 6.63 
1960 783.378 251.005 32.04 13'1.413 53.54 4.475 1.78 35.568 14.17 26.867 10.70 12.357 4.92 36.tm ~4.66 511 0.23 

1970 ~·000.120 284.199 25.86 109.377 31V.8 4.739 1.fi6 45.152 15.0ll 32.íl38 11.~5 11.049 3.88 64.923 D2.84 16.121 5.71 

1'l~ ~ '513, 731 484.277 31.99 100.765 20.llO 4.330 O.A9 77.211) 15.9'1 S1,2M 10.59 l24.3M 5.02 74,00tl ~5.IKJ 1'1R, 134 31.36 

Flf.MTE: roffl OC ITTl/ClfN Y VIVIF.N"Vi: 1921. 19YI. 19'10. 1950, 1960. 1970 v 1900 . 

l~EGI. SW. 
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sector terceario {comercio, comunicaciones y servicios) paro sobre 

todo en los que se refiere a los servicios improductivos y al coeer

cio. 

En· 1921, predomina el sector primario, (la agricultura, silvi

cultura, caza y pesca), que representó el 68.30% del total de la PEA, 

le siguió en importancia la industria, compuesta por la industria ex

tractiva y la de transformación que sumadas den un porcentaje de -

12.12%, los servicios en ese año ocupan un tercer luRer aportando so

lBmcnte el 9.4% del total de la PEA. 

Para 1930, el aector primario sigue ocupando el primer lugar en 

cuanto a ocupaci6n, aunque se haya operado una leve disminución en 

el porcentaje que represente en la PEA, ya que pas6 a 62.44%, en cam

bio el sector secundario experimentó un leve incremento llegando a 

representar el 14.35% de la PEA. Un incremento úa notable se de 

en el sector terceario de la economia sonorense, reportándose WJ por

centaje de 12.68% respecto del total de In PEA. 

En 1940, la estructura ocupacional reflejo el predoein:1o ca.o 

en los eños anteriores de las actividades agropecuarias al ocuper el 

59.15% de la PEA de ese entonces, operándose, de todas maneras una 

disminución en este sector respecto a los años anteriores y respecto 

s las otras actividades de ese mismo año. La industria de la trans-

formaci6n y la industria extractiva representaron el 15.57%, en tanto 

que las llamadas actividades tercearies ocuparon el 17.6% de la PEA. 

Lo anterior noe indice ~ue seg6n el porcentaje de ocupación el sec-
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tor primario ocupa en ese ailo el primer lugar, el segundo lugar le 

correspondi6 al sector terciario y el tercer lugar al sector secun

dario, o sea, a la industria. 

En 19So, la distribuci6n de la PEA por sectores es la siguien

te: El sector primario aunque es el más importante va en constan

te disminuci6n llegando en este ailo a 52.82% de la PEA, el sector se

cundario experimenta un leve incremento, llega a 16.03%, el crecimiento 

de este sector es lento pero constante, el sector terceario va adqui

riendo cada vez mayor import:ancia en lo que se refiere al n6mero de 

empleos generado, llegan a re~resentar el 24.54% de la PEA. 

En 1960, las mismas características de ls distribución de la PEA 

por sector se vuelve s repetir, dándose para las actividades agrope

cuarias el mayor porcentaje de 53.54%, para la industria el 16.03% 

y el 30.27% para el comercio, los transportes y los servicios, lu 

tres características que se han venido evidenciando en la .. distribu

ci6n del PEA, se ven nítidamente en este año, la sensible disminuci6n 

en el·• sector primario, lene.o incremento en el sector secundario, Y 

acelerado incremento del sector terceario. 

En 1970, en este ailo las actividades agropecuarias representa

ron el 38.48% de la PEA, casi igualada por el sector terceario que 

represent6 el 38.27% de la PEA, menor importancia tuvo el sector se

cundario quien s6lo representó el 17.54%. 

En 1980, es evidente que la crisis ha afectado el sector primario, 
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sobre todo a le agricultura, ye que se opera una disminuci6n dr&stica 

en el porcentaje que representa este sector llegando a su nivel m6s 

bajo con a6lo el 20.80% de la PEA, también en el sector servicios se 

d& una disminuci6n, pero menos importante que el ocurrido en las ac

tividades agropecuarias, representando el 31.01% de la PEA, el sec

tor secundario en ese año sigue creciendo e su misDIO ritmo, lento pero 

constante, ~epresentanto el 16.8% de la PEA. 

En resumen los cambios fundamentales de la PEA han sido los si

guientes: 

Decremento de la PEA en el sector agropecuario, ya que de 1921 

a 1980 se han dado los siguientes cambios: en 1921 represent6 el 

68.9% de la PEA; en 1930, el 62.44%; en 1940, el 59.15%; en 1950, el 

52.80%; en 1960, el 53.54%; en 1970, el 38.48~ en 1980, el 20.80%. 

Un incremento considere ble de los servicios, el comercio y los 

transportes, pare 1921, representaron el 9.4% de la PEA; en 1930, el 

12.68%; en 1940, el 17.67%; en 1950, el 24.54%; en 1960, el 30.28%; 

en 1970; el 38.27%; en 198(l, el 31.01%. 

Leve incremento en le industria: En 1921, el porcentaje que 

representaba en le PEA era de 12.12%; en 1930, fue de 14.35%; en 1940, 

de 15.57%; en 1950, de 16.06%; en 1960, de 15.95%; en 1970, era de 

17.54% y en 1980, fue de 16.8%. 
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1.1.2 Estructure del Producto Interno Bruto Estatal. 

El anterior análisis de la estructura productiva del Estado en 

base a la distribuci6n de la PEA en las diferente11 actividades eco

n6micss .en la entidad, se puede reafirmar con el análisis del PIB es

tatal durante el periodo de 1930 a 1960, que desnrrollsremos a con

tinuaci6n. 

Para el análisis del PIB el interior del Estado en la década de 

1930, y debido a la dificultad que se tuvo para obtener los datos re

ferentes al PIBE utilizaremos la informaci6n sobre la actividad agrico

la, minera e industrial que se encuentra en el censo de poblaci6n y 

vivienda en 1930, de los cuales en resumen la estructura productiva 

de la entidad seria la siguiente: 

Para esos años el primer lugar en importancia dentro de la eco

nooda estatal la obtuvo la actividad minera, ya que esta entidad ocu

p6 uno de los primeros lugares en la producci6n nacional respectiva. 

En el año de "1929, el estado de Sonora produjo 564,800 toneladas. de 

minerales con un valor de 43'550,889 pesos. Las minas principalmente 

explotadas son de oro, plata, plomo y cobre. "(6) El valor repor-

tado por esta actividad en estos años es el lllÁs importante comparado 

con el que se reporta para la industria y para la agricultura, lo cual 

refleja la importancia de la mineria para esta década. 

Para ese año censal, la industria ocup6 el segundo lugar en im

portancia seg6n el valor generado por esta actividad, ya que en el 
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allo de 1929 la producción de este industria gener6 un total de --

16'456,156 peaos. 

El tercer lugar en importancia seg6n el valor de la producción 

reportado para ese año lo ocupó la agricultura, "en donde los prin

cipalea cu1tivos fueron maíz, frijo1, tomate (jitomate), trigo, ce

bada en grano, papa, alfalfa (en verde), algod6n (sin despepitar), 

aemilla de algodón, plátano, arroz, calla de azúcar, vainilla, caf6, 

cacao, -gueyes de pu1que, tequila y mezcal, henequ~n y zapupe. El. 

va1or de ese producto agricola, en el periodo comprendido de Hayo de 

1929 a Hayo de 1930, fue de 12'326,674 pesos, cifra obtenida mediante 

los censos agrico1a.s de 1930, habiéndose cu1tivedo una superficie de 

llQ,618 Has. (incluidos los 18 principales cult.ivos)" (7), "ese pro

ducto al final de 1930 fue en total de 15'582,493 pesos". (8) 

C<m<> podemos observar en 1930 seg(m el valor de la producci6n, 

la estructura productiva estaba conformada por orden de i..lllportancia; 

por la lllineria, la industria y la agricultura. 

En 1940, seg6n información obtenida en el Censo General de Vi

vienda de ese año, las actividades productivas se definen de 1a si

guiente -nera: 

Para estos años en Sonora existe una gran riqueza mineral, pues 

sus. numerosos yaciaientos producen iJlp~rtantea cantidades de cobre, 

oro, 11<>liedeno y plata. Están en actividad varias empresas mineras 

señaléndose como las principales "The Cananea Consolidat:ed Cooper 
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Company, S. A." que opera en el municipio de Cananea; 'The Moctezuma 

Cooper Co.' y la 'Cia. Minera del Norte, S. A.'. En el municipio 

de Nacozari de García; la Cia. Las Animas, S. A. en el municipio de 

Caborca; y la 'Cia. Minera Industrial, S. A. en el de Bacerac. 

La agricultura es tambilm de significaci6n econ6mica en la en

tidad. pues existen bastas extensiones de tierra dedicadas al culti

vo del trigo, arroz, garbanzo, maiz y tomate, considerados como los 

princi.pales cultivos en el Estado, tomando en cuenta el valor de la 

producci6n. También es importante la producci6n de alfalfa, frijol, 

naranjo, papa, ajonjolí. En los últimos años la agricultura del Es-

tado ha recibido un gran impulso desde que existen los distritos de 

riego del Rio Yaqui, de las colonias Yaquis, y del río Hayo. 

La industria que transforma o beneficia los productos de la tie

rra ha tenido un desarrollo paralelo al progreso de la agricultura, 

ya que funcionan numerosos molin..:>3 de trigo, molinos de arroz y des-

pepitadoras de nlgod6n. Están en actividad, dentro del territorio 

del Estado., otras industrias que se dedican a la fabricaci6n de di

versos productos para la construcci6n, vestido y alímentaci6n. 

Como no contamos con los datos del PIHE para los años SO's, to

maremos los datos que el censo de 1950 nos proporciona respecto a los 

ingresos del gobierno de la entidad para la segunda mitad de los cua

renta y principios de lbs cincuenta, como se podrá observar en el 

cuadro 12. 
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FUENTE: 

C U A D R O 2 

INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD (Mi.les de Pesos) 

A ll OS F I SCALES 

OJHCEPTOS 1945 1946 1947 1948 1949 

TOTAL 14,682 18,250 23.367 23,289 25,440 

Existencias del Año Anterior 370 1,882 1,792 1,616 614 

Ingresos Ajenos a la Ley 72 168 379 923 949 . 
Cultivos 509 701 880 745 962 

Ganaderie 933 972 624 1,319 1,387 

Comercio e Industria 4,975 5,776 6,278 6,886 6,774 

Territorial 1, 700 1,906 2,058 2,281 2,562 

Impuestos Diversos 481 555 724 -842 1,016 

Impuestos Adicionales 1, 742 2,296 2,600 2,558 3,558 

Participaciones 2,391 2,421 3,133 4,072 4,562 

Derechos 327 361 468 797 842 

Aprovechamientos 547 762 514 698 1,145 

Otros 148 450 3,417 592 1,025 

VII Censo General de Población y Vivienda 1950, DGE, INF.GI, SPP, México, D.F. 

(Datos B6sicos P - 10). 

1950 

41, 706 

343 

13,134 

1,194 

1,281 

7,536 

2,784 

78 

4,357 

5,409 

971 

1,294 

3,275 
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En el cuadro anterior, se puede ver que el comercio y la indus

tria, (donde el comercio debió tener más importancia que la indus-
1 

tria), son las actividades de donde el gobierno obtuvo su mayor can-

tidad de ingresos reportándose para 1945, 4 '975,000 pesos; para 1946, 

5'776,000 pesos; para 1947, 6'278,000 pesos; para 1948, 6'886,000 

pesos; para 1949, 6'774,COO pesos; y ~ara 1950, 7'536,000 pesos. 

De los datos que existen en el cuadro nWnero 12, para nuestros fines 

no es ótil considerar los ingresos que el gobierno obtuvo por los si-

guientes conceptos: impuestos territoriales. impuestos diversos, im-

puestos adicionales. derechos, aprovecha.miento y otros. 

Refirilindonoe n este mi&110 cuadro, en el cual segón el monto de 

ingresos, la ganader.ía ocupar.fa el segundo lugar en importancia den-

tro de la econOlll.Ía con cantidades como las siguientes: para 1945, 

933,000 pesos: para 1946, 972,000 pesos; para 1947, 624,000 pesos: 

para 1948, l '319,000 pesos; paro 1949, l '387,000 pesos; para 1950, 

l '281,000 pesos. 

En lo que respecta a la agricultura que en el cuadro 12 se men

ciona como cultivos, las cifras 1>e presentan así: para 1945, 509,000 

pesos; para 1946, 701,000 pesos; para 1947, 580,000 pesos; para 1948, 

745,000 pesos; para 1949, 962,000 pesos; y ya para 1950, l '194,000 

pesos .. Si estos ingresos los comparamos con los ingresos obtenidos 

por la ganadería, vemos que los ingresos de la agricultura son de me-

nor importancia que los !le la ganadería, pero van incrementándose Y 

los ingresos de la ganadería en este periodo van decreciendo. 
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En real18en, de 1945 a 1950, aegdn los datos aportados por el 

cuadro 11encionado, el c.,..,rcio y la industria en esca años es la ac

tividad '"'8 importante, le sigue la ganaderla y por 6ltimo la agri

cultura, 

Para reafirmar lo anterior, analizamos los siguientes datos 

existentes en el censo mencionado (9) en donde se exponen las carac

teristicaa principales de la industria, el comercio y loa transpor

te11. 

F.n cuanto al comercio, sus principales caracteristicaa se resu-

11en en el cuadro 13, del cual se pueden extraer los siguientes datos; 

e-1 n6mero total de estableciaientos fueron 2,693, los cuales reali

zaron ventas por 194'674,000 pesos, con un capital invertido de 

124'240,000 pesos y con un monto de sueldos pagados de 20'938,000 

pesos a 8,836 personas ocupadas en ess actividad. Si cocapara.oa el 

cOl8ercio con ls industria, diremos que por el valor de la producci6o 

y en n6mero de establecimientos, éste es más importante que la in

dustria en ese año en cuestión, pero el capital invertido ea -r 

que en la industri;., aon -rores en la industria los sueldos y sals

rios pagados a los trabajadores que en el sector comercio, lo im.-. 

ocurre con los empleos generados en la industria que son mayores que 

1os creados por el c.-ercio; como se puede ver en loa cuadros 13 y 

14. 

En cuanto a la i~dustria y sus características principales en 



c U A D R o 3 

CARACTERISTIGAS PRIHCIPALES, SF.GUN EL PADRON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE 1944 

ARTICULOS VESTIIARIO Y APARATOS, ~ 
CONCEPTOS ALIMENTICIOS ARTICULOS DE QUINAS, UTI- SERVI-

TOTAL Y BEBIDAS USO PERSONAL LES Y VEHIC. CIOS OTROS 

Número de Establecimientos 2,693 1,628 278 104 445 238 

Ventas anuales 194,674 100,588 28,677 17,389 14,271 33,747 

Capital 124,240 36,757 18,931 10,963 29,635 27,954 

Sueldos y Salarios 20,938 9,342 2,290 1,890 3,339 4,177 

Personal 8,836 4,096 934 588 1,603 1,615 

NOTA: Ventas, capital y sueldos y salarios, se presentan en miles de pesos. 

FUENTE: Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1950, datos básicos p-11, DGE, INEGI, SPP. 
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1944 se ·pueden ver en el cuadro 14 que en re~n son loa siguientes: 

el. número total. de establecim.entos industrial.es fue de 584, que ge

neraron un val.or de la producci6n de llO mill.ones 478 mil. pesos, con 

un capital. invertido de 200 millones 399 mil pesos, en la industria 

en ese •ilo se pagaron un total. de sueldos y salarios de 26 mil.lones 

91 mil pesos a 13,336 personas ocupadas en esta actividad. La in-

duetris en ese año estaba integrada principal.mente por la producci6n 

de las minas metál.icaa, los molinos de trigo, la conatrucci6n y repa-

raci6n de material.es rodantes, pero las actividades ús importantes 

dentro de esta· rama eran las minas metálicas y los mol.inos de trigo, 

como se puede ver en el cuadro de referencia. Aunque el nómero de 

establecimientos y el valor de la producción era menor que los repor-

tados por el comercio, en la industria para 1944, los establ.eciaien-

tos eran mucho ""8 i.aportantes en cuanto a la inversi6n total., al. ca-

pital invertido, a sueldos y sal.arios, y al. personal ocupado, que los 

• establecimientos comerciales. 

Menor importancia tuvieron los transportes dentro de la economía 

aonoreftM para el año de/ 1945, ya que aólo se reportaron 303 -pre-

ses con una inversi6n de · 4 mill.ones 36 mil. pesos y el. val.or de laa 

inversiones en equipo fue de 3 aill.ones 485 mil pesos con un 810nto 

total de suel.dos pagados de 2 millones 275 mil pesos a 1, 061 traba-

jadores eapl.eados en este servicio con lo que se obtuvo un ingreso 

por fl.etes y pasajes de 7 mil.l.ones 269 mil pesos. (10) 



e u A D R O l 4 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES, SEGUN PADRON INDUSTRIAL DE 1944 

MINAS MOLINOS DE CONSTRUCCION Y 
CONCEPTOS TOTAL MET.ALICAS TRIGO REPARACION DE MA- OTROS 

TERIAL RODANTE 

N6mero de Establecimientos 584 19 35 3 527 

Valor de la Producci6n 110,478 42,536 15,714 4,820 47,408 

Capital 200,399 147,897 8,331 6,976 37, 195 

Sueldos y Salarios 26,091 12,298 952 3, 702 9,139 

Personal 13', 335 7,448 362 923 4,597 

NOTA: Valor de la Producci6n, Sueldos y Salarios y Capitnl Invertido, se presentan en miles 

de pesos. 

FUENTE: CENSO DE POBLACION DE 1950. DATOS BASICOS PAG. 11, DGE, INEGI, SPP. 
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La agricultura en esos años todavía no sdquiria la importancia 

que iba a ocupar en los siguientes años en la economía sonorense, 

para 1940 se reportó 28'213,223 pesos, año en el cual la infraestruc

tura hidráulica a6n no se había terminado de construir, ya que fue 

hasta finales de 1940 y principios de 1950 cuando la agricultura 

contó con una infraestructura hidráulica que permitió el rápido cre

ci.miento del sector agropecuario y su creciente importancia en las 

décadas siguientes. Durante esos años ln ngricultura no es tan im-

portante en cuanto al valor de la producción, al contrario de lo que 

sucedió en el análisis de la PEA y su distribución en las diferentes 

actividades económicas del Estado donde la agricultura siempr~ fue 

importante, es decir, la más importante en cuanto al nCimero de empleos 

generados, siguiendo la industria y el sector de los servicios. 

Para el análisis del PIBE en las décadas de 1960, 1970 y 1980, 

nos serviremos del cuadro N°. IS. 

Como podremos observar en dicho cuadro, las actividades prima

rias y en especial la agricultura es el sector más sobresaliente de 

la economía sonorense, ya que como vemos el porcentaje importante en 

la estructura del PIBE lo. ocupa la agricultura, ganadería, silvicul

tura, caza y pesca. Sin embargo, en lea décadas de 1960, 1970 y 

1980 el sector agropecuario ha tenido cambios, su importancia rela

tiva ha disminuido de 1960 a 1980, ya que en 1960 representó el 35.01% 

del PIB estatal, decreció hasta 26. 78% en 1970, y al 16.6% en 1980, 

esto es, el sector agrícola, ganadero y forestal, reduce su partici-



CUADl!O is 
llS'llt!JCrulU DEL "PltOIJUCTO INTE'\>IO ~ITIO SEC'I'O'tIAL OEL ESTAOO l)E SOffOU 

DE 191'1<> A 1980 
( MU.loaes d e p '"°ª ) .e 

SECTOR 1960 '( 1970 '!: 1980(al 't; 

Pm 15 320 1 100 9 430 100 14 123 100 
AGROPECUA'IIO T !'O'!ESTAL 11 81j3 35.l 2 525 21';.78 2 344 11;.lj 

Alltlcul.tura 1 335 25.10 l 772 18.79 l 3Slj 9.1; 
Ganadería 457 8.59 1;79 7.20 650 4.1; 
Sil., Caza ., Pesca 69 1.30 74 0.78 339 2.4 

l'l1>IJS'l1{ IA fj33 11.90 1 392 14.7Ft 3 092 21.9 
Minerla 133 2,50 181 1.92 1 412 10.0 
F.ncrg~tlcos 80 1.$0 in 1.88 22Ft 1.6 
Construcci6Ü 165 3.10 369 3.91 21;8 1.9 
Industria de Transfol'- 255 4.80 6"i5 7.05 l 18f; 8.4 
maci6n 

Alf.J:>entoa J Silllilare• - - 417 4.42 670 4.8 

Textiles J Vestidos - - 24 0.25 127 0.9 
Productos Químicos - - 11 0.12 85 0.6 

Otras tndustnaa - - 213 2.26 299 2.1 

CCJ!1Y.l!Cto Y SERVICIOS 2 824 53.09 5 .513- 58.46 8 lj8f; 61.5 
Comercio l 596 30.00 3 555 37.70 3 517 24.9 

Servici.os l 228 23.09 l 958 20.1.-. 5 169 36.6 
Transportes 144 2.70 214 2.27 579 4.1 

Commicacionea 21 0.40 44 0.47 -- -
Al1-ntnci6n y JIO.!!_ 229 4.30 293 3.11 791 5.6 
pedaje 

. Espa.rc.iaientn - - "" 0.64 - -
Alquiler de Inmue- 21;1; 5.00 461 4.89 - -
bles 

F1.nanc1.ero 53 1.00 94 1.00 - -
Guberna.entales 218 4.10 435 4."•l -- -
Otros Servicios 298 5.60 355 3.76 3 794 26.9 

FtJE!':'TE: S .. P.P .• i?'E:úie•~• Plan de Desarrollo, l{eraoai.11o, 1977. Tomo I, P'&• 
9 J S.P .. P .. del Estado. Plan de Desarrollo F.con6mico y 5ocia1 

1980-1985, Marco Global Político de l)e-rrollo, lle...aaillo, 
1979, Pág. 6. 

(a) Se esci.ID6 por e1 CIAD a partir de un indice de precios co•puea
to de bases: 19fi0, 1968 y 1978, del Banco de H6xico, y en el 
PIB a precios corrientes proporcionado por la S.P.P. del Estado 
de Sonora. Citado: por HarJ.o Camberos "La Fuerza de Trabajo en 
una región de Sonora y el Municipio de ffermosillo. Tesis. UNAM, 
1984, División d~ Estudios de Posgrado. P. 57. 
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paci6n en la generación del producto estatal en más de la mitad, en 

el periodo de 1960 a 1980. 

Al interior del sector agropecuario y forestal, la agricultura 

ocupa el primer lugar en importancia aportando en 191Xl el 25.10'.t del 

PIBE, en 1970 el 18.79'!; del PIBE y e.n 1980 el 9.26% del PIBE; es el 

subsector más importante del sector primario, empero su importancia 

en este acct.or ticndt'..! u decrecer, ya que en 1960 la agricultura re

presentó el 71.65% del producto agropecuario y forestal, pera 1970 

represent6 el 70. I 7'; y en 1980 el 57 .84% de el sector primario, los 

porcentajes anteriores reflejan le pérdida relativa de importancia 

de la agricultura al interior del sector agropecuario, al contrario 

de lo que sucede con el subsector ganadero, que ocupa un segunda lu

gar en el sector primario, que aunque sus porcentajes respecto al to

tal del PIBE disminuyen como ocurrió con la agricultura, pues de 8.59% 

que representó en 1960, pasa a 7.20'7: en 1970, llegando a 1980 a 4.6% 

del PIBE, al interior del sector agropecuario y forestal aumentó su 

participaci6n, ya que de 24.5% que representó en 19Fi0, del producto 

agropecuario y forestal, 'pasó en 1970 a representar el 26.89% y en 

1980 el 27. 7% de ese producto. Por lo que se .puede decir, que, la 

agricultura ha tenido una disminuci6n en su aportaci6n al producto 

agropecuario y forestal, mientras que la ganadería ha awaentado au 

participación en e .. te sector, "el rápido crecimiento de la ganadería 

posterior a 1970 es producto de la expansión de la avicultura y la 

porcicultura: entre ambas actividades generaron aproximadamente las 
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dos terceras partes del valor de la producción pecuaria. Así por 

ejemplo, Sonora es uno de los Estados con una mayor producción de huevo 

en el pais, se exporta al exterio1' carne de puerco y de bovino". (11) 

Dentro del sector primario tienen menor importancia las actividades 

de la silvicultura, la caza y la pesca. 

En lo que se refiere al sector III de la economía sonorense com

puesto por el comercio y servicios, los datos del cuadro 15 son elo

cuentes, el aumento en la participación del producto estatal de este 

sector es impresionante;. de 53.09t que representó en 1960, pasa a 

58.46t en 1970 y por último en 1980 llega a 61.St, lo cual nos demues

tra un crecimiento desproporcionado de el sector terceario en la eco-

nomia sonorense. Dentro de este sector, el subsector más importante 

es el turismo. Los centros turísticos más importantes son: Puerto 

Peñasco, Bahía Quino y Guaymas, Nuevo GuaylD8s, Bahia de San Carlos. 

En cuanto al sector industX'ial, 'como se podrá observar en el cua

dro · 15, ~ste ocupa un tercer lugar en la economiR sonorense, su par

ticipación en el PIBE tiene un incremento considerable en el periodo 

de 1960 a 1960, ya .que este sector aumentó su participación de 11.9% 

en 1960 a l4.76t en 1970 y llega a 21.9~ para 1980. Estos incremen

tos se los comparamos con los incrementos que se dieron en ese mismo 

periodo en el sector prinlario y en el sector terceario, son insigni

ficantes. 

l)entro de la industria destacan cuatro actividad.es~ ln minería, 

energ~ticos, la construcción y la industria de la transformaci6n, las 

cuales trataremos de hacer un breve análisis. 
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La minería, según el cuadro de referencia, tiene una ligera d.is

minuci6n de 1960 s _1970, pues pesa de 2.50% a 1.92% y en 1980 &xpe-

riment6 un incremento considerable llegando a 10%. La actividad lli-

nera en el estado se practica desde el siglo pasado, en los años trein

ta se da una disminuci6n de la importancia de la minería "c._, con

secuencia de le baje de los precios internacionales!' (12) se dismi

nuye el valor de la producción minera, conservando el mismo vol._ 

de la producción. En la Segunda Guerra Mundial se da una diverai-

ficación de la producci6n minera, provocada por el aumento de la de

manda de diferentes minerales para la producción b.!.lic.a, las conse

cuencias al interior del pais fue de un incremento de la demanda. 

Eh la d.!.cada de 1950 los precios internacionales y sobre todo el del 
1 

cobre caen de manera drástica, provocando una situación dificil para 

la minería. En 1962, se da un cambio en la distribución y comercia-

lizaci6n de los minerales, con la nacionaliz:ación de la minería, la 

producci6n minera se enfoca al mercado nacional, al contrario de lo 

que sucedía anteriormente que se producía esencialmente para la ex-

portaci6n. 

En la entidad funcionan aproxiJDadamente 40 empresas mi.neras -

talúrgicas, pero son las principaJ.es compañías las que conceatr ... la 

producci6n y la fuerza de trabajo en esa rama industrial: le Compa

ñia Minedn de Cananea y la Compañia Mexicana del Cobre de Nacoz:ari: 

estas dos minas producen el 85% del cobre de la naci6n y al 90% d<tl. 

cobre sonorense, ocupa el 75% de los trabajadores mineros de la en-
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tidad, la primera producia 60 mil toneladas diarias y daba ocupaci6n 

a 2,300 trabajadores y la Compañia Mexicana del Cobre producia 150 

mil toneladas ocupando a 2,400 personas. La producci6n ainera se 

encuentra en la sierra, en el municipio de Cananea se localiza la Cia. 

Minera de Cananea y eu el de Nacoz:ari la aina de la C.ridad, aataa 

son las principales minas no s6lo en el estado, sino su importancia 

es nacional. 

El incremento considerable que se dio en el periodo de 1960 a 

1980, se debi6 a la apertura de la mina de la ~ridad': que llevaba 

una inversi6n para es<is años (1984) de 13 mil 150 millones de pesos 

pare le planta de fundición y 3 mil 500 para ampliaci6n de molienda 

y con1krucci6n de refineria"(l3) "con una inversi6n para poner la misma 

a funcionar de diez mil millones de pesos. • Los dep6sitos de la mina 

de la Caridad tiene una reserva de 680 millones de toneladas y la mina 

de Cananea que se estaba modernizando con una inversi6n en 1984 de 

18 mil 300 millones de pesos" • ( 14) 

~ se puede deduciÍ, por lo expuesto anteriormente, le impor

tancia de la minerin en el Estado sigue siendo considerable. 

Otro aspecto reciente que hay que destacar en la economía sono

rense, es la aparici6n de la industria maquiladora que se inicia en 

el año de 1967, cu...,do se establecieron las primeras maquiladoras en 

las ciudades de Nogales, Agua Prieta y Sen Luis Rio Colorado, poste

riormente en 1970 se establecieron en Pitiquito, Magdalena Y Herma-
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sillo. "En el Estado existían en 1984 más de 100 maquiladoras, la 

mayor parte de ellas se encuentra en los municipios fronterizos. En 

Nogales se encuentra el 48% de las maquiladoras existentes en el Es-

tado, en San Luis Río Colorado se encuentran el 16%, en Agua Prieta 

el 25%, en Nacozari un 2.1%, en Caborca y Pitiquito el 2.6%, en Ca

jcme el 2.5:t, en Magdalena el 1.4%, en Hermosillo un 4%:' (15) t!iste 

porcentaje para esta ciudad en la actualidad tuvo que ser modificado 

con la armadora Ford en Hermosillo. 

Dentro de la industria, la industria de la transformación hR te-

nido una mayor importancia, yo que el subsector manufacturero en la 

industria es superior a la mitad tanto en el valor de la producción 

como en el empleo, pues aport6 en 1975 el G3.4% del total de la in

dustria, algo similar sucedió con la generación de empleos en donde 

el porcentaje que re~resent6 fue de 58.1% del total del sector indus-

trial. (16) 

En la manufactura, J.a participación de la agroindustria es con-
/ 

siderable, ya que "el valor de la producci6n 111Snufecturera aacendi6 

e 5,573.9 miles de pesos y la perticipaci6n de la agroindustria en 

miles de pesos fue de 4,286.4, lo cual represent6 un 77% en cuanto 

al empleo generado, la manufacturera en su conjunto aport6 23,656 em

pleos, de los cuales a la agroindustria le correspondieron 12,493, 

lo que represent6 un 52 .8% del total de empleos generados en el sub-

sector manufacturero. Destacan en importancia con respecto a la par-

ticipaci6n de las agroindustrias en el subsector manufacturero, la 
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rllllll de la clave 20 (alimentos) con un valor de la producción J,:307.2 

•Ues de pesos, que representó un porcentaje de 62. 7% del total de 

la industria manufacturera y le rBJ!IS de la clave 23 de textiles con 

un valor de le producción de 421.8 miles de pesos, destacándose en 

esta rBJlla laa deapepitadoras que aportan 416.5 miles de pesos", (17) 

1a importancia de estas dos ramas en el sector manufacturero es in

discutible. 

1.2 La Agricultura. 

"Sonora fue durante siglos un desierto lejano cuya escasa po.bla

ción vivía principa:lmente de la minería, la ganadería, la pesca y 

algo de silvicultura. La agricultura estaba relegada a zonas liai-

tadas cerca de loo ríos de mone&ña y se destinaba casi por entero a 

satisfacer la demanda local. Pero loa suelos de los llanos desár

ticos eran buenos, en algunas partes había abundantes eguas subterrá

neas, y el escurrimiento estacional de les alturas henchía varios 

ríos que atravesaban el desierto". (18) 

Las llanuras coaterao de Sonora estuvieron desárticss hasta prin

cipios del siglo XX, cuando una "compañia deslindadora recibió auto

rización del gobierno de Porfirio Díaz pare dividir el Valle del Yaqui 

en parcelas y construir una red de canales que permitieran la intro

ducción de le agricultura permanente". (19) 

Esta situación se presenta antes de los años cuarenta, pero en 
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los últiJDos años de la d6cada de 1930 y a principios de la d6cada de 

los cuarenta, el gobierno mexicano inici6 acciones tendientes a con

vertir la llanura del litoral sonorense en una :lJJlportante zona produc

tora de trigo. Mediante la Política Agrícola impulsada por los go

biernos Federales y Estatales, los agricultores de esta regi6n reci

bieron apoyo para realizar costosas obras de irrigaci6n, canales y 

diques, pcrforaci6n de pozos profundos, incorporar e sus cultivos se

millas de altos rendimientos producto de los avances de la 'revoluci6n 

verde', asi como el suficiente apoyo crediticio necesario para con

vertir a Sonora en una de las regiones más fértiles del pais. 

De 1937 a 1950 se abren al cultivo grandes extensiones de tie

r~a, apoyadas COlllO ya lo dijimos por un fuerte financiamiento federal 

en obras de infraestructura hidrll.ulica, es decir, la aapliaci6n de 

la frontera agricola se da como resultado inmediato a este apoyo a 

la agricultura en obras de irrigaci6n y en el crédito recibido. 

En resumen, las obras que se realizaron en la década de 1940 fue-

ron las siguientes ••• " Se abren nuevas tierras al culti.vo. se crean 

distritos de riego, canales, drenaje, presas, caminos y carreteras, 

redes de energis eléctrica, institutos de investigaci6n agricola, etc. 

En esta dk6da ciertas zonas del Estado se privilegian al respecto, 

y sobre todo la regi6n Pacifico Norte (Sonora, Sinaloa y Baja Cali-

fornia). Por ejemplo durante el Gobierno Alemanista la inverai6n 

Pública se increment6 a 2,699 millones de pesos, cantidad ésta que 

signific6 un incremento del 400% comparado con el sexenio anterior. 
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Con este impulso se crearon obras de incuestionable importancia en 

Sonora, Sineloa y Baja California. 

En Sonora se realizaron las siguientes obras en este periodo: 

Se construyó la presa 'Alvaro Obregón', para la irrigación de 200,000 

Has., dejando además el sistema acuífero para el distrito de riego 

N•. 41 del Valle del Yaqui. Asimismo, se inici6 en gran parte, la 

construcción de la presa 'Hocúzari', en el Río Hayo, con capacidad 

para regar 60,000 Has. 

En Hermosillo, se termina la presa 'Abelardo Rodríguez' para re

gar más de 10,000 Has." (20) 

Como se puede deducir de la megnitud de las obras realizadas en 

esta década el apoyo del gobierno federal• a esta región es indiscu

tible, la siguiente cita de Cyntia Rewitt lo ren!in>a "durante 1947-

1958 en que los egresos federales acumulados en grandes proyectos de 

irrigación llegaron e su culminación, unos 950 mil millones de pesos 

estuv.ieron destinados po'r el Gobierno Federal a construir presas y 

canales". (21) 

Aai: "A reiz de la coyuncure que rep¡:-eaentabe la Segunda Gue

rra Mundial ( ••• ) le agriculcura de los distritos de Riego, empieza 

a ser privilegiada de le siguiente manera: se estima que de las in

versiones desl:inadas a obras de riego en 1947-1960, aproximadamente 

el 25% fue invertido en Sonora". (22) De la misma manera que el 

impulso a la infraestructura Hidráulica, el crédil:o se consticuy6 en 
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un elemento de apoyo al desarrollo de la agricultura que sirvió para 

complementar el efecto de las obras hidrAulicas. "En 1949 el Banco 

Nacional de Crédito Agrícola, registró préstamos para largo y mediano 

plazo por lo menos de 9 millones de pesos en Hermosillo y Valle del 

Yaqui solamente y en 1950, 14 millones de pesos". (23) 

Como consecuencia de este apoyo a la agricultura, en obras de 

irrigación y crédito se abrieron nuevas tierras de riego en la Costa 

de Hermosillo, los Valles del Yequi y Hayo y las zonas desérticas, 

que incluyen los siguientes municipios: San Luis Rio Colorado, Ca-

horca, Altar, Pitiquito, Atil, Trincheras, Navojoa, Hermoaillo, Guay

mas, Empalme, Bacum, Etchojos y Huetabampo, es decir, todos los muni

cipios costeros del Estado. Estas porciones estatales incluyen los 

distritos de riego número 41, 38, 51, en la Costa y n<imero 37 y 14 

m&s al Norte del Estado, en estos distritos de'riego se concentra el 

90% de la producción estatal. 

La infraestructura hidrAulica en el Estado en la actualidad eatA 

constituida por siete zoiu,s sgricolas de importancia, que son las si

guientes: La Costa de Hermosillo, Las Colonias Yaquis, El Valle de 

Guaymas-l!mpalme, la región de Caborca, El Valle del Hayo, el del Yaqui, 

el Valle de San Luis Rio Colorado, cada una cuenta con su distrito 

de riego como se puede observar en el cuadro N•. 16 de los distritos 

de riego en Sonora en donde se describen las características genera

les de dichas zonas agricolsa dentro del Estado. AdemAa en el cua-

4ro se agrega el distrito mAs reciente en el Estado, el de Cuchuta. 
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Como también se puede observar en el cuadro mencionado, existen dos 

tipos de Y, '!go dependiendo de la zona. En la Costa de Hermoaillo, 

Caborca y Valle de Guaymas, el riego es casi en su totalidad por bom-

beo dP "º"ºª profundos. En San Luis Rio Colorado, Rio Mayo y Rio 

Yaqui -. ~ombina el riego por gravedad y por bombeo (este 6ltimo viene 

a ser compl.,...ntario, sobre todo en los segundos cultivos en el Yaqui 

y en el Mayo). -~-~---

En 1955, con fondos de la Fundaci6n Rockefeller se estableci6 

el centro de investigaci6n del Noroesce (ClA!jQ) que se dedi.c6 a la 

investigaci6n de las nuevas variedades de semillas de alto rend~ento 

y resistencia, especialmente en el trigo. Los avances obtenidos en 

este centro de investigación fueron incorporados a la agricultura so-

norense y este elemento se constituy6 en "el elemento más importante 

en la inversión de la relativa declinaci6n económica de la agricul-

tura sonorense ( ••• ) fue el espectacular éxi.to de los experimentos 

genéticos con el trigo" (24) ios que permitieron el aumento de los 

rendimientos por hectárea, sobre todo para el trigo. 

Los efectos de. la productividad, generada por la introducción 

de estos avances en la investigsci6n agrícola, se manifest6 en el BWDC.!!. 

to del rendimiento promedio por hectárea. ya que en 1950 era de 1. 7 

toneladas, en tanto que para los finales de los años sesenta llega 

a 3.16 toneladas, siendo en 1985 de 4.7 toneladas por hectárea. 

Las semillas mejoradas, la amplinci6n del uso del suelo, la meen-



CUADRO l 6 75 

DISTRITOS DE RIEGO DI SOllOAA 

AAo DE f""DA.CIOH., loc..IJ.1uc10M y SUP. REGADA ) 

ISUP. REG& TIPO DE 
RIOS Y P~ Ailt) DISTRITO LOCALIZACIOll -ICIPIOS PRlllCIPALES 

SLE HllS. RIEGO 
PllESA AaELAADO SE INICIA DISTRITO l.:>. 51 PARTE CENTRAL DEL [Do. llél 998 llotul.Eo HERJllOSILLO .. SAH "IGUEL 
RomtGUEZ1 RI<> 1951 CosTA DE Humo- PoRctON OCCIDENTAL. Eoo. DE 0RCASITAS Y EL ii.10. 
so.o... SE FUNDO SIU.O DE SON.,, EHTRE LOS PARA DE URES 

EH 1553 LELOS DE LATITUD NORTE-

28•22• Y 29•54• Y ElfTRE 
LOS l'U:AIDIAHOS llQ• Y -
rn•30• AL OESTE DE - -
GREEHWICH 

ALVARO 0BREG0U SE INICIA DISTillTO Ha. 41 PARTE SUR DE SoHORA.., -- ~25 000 GRAVEDAD CA.IEl<E 
Pl.UTMco ELIAS 1937 CALLE DEl. Y AQU 1 Pu.NtCIE COSTERA Gol.FO 

CALLES, LA AHGO' ~E FUHt'l6 DE C.U.IFORHIA. 
TUllA,UzMlo CAR· EH 1551 PAltAL.ELO 2} ·oo• Y - . 254 Pozos 
DDiAS,,. Rlo YAOUI 2J-40', ~RIDIAMOS . -

109"45' y l.10º20'. 

ALVMO OBAEGOM 1937 DISTRITO llo. 18 LATITIJD 27•33• t.ORTE y 22 388 GRAVEDAD 6AcU11,,PoTAA. VICM.1 ToRln .. 
l...UARO C.lRDEJIAS (PuULOS YAQUIS) EH UKA LOHG 1 TUD DE - - PAHUl'\.1 HuRtvu .. CocoRtT.., 

110"17' OESTE. NOROESTE 4 322 lloHJIEO BEÚll, 
CE CD. O&AEGOH. . 

ALVARO DsaEGOto SE UUCIA DISTRITO Ka, 64 Pt.Al'flClE COSTERA DEL - 2J 938 6otu!EO GUAYMAS, EMPALIE V VALLE 
1940 VA.LLE DE GuAYKAS EllO. PAAALEU.S 20•20• DE SAH JosE 

SE FUHDÓ Y 2r26' l.ATtTUD NoRTE, 258 PoZO$ 

EN 1967 ENTRE HERIDIAHOS uo·12 
l.IE \.OttG ITUIJ AL OESTE DE 
GREEWlc:H • 

PRESA CUA!nn'l'.l'lot SE INICIA DISTRITO No. 37 PARTE NOROESTE DEL EDo; 54 sn llof<BEo CAl!ollCA, Ptnouno, ALTAR 
1962 VALLE DE WOA- PARA.LELOS 0•4¡ • P'LRIOl6 2 l&I ~VEDAD 

SE FUHDO CA NO 112•09• 90 Pozos 
1968 

Al>oLFO Rulz 1951 DISTRITO Ho. 38 !:UR DE CD. OBREGÓN 92 500 k;RAVEDAO KAYOJOA, ETtHOJOA,l'tUATA-

CoRTIMEZ., Rlo VALLE DEL f'iAYO 225 Pozos lWIPO 

!IAYO. 

ato CoLOIWIO 1955 DISTRITO ho. 14 ExtREMO Nor.oESTE 22 J53 GRAVEDAD SAH lulS Rlo COLORADO 
SA11 LulS R. C .. 101 Dozos 
SONORA 4 322 BoMaEO 

i' - 1980 DlSTRITO DE RIEGO [t.H LA !ilE~RA CERCANA A ~ ....... ~.PIOS. DE LA ;:)l~""A 

\ CUc.HUTA LA ~INA DE LA CARIDAD 

• LA SUPERFICIE TOTAL ES DE 485 233 HA.s ... DE LAS CUALES 12.5% 5014 AGRlcoLAS, is: GANADERAS .. EL 62: DE t".oNTAflA y EL 

7 .S:; DE LITORAL, 

FUEJrtTE: VALENZUELA .... .ANUEL .. ·eo1;s1DERACIONES SOBRE LA BURGUESIA SOHORENSE ... DEPTO. DE EcONOf1tA .. UNISOH .. TESIS. 
V.lZ.OUEZ H • ., Ar~GEL, JtHE.HEZ, f!., EJ..JA • .,CRISIS • AGR(COLA., AGRICULTURA DE PRIVILEGIO Y ESTRUCTURA !:oCIAL 

~ SONORA•. D~PTO. DE [CONOl1fA., TESIS UNtSOH,"' FLORES, JUAN JosE., ll.....AI..•"' •(ARACTER1%AC10N DE LA AGltO

JNDUSTRIA SUR DE ~HORA, CENTROS f.EGIOHALES. UACH, PROUTUARIA ESTAD1sTICO, ~ORA AGltOPECUAIUO.t SARH,, -
RE.PtiESENTAC.IOH (DO, DE SoNORA <ZOllA hORTEl. 1~79 .. lA. E.DlttON ... VALERO ÚUEVARA. LEONARDO .. •sonORA'" mi.

ESTUDIO SOBRE $oHORA)., SJSTEHA dAHCO DE (OfURCIO. D.f.19 ... t\AH.JARREZ .. J. Cl.lA, u.-AL.,_ ... •tRlSIS AGAICO

L.A.t J\GRJCULTURA DE PRIVILEGIO Y ESTRUCTUr..A :iOClAL EH SONORA, HERHOSILLO ... ~ ... TESIS .. UklSQt;., lseJ. 
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nizaci6n, el uso de pesticidas y . fertilizantes aumentaron la produc

tividad y por consiguiente la producci6n agrícola. 

A finales de la década de 1950, los fondos Federales redujeron 

su influencia hacia la agricultura en Sonora, esto aunado a uns polí

tica de precios internos desfavorables principalmente pars el trigo, 

y externos en el caso del algodón, causó uns disminución en la pro

ducción agrícola. 

"Asi Sonora ingresa a los años sesenta con una evidente crisis 

que empieza a desacelerar el crecimiento económico. A una contri-

bución del 9% en ls producción agrícola nacional en 1960, Sonora baja 

a un 7.6~ en 1965 y a una ligera recuperación lleg6 en 1970, al 8.4%. 

Recuperación explicable por la baja que sufrió la agricultura a nivel 

nacional, proceso que se agravaría a mediados" de los años setenta. (25) 

Para 1960 debido a la bajs de los precios de garantía del trigo 

y los precios internacionales del algodón, asi como una elevoción de 

los costos de producción., hacen diversificar los cultivos, las olea-
,· 

ginosas que empiezan a ganarle terreno a los cultivos tradicionales 

de Sonora como son el trigo y el algodón que en los años anteriores 

e este década eren los predominantes. Es decir, que le paralización 

del flujo de fondos públicos hacia el Noroeste, la baja del precio 

internacional del algodón, influyeron en la baja de la producci6n 

agrícola de este producto. 
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A finales de los cincuenta y B inicios de los sesenta en la es-

tructura de los cultivos se aprecia una modificaci6n. 

De 1960 se van evidenciando cada vez más los efectos adversos 

del mal uso de los mantos acuíferos que los agricultores hicieron en 

la Costa y los Valles. El agua extraída irracionalmente por medio 

de pozos profundos se contamin6 con el agua salada. 

En Guayrs3. Hernosillo y ~:avojoa se han tcnidc.. que. cambiar lo& 

cultivo.g por ot.ros quE! requieren menor cantidad de agua, ya que en 

esas zonas el ensalitramiento de los campos constituye un grave pro-

blema. 

En 1965 baja el precio de garantía de los cereales, y como con-

secuencia de ello baja dré.sticsmente la poducci6n del trigo, dedi-

cando las hecté.reas que dejaron de producir trigo a otros cultivos 

como la soya, el sorgo, y cultivos de alto rendimiento y por lo tanto 

más rentables. 

_c;omo ya lo dijimos, fue en la década de los sesenta cuando la 

agricultura sonorense dej~ de crecer, se estanca la frontera agrícola. 

La escasez de agua se hace más evidente y la construcci~n de obras 

hidrliulicas se paralizan, a pesar de que hay un aumento relativo vis 

la utilizaci6n de nuevas técnicas de cultivo, la mecanizaci6n, semi-

llas mejoradas y fertilizantes, la productividad sufri6 importantes 

reducciones, en casi todos los cultivos se da una ligera reducci6n 

de la superficie total cosechada, esto aunado con el movimiento real 
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de precios de 1960 a 1980, se do una caído en casi todos los culti

vos, salvo el cártamo y también la soya, con esto se da una evidente 

caída en la producci6n agrícola. 

A fines de lo décads de los sesenta en que los precios de garan

tía, los altos costos de producci6n, agotamiento y ensalitramiento 

de los.mantos acuíferos, hacen que el binomio trigo-a1god6n vaya siendo 

sustituido por otros cultivos coz.o son; la soya. sorgo. ajonjolí. pro

ductos de alto rendimiento y valor comercial elevado. 

La década de 1960 se coractet"iza por las consecuencias del mal 

uso de los mantos acuíferos, el agua extraído se enselitra coi.o lo 

afirme !tirna Volenzuela: "La octividod ogricolo en el Estado, por 

hacer uso intensivo de los recursos que permitieron la rápida capi

tolizaci6n de las unidodeo de producci6n, tuvo como consecuencia la 

sobreexplotaci6n de los recursos naturales". (26) El ensalitra-

miento de los campos, principalmente en Guoymas, Rermosillo y Nava

jos, ha orillado a que los cultivos que requieren menor cantidad de 

agua son los que han ido aumentando su importancia, asi mismo en lo 

zona del fesierto de Caborca y Altar como en San Luis Rio Colorado, 

empiezan o proliferar el cultivo de los frutales y la vid principal-

mente. 

Como vemos es en esta d6ceda cuando la agricultura encontró sus 

limites, ya que en la década anterior una combinaci6n de hechos favo

rables en la agricul.tura, como son inversión Federal masiva en obras 
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de riego, introducción del algodón a gran escala, aumentos conside

rables en la producción de trigo como consecuencia de los efectos de 

la "qevoluci6n Verde" y sus aumentos milagrosos de rendimientos, luego 

de esos aumentos en la productividad y la rentabilidad sobre todo en 

el cultivo del trigo, así como el precio favorable por tonelada de 

trigo incluso superior al internacional, se da un hecho notable en 

la agricultura sonorense, la baja del precio de garantía del trigo 

en 1965, y con ello la baja de la producción de este cereal. 

Otro hecho importante que hay que recalcar, es la caída de la 

producción algodonera por la saturación de los mercados internacio

nales pero sobre todo el norteamericano y la baja consiguiente de su 

p~ecio, lo que hace disminuir su rentabilidad y una fuente importante 

de ocupación en Sonora, ya que de 134,019 Has., cultivadas en 1974, 

pasa a 43,026 Has. en 1974/75. La reducción en diferentes años de 

estos cultivos, que como ya vi.mos son los más importantes en el Es

tado tuvieron que provocar conflictos sociales en le sociedad seno-

rense. 

1.2.1 La Mecanización en le Agricultura. 

Como ye lo habíamos mencionado, la agricultura en el Estado de 

Sonora, está altamente mecanizada, sobre todo en los distritos de 

riego, si considerSJDOs el nivel de mecanización tomando como bese la 

cantidad de terreno que se puede arar con un tractor en un año agríco

la, diremos que en el Estado de Sonora y en todo el Noroeste el grado 
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de mecanizsci6n es elevado, ya que se laboran 100.7 Has. por tractor, 

siendo que en toda la regi6n del Noroeste a cada unidad le correspon

den 88.7 Has., y a nivel nacional el nivel de mecanizaci6n es alrede

dor de 175 Has. por tractor. (27) 

Como podemos observar según los datos que nos proporciona J. Elia 

Manjarrez Jiml:nez en su libro "crisis agrícola, agricultura de privi

legio y est.ruct:.u:ru social de Sonora': los datos reflejan un nlto grado 

de mecanizsc16n en los distintos distritos de riego, "la mayor parte 

de la maquinaria se encuentra en el Valle del Yaqui, Mayo y Hermosi

llo, donde existe el 97.73% de la maquinaria que corresponde al 91.9% 

de los usuarios que t.ambién los encontr8..ill0s en estas tres zonas", ya 

que, el 43.58% de loa usuarios están en la zona del Yaqui y Hermosi

llo, y poseen más del 65% de la maquinaria; un a6lo distrito es mues

tra de la alta concentraci6n y centralizsci6n de la tierra y maqui

naria, me refiero al distrito de riego N•. 51 de la Costa de Hermo

sillo • 

• Tambil:n el distritó de riego número 38, está altamente mecani

zado; en l:l 83% de las explotaciones están altamente mecanizadas, el 

10% está parcialmente mecanizada y s6lo un 7% no está mecanizada. 

En el distrito N•. 41 tiene una superficie que dobla a la Costa de 

Hermosillo, la mayor parte de la maquinaria en este distrito ae en

cuentra en manos de propietarios particulares, la relaci6n maquina

ria/hectárea, es de 6.9% para la propiedad privada Y de 22.65 para 

los ejidntarios, en 1983. En el distrito de riego N•. 18 no existen 



81 

propietarios particulares de maquinaria sgricols, ya que le que opera 

en ese distrito es propiedad del Banco de Crbdito Ejidsl, quien rents 

s los ejidatsrios. Une situsci6n similnr la encontramos en el dis-

tri to Nº. 84. En el distrito N•. 38 trunbibn existe un alto grado 

de mecsnizaci6n, pues le relaci6n maquinaria/hectárea, es de 20.2 para 

los ejidstarios y 17.2 para propietarios privados, los datos anterior

mente expuestos de unn manera breve, nos dicen por si solos que existe 

una alta mecanizaci6n de los disLritos de r!cgo en el Esta~o. 

1.2.2 La Tenencia de la Tierra. 

En cuanto a la tenencia de le tierra en el Estado de Sonora, 

haremos un breve esbozo, por la importancia que reviste este aspecto 

pare le agricultura sonorense, tomando referencias del libro de Cyn

tia Hewitt de Alcántara, "La Modernizaci6n °de la Agricultura Mexica

na". La tenencia de la tierra en el Valle del Yaqui y en Hermosi

llo se caracterizaba por la concentraci6n de muchas tierras en pocas 

manos, más de 28,000 Has. de tierras de riego en el Valle del Ynqui 

estsb- en 1935 en manos ·de 85 propietarios de €.lite porfiristn y los 

nuevos políticos revolucionarios, las 16,000 Has. restantes de riego 

que babia en el Valle estaban divididas en propiedades de 150 Has. 

o menos. Esta situaci6n llev6 a que en 1937 se expropiaran muchas 

propiedades privadas, con el Gobierno de Lázaro Cárdenas y se entre

g6 en forma colectiva s los ejidstarios. 

Para 1937, 17,000 Has. de tierra pertenecían a 2,160 campesinos, 
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Y las otras 28,000 Has. que quedaron en el sector privado, fueron dis

tribuidas entre más propietarios que en el pasado (unos 840) obligando 

a la diviaién y venta de las propiedades que pasaban del limite de 

las 100 Has. 

Los efectos de la Reforma Agraria se diluyeron en las políticas 

oficiales de lss administraciones nacionales posteriores a Cárdenas, 

ya que se orientaron hacia la restauración del predominio del sector 

privado en la agricultura. y muchos de los grandes terratenientes rccu-

perHron sus tierras. Después de 1940, las propiedades perdidas fue-

ron readquiridas y distribuidas en lotes de 100 Has. entre parientes 

y amigos, con prestanombres y administradores agrícolas, igual que 

antes de la Reforma Agraria. 

Los gobiernos que le siguieron a Cárdenas extendieron los limi

tes de las antiguas regiones agrícolas mediante la construcción de 

presas y canales y entregaron tierras fértiles s compradores priva

dos. "Y si entre 1930 y 1940 la tierra trabajada por cjidatarios 

había pasado del 13 al 40% de toda la tierra cultivada del Estado; 

pero en la década siguiente la superficie que quedaba fuera del sec

tor privodo bajó del 40 al 17%. No por la cuantío de las tierras 

ejidales disminuyere en término absoluto, sino, porque hubo un aumento 

sin precedente de la superficie agricol<> controlada por agricultores 

privados. (28) 

Esos cambios en esos años fueron conformando la estructura de 

la propiedad en el Estado de Sonora, pi-esentándose ya para 1970 los 
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siguientes características en el sector privado: existían 15,lCXl pre

dios con una superficie total de 8'906,896 Has., con una superficie 

media por predio de 589.0 Has., o sea, que el 730: de le superficie 

estate1 estaba en el sector privado. En cuanto al sector ejidal, 

el nWnero de predios era de 23,255 con una superficie total de ---

3'250,035 Has., con una superficie media por predio de 139.8 Has., 

lo que daba un 26.7~ de la superficie total, lo cual nos da una idea 

de la composici6n d., lü escruct:uro de le propiedad en el Estado. 

Ya para 1977 la eatructura de le propiedad favorecía a los propieta

rios privados que con 10, 135 pequeños propietarios que controlaban 

el 64% de las tierras de riego; l.'lientras que 16,487 ejidatarios· con-

trolaban el 27r., y los colonos el restante 9~. La estructura actual 

de la propiedad en los distritos de riego se puede ver en el cuadro 

N•. 17 (29) en donde se describe detalladamente por distrito de riego 

las características de tenencia de la tierra en esas zonas mencio

nadas. 

1.2.3 El Patr6n de Cultivos en la Agricultura Sonorense. 

Sonora es en la actualidad uno de los principales estados agríco

las del país, aunque su agricultura ha sufrido un estancamiento, esta 

entidad sigue siendo une de las principales productoras de cereales 

y oleaginosas de Hl!xico, todo ello debido sl notable progreso de la 

agricultura sonorense durante la dl!cada de los 50's y los 60's como 

consecuencia de los avances de la "revoluci6n verde" y sus semillas 

mejoradas y del apoyo del· Gobierno Federol y Estatal a la agricultura 
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ESTRUCTURA DE LA P!lOPIEDAf) ;;;i; LOS DISTRITOS DE RIEGO 

DB SONOR.'\ 

DISTRITO 

N•. 41 

(Valle Ysqui) 

Nº. 38 

(Valle del Hayo) 

N•. SI, 

(Valle Guaymas) 

N•. 18 

(Colonias Yaquis) 

No. 51· 

(Costa de Hermosillo) 
·,, 

N•. 37 

(Pitiquito, Caborcs 

Altar) 

N•. 14 

(San Luis) 

HECTARF.AS 

225 000 

92 500 

24 000 

20 000 

140 000 

55 000 

26 212 

FUENTE: Las mismas del cuadro 16. 

SITUACIO!l ACTU!\.T, 

USUHIOS PROP. PRIVADOS COLONOS 

18 000 39.26% 6.74% 

11 630 48.6 % 

37 % 3 % 

2 415 

2 184 '· 

8.6 ! 

EJIDATARIOS 

54 % 

51.4% 

60 ,.; 

100 % 

1.67: 

17.4% 
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en esa regi6n, mediante la realizaci6n de grandes obras de riego, asi 

como apoyo en crédito, etc. 

En Sonora la agricultura tiene como característica peculiar que 

ésta se practica casi en un lOOt en los distritos de riego, y que la 

agricultura de temporal solo se reaH.za e un.a escala insignificante 

en la sierra y zonas aledañas. Como con~ecuencia de ésto, los prin-

cipales cul tlvos se encuentran ubicados en los distritos de riego salvo 

el ajonjolí, del cual se cultiva une parte importante en zonas de tem

poral. 

Dentro del Estado existen siete zonas agrícolas de importancia, 

que serian las siguientes: la Costa de Hermosillo, las Colonias Ya

quis, la Regi6n de Caborca, el Vall~ del Hayo, el del Yaqui, el Valle 

de Guaymas-Empalme y el Valle de San Luis' Ria Colorado. Cada una 

cuenta con distritos de riego: le última incluye el distrito de riego 

Rio Colorado y Baja California. "Existe un distrito de riego reci.ente 

'Cuchuta' creado por decreto presidencial en 1980 con una extensi6n 

de 3 ~il Has., es el úniéo que está creado en la parte de la Sierra, 

cercano a la Mina del Cobre 'La Caridad"'. (30) Entre los siete 

distritos dominan una superficie irrigable de 535 mil hectáreas, que 

es dificil ampliar, ya que no se dispone de mayores recursos hidráu

licos en la entide4. (31) 

El tipo de riego depende de la zona (ver el cuadro Nº « 16). 

En la Costa de Hermosillo, Caborca y el Valle de Guaymas, el riego 

es, casi en su totalidad, por bombeo de pozos profundos. En San Luis 
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Rio Colorado, Rio Mayo y Rio Yaqui se combina el riego por gravedad 

y por bombeo (este 6ltimo viene a ser complementario, sobre todo en 

los segundos cultivos en el Yequi y en el Mayo). La diferencia en 

el costo de operación entre ambos sistemas de riego es notable; el 

costo por bombeo es muy alto. Entre otros el problema del agua es 

una de las razones por las cuales la agricultura sonorense se haya 

en cierto gra<lo de c~tancar;iiento. 

Para apreciar la importancia que ha tenido la agricultura sono

rense, diremos que Sonora es uno de los principales estados produc

tores de algodón, trigo, linaza, soya, cártamo, gnrbanzo, ajonjoli, 

uva y sorgo. 

El valor de la producción también se ha visto incrementado, ya 

que de cantidades pequeñas como de 28 millones en 1940, va incremen

tlmdose peulatinülllente hasta llegar e 293 millones en 1950, y en 1954 

llega a 849 millones, y el siguiente año se incremente considerable

mente a l ,037 millones, de ahi en adelante las cantidades son simi

lares, como se ven por las cifras de 1959 y 1961, en los cuales se 

reportó 1,141 y 1,704 millones respectivamente. E.n la d~cada de los 

sesenta les cifras reportados pera el valor de la producción son sig

nificsti vas, ya que para 1972-73 se reportan 4,169 millones, para 

1975-76, 5,570. "El valor de la producción agrícola de Sonora sobr~ 

pasó los 5,560 millones de pesos en el ciclo 1974-1975, y solo se ve 

superado en el pais por la producción agrícola de Sinaloa". (32) 

Y para 1980 se llega a 13,407 millones. 
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El periodo 1955-1970, es el periodo en el cual se introduce le 

aplicación de una agricultura tecnificada, moderna, científica, bási

camente en los /jQ' s que hace uso de la investigación agrícola, los 

avances .tecnológicos en maquinaria e insumos y asesoría técnica, asi 

como de la infraestructura requerida para la producción agrícola. 

Para 1943, cuando se inicia la "~evol uci6n Verde" en el Noroeste 

y concretamente en el Valle del Ya'}u1 y ~.ayo, Bt: mecaniza el campo 

haciendo uso intensivo de maquinaria y equipo e insumos, semillas me

joradas de alto rendiCJiento, ya que era necesario "aumentar los volú

menes de producción dentro de los límites impuestos por una superfi

cie de tierra constante. Es decir, se requería de la utilización 

intensiva de los recursos mediante la. aplicación de nuevos procesos 

técnicos". ~33) 

l.Ds productores de los Valles "introdujeron en forma gradual pero 

discontinua les semillas mejoradas de trigo recomendadas por el CIANO, 

la nueve tecnología exigía el acopio de semilla de alto rendimiento 

y su administración bajo un rl!gimen de labranza típica de una egri

cul ture altB.lllente consumidora de agroquimicos". (34) Para 1954-55 

y el siguiente ciclo, "la cantidad de tierras beneficiadas con fer

tilizantes qui.micos aumentó de un 35% a un 90-,; en el Yequi, contra 

22 y 64 respectivamente en el resto del Estado". (35) 

A mitad de los cincuentas, las obres de irrigación más importan

tes en el estado estaban práctica.mente concluidas", en 1952 se ter

minó la presa Alvaro Obregón, que apr~vechando las aguas del Río Yaqui 
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riega 25,000 Hes. en e1 Distrito 18 y 225,000 Has. en el distrito 41. 

En 1956 se concluye la presa Ruiz Cortines en el Valle del Mayo que 

irriga 92, 000 !las". ( 36) 

Como consecuencia del incremento del área de riego la superfi

cie cultivada. se incrementa en casi todos los cultivos en el Estado 

pero sobre todo en trigo y algod6n. A este aumento en la superfi-

c.ic irrigada se une e1 uso de le in,.~est.ignci6n agricola, que produce 

vari.edades con JUayor n~ndim..ic.r..to ;- con ln introrjucr:i 6n de mAquinaria 

y métodos modernos de cultivo, hace aumentar la producción agricola 

sobre todo en cultivos comerciales que son de exportaci6n o los que 

son demanda.dos por las agroindustrias como las despepitadoras. moli-

nos de trigo, extractoras y procesador as de aceite, las productoras 

de alimentos balanceados, las empresas vitivtnicolas, etc. 

Las cifras sobre la superficie sembrada en la década de 1os cua-

renta nos muestra que pnra esa década, se sembraron en total 179,919 

Has.. y que éstas fueron aumentando pnulntinament.e en los siguientes 
/ 

años ·"hasta llegar a 1950 donde se alcanzaron las 329,854 !las. (ver 

cuadro 21).. l)e este oño en adelante los incrementos son cada vez 

más signifi.cativos, alcanzándose las 452,596 Has. en 1954, a partir 

de ahi las superficies sembradas en total en el estado no tienen in-

crementos espectaculares, yn que es por esas fechas cuando las obras 

de irrigación estaban prácticamente concluidas. Asi de 1955 a 1966 

las superficies sembradas fluctúan entre 505,845 a 586,691 Has. En 

los años siguientes la superficie sembrada en total en el Estado se 

mantiene entre 609,427 a*795,952 Has. 

*Como en Sonora se practican los segundos cultivos, la superficie sem
brada siempre es superior a la cultivable. 
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Como se podrá observar por las cifras de las superficies sembra

das en el Estado después de la terminaci6n de la infraestructura hidrá!!. 

lica se mantienen estables. Lo que si se opera es un cambio en el 

uso agrícola del suelo, varios son los elementos explicativos de ese 

cambio que han ido determinando la estructura productiva en las cua

tro dtcadas de referencia, pero los que consideramos de más importan-

cia son: renr.abili dad que determina el auge o disminuc:i6n del cul-

tivo de un producto determinado, como lo señala Juan José Flores, "La 

producci6n agric:ol a de los distritos de riego están fundamentalmente 

orientados al mercado industrial y la gran mayoría de los producto

res, operan bajo la 16gicn de expectativas de la máxima ganancia" 

(37); el papel del Estado mediante su polir:ica agrícola <>jercida a 

través de los precios de garantía, así como apoyo en investigaci6n 

agrícola, crédito y asesoría técnica. Est;. política impulsa o de

salienta la producción de det<>rminados cultivos; In presencia de las 

agroindustrias ha incidido en la definici6n de la evoluci6n y carac

terísticas del patrón de cultivos, ln mayor o r.icnor demanda de un pro

ducto agrícola determino también la orientación de la producción 

agrícola; la escasez o disponibilidad de agua en Sonora influyen en 

la configuración de la estructura productiva agrícola, asi como en 

los últimos años en el Estado el ensalitramiento de los pozos y los 

campos agrícolas han limitado la siembra de determinados cultivos va

riando el patrón de cultivo, por ejemplo, de la Costa, donde se in

troduce la vid a diferencia del Sur (Valle Yaqui) en donde en el pa

tr6n de cultivo aparecen aquellos cultivos que exigen mayores canti-
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dades de agua. Un elemento adicional de análisis en el comportamiento 

del patr6n de cultivos en el Estado ha sido la variaci6n de los pre

cios internacionales de los cultivos que están dedicados a la expor

taci6n. 

En base a los criterios antes señalados trataremos en este apar

tado de describir y nnalizar la evolución de la estructura de la pro

ducci6n agricola del Estado. Empezaremos por hacer un análisis de 

los principales cultivos de la entidad por separado, distinguiendo 

dos grandes periodos en la estructura del patrón de cultivos, el pri

mero que va de la década de 1940 a finales de la década de 19~0 do

minada por el binomio tr"igo-algod6n y el segundo periodo que se orienta 

principalmente hacia la producci6n de trigo y oleaginosas, que se ini

cia en los principios de la décoda d., los 60's y que va adquiriendo 

importancia haatn lograr su predominio en los siguientes años inclu-

yendo los últimos del periodo analizado. En este veriodo se incluye 

la importancia relativa de la vid, sobre todo en los últimos años del 

periodo en menci6n. Finalmente estudiaremos la estrecha relaci6n 

entre el cambio en el patr6n de cultivos y el desarrollo de las agro

industrias en el Estado. 

El indicador que hemos tomado de base para estudiar la primera 

parte que va de 1940 a 1960 aproximadamente, en el desarrollo, auge 

y declinación de los cultivos es la superficie cosechada de cada uno 

de ellos, para lo cual hemos elaborado los cuadros 18 y 19 con los 

datos de las superficies cosechadas de los principales cultivos de 
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1940-1985, asi como con esos mismos datos construimos las gráficas 

l y II del comportamiento de les superficies cosechadas de esos cul-

tivos en el periodo mencionado. Mediante el análisis de estos datos 

podemos "inferir las carecteristicas de los cambios ocurridos en el 

patr6n de cultivos. Escogimos la superficie cosechada porque es el 

indicador más representativo, ya que, desde los principios de los 40's 

hasta mediados de los sesenta y más bien a principios de los setenta 

es cuando le superficie sembradn es el indicador o:.ás relevante en 

cuanto a le importancia de la producci6n egricole en el Estado, sobre 

todo porque el trigo y el algod6n abarcan un gran porcentaje del to

tal de la superficie sembradn. 

Para el segundo periodo que empieza despulls de iniciada la dé

cada de los sesenta en donde ocurre una incorporaci6n al patr6n de 

cultivos de una gran variedad de productos, sobre todo, los asocia

dos a los alimentos balanceados, hace que la superficie sembrada deje 

de ser el principal elemento indicador pera explicar la importancia 

de tal o cual cultivo. Debido a esto, con s6lo tomar la superficie 

cosechada de los cultivos no serio representativo, ya que la gran di

versidad de la producción agrícola y los cambios operados en los ren

dimientos hacen necesario la incorporación al nnális:l.s de otros ele

mentos como son los rendimientos que ocasi.onan cambios en el volumen 

de le producción, sin que se efectúen cambios en las superficies co

sechadas, asi como los precios de estos cultivos que determinan tam

bi~n modificaciones en las superficies y volúmenes de la producci6n. 
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Sin embargo. aunque la superficie sembrada de los cultivos que 

después de los inicios de los sesenta han adquirido fuerza, no sea 

el único indicador. si será la superficie sembrada el indicador que 

nos permita apreciar con toda claridad, los cambios registrados en 

el pat:r6n de cultivos co::;o se puede observar en la gráfica m1mero dos. 

=:.n Sonora se sier.::ibran JT.ás de treinta cultivos anuales y como 20 

frutales. Sin embargo, esos pro1uctos no llegan a tener la impor-

tanela :1e le.!:= s::..guicotes prcd.uc.t.os: algod6n, trigo, soya, cárt:amo, 

sorgo. ajonjolí, garbanzo, vid, ~aíz, frijol, alfalfa, los cuales es

tudiaremos en seguida: 

T R I G O 

Sonora ha sido de antaño, un f\!erte pr~uctor de trigo desde la 

fundaci6n de los distritos de riego hasta la actualidad, este cereal 

siempre ha ocupado el primer lugar en la producci6n agricola del Es

tado coc:o se podrá observar en el cuadro ~1:. 18 según su supérficie 

cosccheda supera a todos los cultivos en todos los años en cuesti6n. 

El trigo. es el primer producto por su importancia en el Esta

do: "En el periodo 19'50-80 Sonora particip6 con el 44~ en promedio 

en la producci6n triguera nacional y con más del 30~ en promedio, en 

la superficie cosechada". (38) Es el cultivo que permite casi una 

total mecanizaci6n desde la preparaci6n del suelo hasta la cosecha, 

asimismo es un cultivo industrial, su alto gra'4o ede rnecanizaci6n en 

la siembra ocasiona que por cada hectárea sembrada se utilizan pocas 
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jornadas de trabajo al contrario de lo que sucede con el algodón. 

La importancia que mantiene el trigo en Sonora se debe inicial

mente a la experimeni:ación en los campos del CIANO que se, concentra

ron en el trigo casi exclusivamente, la investigación agrícola pro

dujo resultados espectaculares en lo que respecta a los rendimientos. 

Cuenta también con apoyo oficial en crédito, manejo, almacenamiento 

y comercialización. 

Como se puede observar en el cuadro N•. 19, entre 1940 y 1950 

la superficie promedio destinada al trigo fue de 77 ,685 Has., dentro 

de esta década la mínima cantidad de hectáreas sembradas se dió en 

1943 con 41,328 y la máxima cantidad de hectáreas plantadas se dio 

en 1950 con 116,992. F.:n la siguiente década comprendida entre 1951 

y 1960 el promedio en hectáreas cosechadas fue de 277 ,579, en este 

lapso el año en el cual se registró la cantidad más bajo fue en 1952 

con 128,989 Has. y la cantidad más alta se dio en 1956 con 297,084 

Has. Entre los años de 19"1 y 1970 la superficie cosechada en pro

medio i'ue de 293,839 Has. el año en que se registró la menor cantidad 

de hectáreas sembradas durante esta década fue el año de 1966 con 

274,700, como una consecuencia de la reducción del precio de garantía 

del cereal mencionado, en ese año. La cantidad mllxima de hectáreas 

cosechadas en esta década ocurrió en el año de 1970 con 380,290. 

En la década comprendida entre 1971 a 1980 el promedio de hec

táreas cosechadas fue de 298,026, dándose la mínima cantidad de hec-
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t.&reas cosechadas de est.e cereal en 1979 en el que se registraron 

166,691 Has. y la mAxima se registr6 en el año de 1976 con 373,800. 

Entre 1981 Y 1984 en promedio se cosecharon 312,285 Has. (los 

prOllledios se obtuvieron del cuadro N". 19). 

en estos años fue de 343,655 Has. 

La producci6n mé.Jc1-

Como se puede ver, la tendencia seguida por la producci6n t.ri-

guera ha ido en aWDento constante. Ya que COlllO dijimos en la década 

de los 40's la superficie cosechada en promedio fue de 77 ,685 Has., 

lo cual representa un increcent.o del 27 .98'T; con respecto a la década 

anterior. A partir de esa década los incrementos en las superficies 

promedio de cada década son menos importantes pero se mantienen en 

ascenso ya que para la década de los 70's, se registr6 una superfi

cie cosechada en pro..edio de 293 ,834 Has., y en la siguiente década 

de 298,826 Has. cosechadas en promedio. En la primera mitad de los 

SO's, se da una cantidad promedio de la superficie cosechada de trigo 

de 312,285 Has. El incremento constante de lo superficie cosechada 

del trigo se debi6 a que "desde 1960 el mejoramiento genét.ico del 

trigo logra avances muy important.es, ya que para 1981 se logran ren

dimicnt.os hasta de 8 toneladas por hectárea en algunos experimentos 

realizados por agricultores en variedades liberadas por la INIA". (39) 

El cultivo del trigo está asociado a la investigaci6n y experi

mentaci6n en semillas de alto rendimiento lo cual tiene consecuencias 

favorablf!s en cuanto a los rendimientos que se ven incrementados es-
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pecteculennente. En Sonora la producci6n creci6 en el año de 1952 

de 162 mil toneladas a 360 mil toneladas, este aumento es importante, 

lo cual represent6 un porcentaje de 100 a 589 por ciento, cambio que 

se debi6·en el orden regional e los incrementos en toneladas por hec

tárea, que e incrementos de les supreficies. (40) 

Como se puede observar en la gráfica l, en 1940 se inicia con 

92,125 Has., en el siguiente año se registra una disminución de 11,058 

Has., en 1942 se efectúa una leve recupereci6n de la superficie sem

brada llegándose a sembrar 86,017 !las., en el siguiente año cuando 

tuvieron su punto de partida las investigaciones de semillas mejora

das es cuando se registra un descenso considerable en la superficie 

cosechada, ya que 6sta representa menos de la mitad del año anterior, 

a partir de ahi la tendencia de la curva es hacia arriba. 

A mediados de los cincuenta, concretamente en 1955 ya s~ habían 

terminado en gran parte las obras de infraestructura hidráulica, asi 

como los resultados de las investigaciones iniciadas en los princi

pios de los cuarenta empezaban a rendir sus frutos más significativos. 

Como se comenta en la investigaci6n hecha por El Colegio de So

nora "el reapunte principal se babia iniciado en Hayo de 1954" (41) 

ya que para esas fechas el Gobierno Federal impuls6 medidas para apo

yar la producción triguera mediante el aumento a "913 pesos la tone

lada de trigo, la construcción e instalaci6n de silos, almacenes y 

plantas de refrigeraci6n y la ampliaci6n de los montos de cr6dito".(42) 
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En 1955, las excelentes condiciones de mercado establecidas por 

la política oficial favoreci6 a loa productores de trigo ya que el 

Gobierno Federal dispuso que "la Compañia Exportadora e Impo~tadora, 

S • A. (CEIMSA) ( •.• ) pagarA al contado hasta un 70'1: de la cosecha y 

liquidar& el resto en tres mensualidades" (43) a lo anterior se une 

la constituci6n en ese mismo año, del "Seguro Agrícola y Ganadero, 

mediante el cual se garantiza el importe de los gastos directos de 

cultivos en caso de que las cosechas se perdieranº. ( 44) El Gobierno 

Federal aument6 tambilm los limites de prl!stamos al campo del 60% al 

100% de las inversiones, segón la investigaci6n ya citada. 

"Los resultados a partir de entonces fueron tan notables que muy 

pronto el trigo acab6 por convertirse en el cultivo mAs acept:ado ¡>or 

los li~ricultores de los Valles. El nuev9 precio de 913 pesos, que 

superaba al int:ernacional ( ••• ) y (las condiciones favorables ya co

mentadas) estimularen n tal grado ln producci6n de cereales que las 

cifras promedio de 570 mil Has. obtenidas en 1955 y 1959, super6 con 

crece~ Ladas las registradas anteriormente. (45) 

Como se puede apreciar, desde 1956 se registran pequeñas bajas, 

en 1957 y 1958, y en el 1959 una ligera alza y luego una pequeña dis

minuci6n en las superficies cosechadas, pero s part:ir de ahi la su

perficie sembrada.se ha ido incrementando, ya que desde 1959 el CIANO 

promovi6 mas intensamente el uso de semillas mejoradas, Y ya para los 

principios de los sesenta los grandes agricultores habian adaptado 

a su producci6n dichas semillas (Pl!njamo, Pitic, etc.) 
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Básicamente a partir de 1963 "los resultados obterU.dos con es

tas semillas de alto rendimiento fueron tan espectaculares que desde 

el primer año de. su siembra en 19'i3 loa rendimientos del trigo pasa

ron de 2.9 a 4 toneladas por hectárea, logrando que la producción ae 

mantuviera durante el bienio siguiente en alrededor del millón de to-

neladaa. (46) Esos años son comparables con los primeros de los 

cincuenta. 

Como podemos ver loa volómenea de producción obtenidos en esos 

años son significativos, y son el resultado evidente de la utiliza

ción de las ventajas de las semillas mejoradas y de todas las condi

ciones favorables a la producción triguera, ya que son esos años 1963, 

1964 y 1965 en donde la gráfica alcanza el segundo nivel más alto con 

le superficie de 377,778 Hes. 

Como hemos visto en casi todos loa años del periodo analizado 

se han registrado incrementos de las superficies cultivadas de este 

cereal y cuando se operan disminuciones en las superficies cosecha

das están relacionadas con bajas en los precios o compensadas con 

aumentos en los rendimientoa. Por ejemplo en el año de 1965, en el 

cual se estableció une politice oficial de disminuir el precio de ga

rantía del trigo de 913 e 800 pesos, mediante el argumento de que la 

baja de los precios se compensarla con los avances tecnológicos en 

las variedades de alto rendimiento. "La superficie sembrada de trigo 

decreció de 337,778 Hes., durante el ciclo 1964-65 e solo 274,700 Has. 



98 

durante el siguiente ciclo 1965-66, (47) esto hizo que la producci6n 

bajara de 1'006,332 a 613,148 toneladas. 

En la grAfica el descenso de la producci6n del trigo es por de

ús evidente ya que la curva desciende estrepitosamente, afectando 

tambi6n la producci6n en toneladas en la que se opera como ya diji

mos una disminuci6n de mAs de la mitad con respecto al año anterior, 

el hecho que explica este descenso en este año es la disminuci6n del 

precio. ya que est.e año se les pag6 o. lo!l productores un preci.o por 

su trigo inferior al que se cubris al resto de los productores del 

país. 

En 1967 se registra una recuperaci6n en cuanto a la superficie 

sembrada con este cereal, ya que alcanza las 291, 965 Has. , en este 

año es cuando los cultivos como la soya, el cártamo, el sorgo empie

zan a levantarse de la coordenada de las X en la gráfica 1 , ya que 

estos en los años anteriores no sobrepasaban las 20,000 Hss. Para 

el siguiente año se opera una disminuci6n de 24,447 Has. sembradas 

de trigo las cuales fueron ganadas por una recuperaci6n. en la super

ficie sembrada de algod6n y de las oleaginosas mencionadas anterior

mente que para ese año ya iban en constante ascenso. E1l1os dos años 

siguientes la superficie sembrada de trigo experimenta aumentos de 

42,341 Has., para 1969 y 112,772 Has. para 1970 con respecto a 1968. 

Despu6s de esos años, en el siguiente se da una disminuci6n conside

rable pues la superficie desciende hasta las 226,997 Has., ya para 

este año las oleaginosas han ganado un considerable aumento en la su-
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perficie cosechada por estos cultivos. En 1972 se opera un leve 

aumento en la superficie cosechada que se pierde en el siguiente año, 

pero es en ese año cuando se inicia la recuperaci6n de la superficie 

cosechada de trigo en In entidad llegándose a las 373,800 Has., 1976 

es el año en el cual se registra la cifra más alta en superficie sem

brada de trigo, de ahí en adelante se opera una ca.ida en cascada en 

los años de 1977, 1978 Y en 1979, registrándose en este último solo 

166,691 Has., coincide esta caída rlel trigo con un iucremento inuci

tado de la producción de oleaginosas y forrajes. En los tres años 

siguientes el tt"igo se recupera de una manera asombrosa de la estre

pitosa caída de los años anteriores llegando en 1982 a sembrarse -

343,655 Has., leves disminuciones ocurren en los siguientes años del 

periodo analizado, pero la linea de In tendencia en la gráfica que 

hemos comentado es hacia arriba en la producci6n de este cereal. 

Para finalizar el análisis de ln producci6n del trigo diremos 

que, aunque se hayan operado disminuciones drásticas en las superfi

cies cultivadas de este producto agrícola, sobre todo, en los ailos 

de 1966 y 1979, la importancia del trigo en Sonora nunca ha disminui

do, por todas las circunstancias comentadas, pues es este grano le 

siembra predilecta de los agricultores sonorenses porque representa 

menos problemas y riesgos en su cultivo y permite una mecanización 

casi completa. Su auge y permanencia está relacionado con su ren-

tabilidad, sus costos mas bajos, su al to grado de mecanizaci6n, por 

la gran demanda local de la agroindustria, la demanda para consumo 

humano y por su gran dema~da en los mercados del país. 
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ALGO DON 

El algod6n en Sonora es uno de los cultivos mas importantes, en 

el cuadro número 18 se puede apreciar la importancia de este culti

vo, que en la década de 1940, se encontraba ya entre los diez culti-

vos mas importantes dentro del Estado. Ya que ocup6 el octavo lu-

&ar en los siguientes años: 1940; 1942; 1945 y 1946. F.n 1944 ocup6 

el séptimo lugar, en 1941, 1948 y 1949 se coloc6 en el sexto lugar. 

En 1943 ocup6 el cuarto lugar. Durante este década el año en el cual 

no se incluye entre los diez primeros cultivos es en 1947, ya que 

ocup6 el onceavo lugar en la producci6n agricola estatal. De 1950 

hasta 1972 el algod6n ocupe el segundo lugar entre los diez princi

pales cultivos del Estado en cuanto a su superficie cosechada. A 

partir de ahi se registran variaciones, ya que para 1973, 1976, 1978, 

1982, 1983 ;· 1984 ocupa el tercer lugar e,n la producci6n agrícola de 

la entidad, en 1977, 1980, 1981, volvi6 a oc.upar el segundo lugar, 

el cuarto lugar lo ocupa en 1975 y en 1979 ocupa el quinto lugar. 

En base al cuadro N°. 19 donde se notan las superficies cosecha

das de los principales productos agrícolas de la entidad, el nlgod6n 

ocupa en casi todos los años analizados el segundo lugar en la pro

ducci6n estatal, una de las caracteristicas del comportamiento de este 

cultivo para todos los años en cuesti6n es la inestabilidad, debido 

a que el algod6n siempre ha estado sujeto a las oscilaciones de los 

precios internacionales y siempre bajo el peligro constante de la sa

turaci6n de los mercados internacionales, sobre todo el norteamericano. 
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Como lo podell>Os observar en la gráfica n<unero I. en la primera 

di.cada las superficies sembradas de algod6n en el Estado se expresa

ron en cantidades pequeñas, por las circunstancias que se comentan 

en el boletin mens-.,al de economia rural en 1942 y 1943, las perspec

tivas de la siembra del algod6n eran buenas pues en 1942 fue de 92,125 

Has. en el siguiente año, 1943, se sostiene la producci6n11 por que 

las f&bricns est.aban demandnndo cada vez mayor cBntidad de esta fi

bra, ya qu~ el consw;io tle 1942-1943 fue de 360,000 pecas de hilo que 

represcnt6 un incremento del 14% del consumo, con respecto a 1941".(48) 

Para 1943 lo anterior dio como resultado un sobre abastecimiento 

de las f&bricas de hilados y tejidos y debido a ln inestabilidad de 

los precios como se comenta en dicho boletin se redujeron las opera

ciones en la compra-venta de esta fibra.. •Se ocasion6 con esto que 

existieran reservas y los constantes incrementos en la producci6n a 

nivel nacional permitieron que la exportaci6n fuera una de las prin

cipales medidas para que la producción de algodón se vendiera. 

!fu. el siguiente año seg(m informaci6n del mismo boletin, Brasil 

que babia producido en 1941-42, 2'034,000 pacas, esa misma producci6n 

ya para 1943 se habia excedido en un 30%, ocasionando tambihn por el 

aumento constante en el precio de la fibra mencionada, y por la sus

tituci6n de los sembradios de cafh por algodón, debido a que el mal 

tiempo, las plagas y las dificultades en la exportaci6n babian afec

tado seriamente la producci6n cafetalera en ese pais. (49) En Hh

xico y en E. U. tambihn se babia aumentado la producci6n algodonera. 
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Circunstancias coyunturales, como le exigencia de la guerra era 

el motor inmediato de la orientaci6n de la producci6n algodonera. 

pero los incrementos en los precios y en la demanda de la fibra blanca 

estaban siempre sujetos a la saturaci6n de los mercados internacio

nales, por la entrada al mercado de un pais productor como lo fue en 

esos años la entrada de Brasil en la producci6n a gran escala y los 

incrementos en las producciones norteamericanas, lo que imped!a que 

las producciones de algod6n en Sonora fueran tan significativas como 

lo fueron en las siguientes décadas, nsi como ln falta de la termi

nac:i6n de las obras de infraestructura en el ~sto.do que se dan hasta. 

mediados de 1950. 

En los siguientes años despul!s de 1943, las noticias sobre la 

situeci6n del algod6n "son poco alagadoras" pues las fábricas de hila

dos y tejidos estaban sobreabastecidas de la fibrs que necesitaban 

para operar. "El gobierno estadounidense limitaba la superficie sem-

brada para este cultivo y solo autoriz6 un incremento del 10% en le 

superficie sembrada de algodón, pero con el objetivo de aumentar la 

producci6n d'! aceites vegetales necesarios para la alimentación". 

·(SO) 

A pesar de que los precios tanto de la fibra como de la sem.il.la 

iban en aumento constante, sobre todo en los o.ños en que la guerra 

estimulaba la demanda de esta fibra, la situaci6n para la producción 

algodonera no era tan segura, porque, la demanda de las fábricas no 

respondía al fortalecimiento del mercado intarno de este producto. 
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sino que, "las flibricas de hilados aumentaban su producción a conse

cuencia de la creciente demanda del exterior de hilados y tejidos de 

este fibra; pero su copscidad instalada no podio absorber más, pues 

eaas factorías esteban operando los tres turnos y los precios eran 

inestsbles, en un mismo año sufrían fluctuaciones considerables". (51) 

Aunado a esto, en los Estados Unidos se hacían esfuerzos por en

contrsr une fibra artificial que sustituyere al algodón pera dismi-

nuir los costos de les fibrn" te>:tilcs. Coco se comenta en el se-

gundo tomo del boletín de economía rural en 1943, "en E. U. la csm

paña por aumentar lo producción de RAYON ha seguido muy intensa, ca~cu

lándose que llegara aproximadamente a 100'000,000 de libras (45'357,702 

ICgs) anuales. Seg(m sus costos para lo economía de la po,.guerre, 

creen les puede resultar e un precio más bajo que la fibra de algo

dón" (52) con esto se creía, que se afectaría la producción algodo

nera no solo en los catados sureños de los E. U., sino también la pro-

ducción internacional del algodón. Sin embargo, la producción de 

las fibras artificiales como el Rayón en esos años no afecta o lo pro

ducción algodonera, sino que, son las fibras sintéticas como el ny

lon, acrillin y poliester quienes afectan la producción algodonera cuan

do las grandes empresas como la DUPONT (53) lanzan ol mercado lo pro

ducción de estas fibras, alcanzándose cifras considerables en su pro

ducción a partir de 1965 y en las siguientes décadas estas fibras se 

complementan con las de algodón, lana y seda, quienes disminuyen su 

producción. 
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En los años de 1944, 1945, 1946 y 194 7, se nota en la gráfica 

di-inuciones en las superficies cultivados, provocadas por un lado 

por las dificultades en producci6n o nivel nacional, yo que "E. U. 

empie:i:a a ganarle el mercado Centroamericano a México que se hab:f.e 

ganado en los años anteriores. ofreciendo telas a menos precio que 

las de México, en cons-.cuencia la industria de hilados y tejidos ha 

estado almacenando sus productos, y suprimi6 el segundo y tercer turno 

en sus plantas. (54) Esta situaci6n cambia para 1948 en el que se 

inicia un incremento en las superficies cosechadas de este producto. 

En el Estado como hemos visto en la década de los cuarenta ape

nas si se presenta registro en las superficies sembradas, cifras de 

mil, y menos de mil hectáreas, el arranque se inicia e finales de los 

cuarenta y a principio de los cincuenta: Como se podrá observar en 

le grllfice n6mero I se da un crecimiento inucitado en la superficie 

cultivada de algod6n. 

1Je 1948 a 1953 la s,upcrficic sembrada de algod6n aument6 en un 

11%, "íos rendimientos en un 7%, en el volumen de la producci6n se oper6 

un incremento del 20.09%, as! como, el número de pacas se increment6 

en un 12.16%, el valor de la producci6n también tuvo su incremento 

en un 25%, solo en el precio rural se oper6 un decremento de .69% de 

1952 a 1953. 

Para que la producci6n algodonera se incrementara, tuvieron que 

ocurrir circunstancias que permitieron este aumento, dentro de las 
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cuales podemos mencionar custro: La terminaci6n de las grandes obras 

hidráulicas que se da a principios de la década de los SO's; el apoyo 

que brind6 el Estsdo a la agricultura a gran escala, cuya producci6n 

estaba relacionada en la dl!cada de los cuarenta y los cincuenta con 

la producci6n del algod6n; la presencia de las empresas transnacio

nales que financiaron este cultivo sobre todo a principios de los se

senta; y el factor !Olás importante como son los precios internaciona

les favorables a la producci6n de esta fibra. 

En 1951 el Estado brind6 todo su apoyo a la agricultura a gran 

escala, y esta agricultura está asociada en esos años a la producci6n 

del slgod6n, sobre todo en la dl!cade de los cuarenta y los cincuenta 

como se coment6 en el apartado del algod6n, pero ya deade 1941 a ni

vel nacional el Banco Nacional de Crédito A.11ricola invirti6 el 64% 

del monto total de sus inversiones en financiar el cultivo algod6n, 

seg6n el criterio de que el algod6n era un cultivo industrial de ma-

yor densidad econ6mica. Por ese mismo año los productores mexica-

nos consiguieron por su a:\.god6n un precio mayor que el equivalente 

al precio internacional, en esos dos años 194()-42 se concedi6 más cr6-

dito por parte de las empresas transnacionales y las nacionales dedi

cadas a el procesamiento industrial de este cultivo. 

La producci6n algodonera se empieza a desarrollar como ya lo di

jimos, una vez que se ha desarrollado la infraestructura hidr6ulica 

con la terminaci6n de los distritos de riego, ya que el cultivo del 

algod6n se realiza principalmente en los distritos de riego, quienes 
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se encuentran previstos de una infraestructura agrícola, y donde se 

efectúa una agricultura a gran escala con el apoyo refaccionario y 

crediticio del Gobierno '!"ederal y Estatal. Esto ocurre con el des

plazamiento de la importancia de la producci6n del algod6n de la "La

guna" al Noroeste (Sonora-Baja California N.) precisamente cuando 1aa 

obras de infraestructura hidráulica estaban concluidas. 

Ya para la dl!cada de los 50' s, Sonora es uno de los principales 

estados productores de algod6n en el pais, para esta década los in

crementos en las superficies sembradas de a1god6n se debi6 al aUlllento 

en la superficie regada por la ampliaci6n de la frontera agrícola, 

en esa primera mitad de los cincuenta es cuando las cifras en la su-

perficie sembrada experimentan un crecimiento espectact:lar. 

la gráfica I). 

(Véase 

En la década de los cincuenta el incremento en la superficie sem

brada alcanzó su explendor con cifras superiores a las doscientas mil 

hectáreas. 

La producci6n algodonera en 1954 recibi6 un impulso por los cr6-

ditos otorgados por la Banca Internacional por "intermedio del Banco 

Nacional de Crl!dito Ejidal (BNCE), para hacer frente a la gran demanda 

mundial de su producto". (55) Ese apoyo financiero permitió el in-

cremento de la superficie cosechada que en 1954 lleg6 a 122,683 !las. 

(ver gráfica I y cuadro 19) asi como un incremento considerable en 

el volumen de 
0

la producción. 
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La producción algodonera, como ya lo dijimos, estuvo sujeta a 

las variaciones del mercado internacional pero sobre todo al norte-

americano. Siempre existió la posibilidad de que el mercado inter-

nacional fuera invadido por el algodón estadounidense. Para preve-

nir esta posibilidad y evitar los efectos del desplome de la produc

ción algodonera, el gobierno recomendó "en 1955 la reducción en un 

~o-,; la superficie Jestin..dli " la siembra del algodón", (56) se toma

ron medidas que permitieron la reducción efectiva del número de hec

táreas plantadas de algodón coco fue la reducción del crédito en 1956 

que hiz.o que la producción descendiera, ya que, de 180,719 Has. sem-

bradas en 1955, descendió a 138,050 qas. en 1956. En ese mismo año 

et. precio internacional de la fibra en mención bajó como consecuen

cia directa de la entrada del algodón norteamericano al mercado in

ternacional, como ya se vislumbraba a principios de la década de los 

50's. Lo anterior hizo que la producción de algodón en Sonora se 

desplomara como se puede notar en la gráfica l. 

Varias son las medidas que se tomaron para resolver este proble

ma, se creó la CAmara Nacional Algodonera, la Oficina Clasificadora 

de Algodón en Hermosillo, se redujeron los impuestos a la producción 

del algodón. Esto permitió que la producción algodonera se reacti-

vara en 1957 elevándose la superficie cosechada a 160,043 Has., asi 

col\" el volumen de la producción, permitiendo a los productores so

norenses vender en el mercado nacional y exportar la producci6n exce-

dente de algodón. En el siguiente año es cuando se alcanza la mayor 
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cantidad en superficie cosechada. En la grAfica I, 1958 alcanza su 

c6spide que no volverá a ser igualada por ningún año del periodo ana

lizado. 

Sin embargo, este hecho no quería decir que la situaci6n se es

tabilizarin, ya que la inestabilidad de los precios internacionales 

era una constant:c que siempre había marcado lo producci6n algodonera 

en el Estado, por lo tanto, todas las medidas que se tomaron para es

tabilizar la protlucci6n del algodonero tenían que ser provisionales. 

En 1959 los precios internacionales \·olvicron a bajar y la producción 

algodonera sufri6 ot:ro desplome, como nos lo muestra la. gráfico nú

mero III, !legándose a sembrar solo 11-.037 Has. 

r:orno la producci6n algodonera involu
1

cra. la utiliznci6n de grnn 

cantidad de mano de ohrn desde su siembra hasta la cosecha, asi como 

su proceso industrial, su desplo:ne tuvo necesariamente que provocar 

conílict.os: so.:.:i~l.cs al interior rlcl 1:stado, como f;On huelgas. protes-

~LJ..5" d'-- ~.:....::.¡:ic::.l.no.s y ¡..:_ ! .. :.~vrcs <l ¡;rnn esc.:ilo de este producto, como 

los que ocurrieron en 1958 (ver capitulo III). 

Ys en 1959, los agricultores empezaron a sustituir el algod6n 

por otros cultivos cuya rentabilidad era menor pero resultabn ser mu

cho más confiables que la producci6n del algodonero. Estos produc

tos son sobre todo oleaginosas, forrajes y cultivos básicos: sorgo, 

cártamo,· ajonjoli, linaza, soya, alfalfa y maiz. De estos cultivos 

son las oleaginosas y los forrajes los que más adelante toman impo1·-
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tencia significativo, Son en estos años 1958, 1959 y 1960 cuando 

ee inicia el cambio dc1 patr6n de cultivos que preva1eci6 en la dio-

ceda de 1940 y 1950. 

En 1940 y 1950 la tendencia de le curva del a1god6n es hacia 

arriba, pero a partir de los sesenta el algod6n presenta une tenden-

cia a la dec1inaci6n, alcanzando las c~fras más pequeñas desde la se-

gunda mitad de los cuerentu hasta 1976, a partir de los 60's, la pro

ducci6n algodonera se fue disminuyendo, mientras que para 1959-60 la 

superficie sembrada de algod6n fue de 165,175 Has., lo cual represent6 

un porcentaje del 31.41: de lo superficie sembrada estatal, este por-

centaje es superior sí lo comparamos con el porcenta.je de la super-

ficie cosechada de 19'50-61, que fue de 27.6~ (ver cuadro 21 en e1 co

pitulo del olgod6n), con ello se puede apréciar una reducci6n en la 

participaci6n porcentual que se manifiesta no solo en la segunda mi-

•· ted de los cincuenta; sino como tendencia a lo largo de las 61timas 

décadas. 

A· partir de la segunda mitad de la década de los sesenta empieza 

1a dec1inaci6n de la superficie sembrada, pero a finales de los se-

senta el elgod6n vo1vi6 a incrementar su producci6n. Asi podemos 

decir que 1os años de 1956 a 1968 fueron los años de auge de la pro

ducci6n algodonera, pero las caracteristicas durante 1956 y 1968 son 

de inestabilidad, y a partir de 1968 se da el descenso en la produc

ci6n de esta fibra que cae sin recuperar su situaci6n anterior. 
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La caida de la producci6n algodonera iniciada en 1969 sigue su 

curso hacia abajo como lo podemos apreciar en la gráfica I, en 1970 

diSlldnuye todavia más para tener una leve recuperaci6n en 1971 y en 

1972, en 1973 vuelve a bajar para recuperarse en 1974 y en 1975 y 

1976 se opera una disminuci6n drástica, en los pr6ximos años se re

gistran 1eves incrementos que no son significati.vos y que ilustran 

la pérdida de importancia de este cultivo en el Estado. 

La caida de la producci6n algodonera se debió tl la üaja de lon 

precios internacionales, ocasionados por la sobreproducci6n en los 

E. U. y a la saturaci6n de los mercados y como el algod6n producido 

en Sonora es fundamentalmente para exportaci6n, ya que son los pre

cios los que determinaron el auge de la producción algodonera y su 

consecuente rentabilidad. Aunque se trat6 de impulsar su industria-

lizaci6n por los gobiernos estatales sobre todo el de Alvaro Obreg6n, 

no se logró, el único proceso industrial que recibia el algod6n es 

el primario que se trataba del despepite y empnc.::ido, para ser expor

tado. 

El auge de la producci6n algodonera trajo aparejado el incremento 

en el número de plantas dcspepit:.ndoras .. asi como su declinaci6n, la 

disminuci6n del n6mero de éstas o su desplazamiento a otras regiones. 

Existen en el Estado 47 ·despepitadores, cuyo capacidad es subutili

zada. 

Sin ser ya e1 algod6n el principal producto de exportaci6n, sigue 



111 

siendo uno de los principales cultivos de Sonora, s pesar de ser un 

cultivo delicado afectado por la presencia de plagas, y con el alza 

constante de costos, baja de precios y la constante dependencia del 

mercado internacional. Aunque el binomio del trigo-algodón conformó 

el renglón más importante en la producción agrícola tanto por el n6-

mero de hectáreas sembradas como por las toneladas cosechada..s y el 

valor de la producción durante las tres últilwls décadas, han sido des

plazados paulatinamente por otros cultivos. 

s o y A 

En 1959 se inicia el cultivo de la soya, es en la actualidad la 

semilla c¡ue mayor volumen en toneladas aporta a la producción total 

de oleaginosas. A partir de su introducción al patrón de cultivos, 

este producto agrícola se hn convertido en uno de los cultivos mAs 

importantes del Estado en cuanto a la superficie sembrada, pero se 

ve limitado en los años de escasez de agua o cuando se incrementa la 

superficie para algodón y cártamo. La soya deja menores utilidades 

que el algodón, pero se puede acoplar al ciclo del trigo, permitiendo 

así dos cultivos por año aprovechando mejor la tierra cultivable, la 

rotación trigo-soya es importante en la región. 

La soya ha recibido apoyo federal a través de la investigación 

de crédito, y de precios de garantía con el objetivo de aumentar su 

producción para satisfacer la demanda de las industrias aceiteras y 

la demande de las industrias de alimentos balanceados, que demandan 

la peste de esta oleaginosa por sus cualidades proteínicas. 
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Esta oleaginosa, al igual que el trigo y el algodón, su cultivo 

tiene que ser fundo.mentalmente en los distritos de riego como se co

menta en un estudio hecho por el Banco de Ml>xico, "como es un cultivo 

complementario, se siembra solamente cuando hay disponibilidad de agua 

por encima de las necesidades b6sicas de los distritos de riego. 

Se siembra en los distritos de riego del Sur de Sonora {Ya~ui y Mayo); 

es aqui donde adquiere y tiene relevancia la soya. En mucho menor 

escala se siembra en las comunidades Yaquis, en Guaymas-F.mpalme y en 

ln r,o~tA ri~ 1.fermosillo". <57) 

Dentro del cuadro b6sico del Estado la participación de eate cul

tivo hn ido en aumento en forma impresionante, como podemos ver en 

los cuatros 18 y 19 y en las gr6ficas I y II, su cultivo se inicia 

en 1959-60, a partir de ahí se ve colocan¡lo en los primeros lugares 

dentro de los diez cultivos más importantes del Estado como lo pode

mos apreciar en el cuatlro 18, en el primer año que se cosech6 ocupó 

el onceavo lugar, en 1961 escaló cinco lugares dentro del patrón de 

cultivos llegando al sexto lugar, en los dos años siguientes ocup6 

el quinto lugar, e partir de 1964 oscila entre el cuarto y el segundo 

lugar dentro de los cultivos más importantes del Estado, así podemos 

ver que en 1965, 1966, 1971, 1977 y 1978 ocupó el cuarto lugar, sólo 

en 1980 desciende al quinto lugar, para los siguientes años; 1964, 

1967, 1969, 1970, 1972, 1974, 1979 y 1961 ocupó el tercer lugar Y el 

segundo lugar, en los siguientes años: 1973, 1975, 1976, 1982, 1983 Y 

1984, Como se podrA observar, este cultivo es en los últimos años 
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del periodo analizado, el aegundo cultivo en importancia solo supe

rado por el trigo, y en algunas ocasiones desplazado del segundo lu

gar en importancia por el algodón, la soya es la oleaginosa más im

portante dentro del grupo de los cultivos que son materia prima de 

la industria aceitera y de alimentos balanceados que tienen su auge 

a partir de mediados de los 60's. 

Los datos Que se pueden extraer según el cuadro número 19 y en 

las gráficas números T y TT, 1o cvoJuC"'i6n en ln producc16n de lo soya 

ha sido la siguiente: en 1960 se sembraron 3,792 Has •• en el siguien-

te año se triplic6 la producci6n, llegándose a las 9.693 Has., lo mismo 

sucedió paro 1962 en el cunl se sembraron 26,126 Has., una leve dis-

minuci6n <>n lu sup<?rficie secibrado ª" registr6 en 1953, 1964 y 1965, 

reportándose 25,926, 21,490 y 17,569 Has. respectivamente, un incre-

mento considerable con respecto a los años anteriores, ocurre en 1965 ·• 
registrándose para este año las 29,021 Has., pero esta cantidad fue 

superada en el si¡:¡uiente año, reportándose 35,226, y en 1968 su pro

ducci6A se incrementa aprOximadamente tres veces mAs con respecto al 

año anterior registrándose 90,831 Has., esta superficie sembrada fue 

superada en el siguiente año con 126,679 Has., bajaron las cifras re

gist.radas para los tres ciclos siguientes, 1970, 1971 y 1972, en los 

cuales se registraron 77 ,692; 60, 369 y 91, 770 Hss. respectivamente, 

en 1973 se registra el mayor número de hectáreas sembradas y es cuando 

las gráficas I y II olcanzan su más alto nivel con 142,175 Has. Des-

pubs de ese año no se vuelven a sembrar cantidades parecidas a las 
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reportadas en ese año, sino que ocurren variaciones. como sucedi6 en

tre los años 1974 y 1980, en los cuales, le cantidad más baja que se 

registr6 fue en 1977 con 23,368 Hes., en las gráficas I y II ese des

censo es. evidente, l.a cantidad más alta registrada entre estos años 

se dio en 1975 con 112 ,695 Has. En los principios de los 80' s, les 

cantidades son considerables dli.ndose incremento en 1983 y 1984 con 

superficies registradas de 127,566 y 120,890 Hes. respectivamente. 

Como se podrli. observar en las grli.ficas I y II, este cul.tivo registra 

variaciones 1.mportantes, pero la linea de t.endenc.ia es hacia arriba 

sobre todo en los úl.ti1110s años del periodo analizado en el cual defi

nitivamente la soya desplaza del segundo lugar a el slgod6n, co1.ncide 

esto con el auge que se da de las oleaginosas en l.ss dos Últimas db-

cadas de nuestra investigaci6n. Los precios que determinan la ren-

tebilidad, la. demanda de la industria aceitera y de alimentos balan

ceados, asi como la mayor o menor disponibilidad de egua en las pre

sas explica la variaci6n de la superficie cosechada de este cultivo. 

CARTAMO 

El ~rtamo, representa el cuarto producto en importancia, en lo 

que se refiera a superficie cultivada, volumen de la producci6n y el 

valor de losta. "El. clima seco y cli.lido de Sonora favorece el dese-

rrollo de esta oleaginosa· que ya se encuentra muy arraigada en el Es

tado, que cuente tambilm con les condiciones 6ptimes de altitud para 

este cultivo". (SS) Al contrario de lo que sucede con la soya, el 

cé.rte.mo es un cultivo que no requiere de mucha agua Y los costos de 
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producci6n no son muy altos, por lo que, son los ejidatarios los que 

dedican una superficie msyor a este cultivo, "su participaci6n en la 

producci6n es según la SARH de un 60%". 

Con respecto e la producci6n a nivel nacional, ocurre algo si

milar a le producci6n de soya donde Sonora y Sinaloa ocupan los pri

meros lugares, ya que. "en conjunto, Sonora y Sinaloa aportaron du

rante 1979, el 75% de la producc;i6n total del pais, ocupando Sonora 

el segundo lugar en importancia. La producci6n de Sonora representa 

una tercera parte del total nacional". (59) Al interior del Estado 

los distritos productores por excelencia de este cultivo son, eL Va

lle del Yaqui r Mayo que produjeron el 90% de la producci6n estatal, 

en ése año. 

El cártamo aparece en el pat:6n de cultivos en el mismo año en 

que lo hace la soya, su importancia es menor que la soya, y el lugar 

que ocupa en el patr6n de cultivos fluctúa del shptimo al segundo, 

compite en cuanto a superficie sembrada, en ocasiones con: la soya; 

el algod6n; el sorgo; el maiz y la alfalfe. En el c::l.clo 1959-60 

cuando aparece en el ~uadro básico de cultivos ocup6 el penúltimo lu

gar dentro de los diez primeros cultivos, de 1961 a 1969, osciló en

tre el noveno y el cuarto lugar, como lo podemos ver en el cuadro nú

mero 18, en 1961 el cártamo ocup6 el noveno lugar, en 1965, el octa

vo, en los años de 1962 y 1963, el shptimo, y entre los años de 1966 

a 1968 el sexto lugar, los años en el cual ocupa el cuarto lugar son 

1969, 1970, 1973, 1974 r ~976, entre 1970 y 1980 el cártamo pss6 del 
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cuarto al segundo lugar en importancia, es la década en la cual este 

cultivo logra mayores cantidades en superficie cosechada, a partir 

de 1981 la producci6n del cártamo desciende llegando a ocupar del sép

timo al quinto lugar en importancia en el patr6n de cultivos. 

En cuanto a la superficie sembrada de este cultivo, de 1960 a 

1965 las cantidades sembradas son en promedio de 5,445 Has., en 1966 

como se puede observar en las gráficas Núm. I y II, la superficie sem- . 

brada con esta oleaginosa se incrementa considerablemente mantenién

dose en el siguiente año, en 1968 y 1969 la superficie sembrada des-

ciende a cantidades aproximadamente de 22,420 Has. En 1970 la su-

perficie cultivada con ese producto tiene una recuperaci6n llegándose 

a sembror 43,261 Has., pero la recuperaci6n definitiva se da en el 

siguiente año como se podrá ver en las gi:;áficas I y II .y en el cua

dro 19 alcanzlmdose a sembrar 94,421 Has., en los pr6ximos tres años 

se registran disminuciones. y para 1975 vuelve a elevarse la curva 

para alcunzar las 95,435 Has., de ahí en los dos años siguientes se 

operan sendas rcduccioa~_s. para recuperarse en el año <le 1978 cuando 

se registran 108,326 Has., 1979 es el año en el que la curva en las 

gráficas I y .II llega o. su c6spide, logrondo el mayor n6mero de hec

táreas, con la cifra de 128,177. A partir de ahi en el periodo ana

lizado no volverán a registrarse cantidades tan significativas como 

la del año mencionado. 

1B elevaci6n de lo superficie sembrada del cártamo en 1975 y 1979 

se explica por la duplicaci6n de los precios de garantía con el obje-
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tivo de incrementar la producci6n de esta oleaginosa cotDO se ejempli

fica para el caso de 1975 con una cita de un estudio del Banco de Mb

xico donde se comenta que "en esta brusca elevaci6n mucho tuvo que 

ver la duplicación del precio de garantia, mismo que hasta abril de 

1974 se babia mantenido a 1,600 pesos la tonelada. En mayo de ese 

año se fij6 en tres mil pesos, y a finales de ese mismo año se aument6 

a 3,600 pesos. Como por esas fechas el slgod6n tuvo serios proble-

mas, se susti'tuy6 por c6rtama .. Ahora bien, como en el ciclo 1974-

75 se con!'.::iguió c1 objF!tiYo perseguido con la elevaci6n del precio 

de garantia ( ••. ) a finales de 1975 se redujo nl precio de 3,200 pe

sos (60) provocando que para el siguiente año se redujera a casi la 

mitad la supcríicic sembrada de este cultivo. 

A los variaciones en las superficies cosechadas de este culti

vo le son inherentes variaciones en el volumen de la producci6n. los 

incrementos también se atribuyen a los avo.nccs en los rendimientos, 

que van muy estrechamente ligados al aumento de la producción de esta 

oleaginosa, asi como al incremento en los precios de garantía, que 

provoce incrementos en las superficies sembradas, volúmenes y el va

lor de la producción. Este cultivo se presenta en la segunda etapa 

de la producción agricola estatal donde las oleaginosas adquieren es

pecial relevancia. 

AJONJOLI 

El ajonjoll se introduce cOlllO cultivo comercial por lo dl!cada 

de los 30's ..;¡ a diferencio del algod6n, el trigo y la soya, que ae 



118 

producen preferentemente en los distritos de riego, su producci6n se 

locsliza tanto en riego como en temporal, el ajonjolí siempre se siem

bra cuando la disponibilidad de agua no permite la siembra de culti

vos que necesitan mayor cantidad de agua. 

En cuanto a la producci6n nacional de ajonjoli, Sonora es supe

rada por Guerrero, Michoacán y Sinaloa, debido a que como no es un 

cultivo exclusivo de los distritos de riego, los estados sureños en 

los que se practice por lo general una agricultura de temporal, se 

dedican a la producción de esto oleaginosa. 

Como se puede observar en el cuadro número 19, el ajonjoli se 

cultiva en Sonora desde antes de la década de los 40's. En el caso 

de este cultivo se operan también incrementos en las superficies sem

bradas pero estos incrementos no son tan espectaculares, como los que 

·se dieron en el trigo, algod6n, soya y cártamo. En la primera mitad 

de la d¡,cads de los 40's, el promedio de la superficie sembrada es 

de 5,694 Has., ya para la segunda mitad de esa misma década, los pro

medios de la superficie cosechada son de 16,000 Has., operándose un 

incremento de 35% con respecto a la prilnera mitad de los 40' s. En

tre 1951 y 1953 el promedio de hectáreas sembradas fue de 17,792, de 

1954 a 1959 ese promedio se redujo a 9,551 Has. 

En estas dos déc11das ·10 superficie sembrada más alta se regis

tr6 en 1950 con 19,583 Has., y la superficie más baja se report6 en 

1941 con 3,407 Has. De 1960 a 1964 se sembraron en promedio 23,909 

Has. Pero para el sigui.ente año ae regiatra un descenso con 5,621 
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Has. cultivadas de ajonjoli. En el periodo que va de 1966 a 1978 

en prOlledio se registran cantidades de 26,907 Hao., dentro de este 

lapso el mayor número en hectáreas se dio en 1978 con 38,680 Has., 

Y la menor cantidad cosechada se dio en 1976 con 12,600 Has. En el 

siguiente· año la curva de este cultivo se dispara, alc6nzsndo su ni

vel más alto con 102,461 Has., cifra que no es superada en ningún año 

del periodo analizado, después de 1980 las cifras que se reportan son 

en promedio de 40,000 ijas., opcrSndo~e un leve incremento en 1984. 

Por lo cual podemos decir que la producción del ajonjoli ha sido 

inestable como se puede observar en lo gráfica I, y como es un cul

tivo complementario, se siembra como une alternativa cuando la escasez 

de agua no permite la siembra de otros cultivos. 

Po.re terminar con el análisis del cultivo de ajonjolí, diremos 

que en casi todos los años de referencia el ajonjolí ha estado inclui

do entre los diez primeros cultivos como se puede observar en el cua-

dro Nº. 18. En la década de 1940 se encuentra entre el séptimo, el 

sexto, el quinto y el cu3r!:o lugar en importancia dentro del cuadro 

básico de cultivos, sólo en 1943, 1944 y 1945 no se incluye entre los 

diez principales cultivos. En la década de los 50' s se encuent:ra 

ocupando el séptimo. sexto, quinto y cuarto lugar en importancia en 

la producción estatal. En la década de los 60's se coloca del quinto 

al tercer lugar. En la década de 1970, oscila del octavo al cuarto 

lugar y ya en la década de 1980 disminuye su psrticipaéión oscilando 

del octavo al cuarto lugar, los años en los que ocupa los mejores lu-
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gares son de 1957 a 1970. El ajonjoli es una de las. oleaginosas más 

importantes del Estado: su permanencia entre los diez principales cul

tivos se debe al incentivo proporcionado por los precios, a la demanda 

segura de las agroindustrias que utilizan a las oleaginosas como ma-

teria prima básica en la elaboraci6n de aceites comestibles. Como 

ya dijimos el ajonjoli es un cultivo conplement:ario, una parte de la 

producci6n de éste se exporta, por lo que también el ajonjoli está 

sujeto a las variaciones de los precios internacionales, y cuando és

tos son mejores que los nacionales, esta semilla se exporta aunque 

la de:nanda de ajonjoli a nivel nacional no sea cubierta. 

s o R G o 

El sorgo es un forraje que se utiliza como alimento directo prin

cipalmente para ganado mayor y también comd materia prima para las 

agroindustrias de alimentos balnnceados, por lo que este cultivo estA 

unido al desarrollo de este tipo de agroinduatrias y al desarrollo 

de la ganaderia directamente. Los forrajes en el Estado no tienen 

una gn~n participaci6n dentro del patr6n de cultivos, pero mantienen 

cifras ascendentes sobre todo el sorgo, que es el forraje que presenta 

más incrementos, tal vez porque es un cu1tivo que se puede sembrar 

en los suelos que tienen un alto grado de salinidad en donde el cul

tivo de este forrajes es una alternativa. 

El cultivo de este forraje se inicia en 1958, con 6,300 Has. 

entre los años de 1958 y 1963 se registraron en promedio cantidades 
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de 5,025 !fas., de 1964 a 1975 el promedio de superficie sembrada fue 

de 19,420 Has., en el afio de 1965 se registra ls cantidad más alta 

en hectáreas sembradas, después de ese afio la superficie promedio de 

hectáreas sembradas disminuye reportándose 15,000 Has., en promedio. 

En el cuadro 18 el sorgo aparece siempre dentro de los diez primeros 

cultivos, exceptuando los ailos de 1961 y 1962 en los que ocup6 el on

ceavo lugar, en los demás años fluctúa del décimo al cuarto lugar, 

en cuanto al volumen de la producción el número de toneladas reporta

dos es considerable sobre todo en los años de 1966 a 1977. 

V I D 

Desde principios de lo década de los cuarenta se culti\•nba la 

vid, pero de 1940 a 1968 las cantidades reportadas para este cultivo 

oscilaban entre 8 y 120 Has .. , cantidades pet¡ueñas comparadas con las 

superficies sembradas de otros cultivos en Sonora, ni siquiera figura 

entre los diez principales cultivos en todos esos años salvo en 1969 

y 1975, y despul•s de 1977 ocupando casi siempre los últimos lugares 

dentro del cuadro l>ásico, excepto en 1981 en el que ocup6 el quinto 

lugar y 1984 en el que ocup6 el cuarto lugar en importancia. 

En cuanto u la superficie cosechada empieza a tener importancia 

a partir de 1969, en el que se reportan l,250 Has., incrementándose 

paulatinamente en los siguientes años hasta llegar en 1975 a las 4,895 

Has., en el siguiente silo descendió a .3,500 Has., creciendo en los 

siguientes años hasta llegar a 1984 con 31,231 Hes., (véase cuadro 
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19). Como se podrá. observar en la gr.S.fica II, lo producci6n de la 

vid empieza a levantarse a partir de 1969 observando una tendencia 

hacia arriba, pero sus incrementos se realizan paulatinamente, tal 

vez sea el final del periodo analizado el principio del auge de la 

producci6n de la vid. 

En cuento al volumen de la producción, las cantidades signifi

cativas se dan a partir de 1972 con 22,330 Has., de ahi en adelante 

loa aumentos en toneladas se dan paulatinamente hasta llegar a 1977 

en el que se registran mAs de 100,000 toneladas. Después de ese año 

las toneladas registradas superan esa cantidad para llegar a 1980 en 

donde se reportan lee 196,756 toneladas de vid. Como se podrá. obser

var en cuanto n tonelaje los incrementos son mas significativos que 

los incrementos en las superficies cosechadas. 

La explicación de la importancia de este cultivo se puede dedu

cir de la siguiente cJta "lo vid, a pesar de que sus .S.reae sembrados 

nunca han sido muy importantes. es el cultivo que genera el mayor in

greso por millar de metro cúbico de agua empleada, lo cual es de vital 

importancia en las zonas agricolas por bombeo tan caras como Hermoei

llo y Caborca. Por ot~a parte, también ee el producto que da mayor 

utilidad por hect.S.rea, a pesar de su alto costo de producci6n" (61) 

lo anterior nos explica por qu(, en los últimos años se ho incremen

tado la producci6n de lo uva, sobre todo en las costas de Caborca, 

la demanda de las industrias vitivinícolas ha alentado su producción, 

pues en el Estado existen 6 plantas procesadores de uva. 
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La costa de Hermosillo y Caborca son las regiones doode más se 

cultiva la vid, eo Guaymas se empieza a cultivar pero en pequeña es

cala, en la coata de Hermosillo se produjeron en 1975, 35 mil tone-

ladas de uva para pass, vino y para mesa. En Caborca en ese misao 

año se produjeron 18,550 toneladas, para pasa principalmente. Exis-

ten en la costa de Hermosillo tres plantas vitivinicolas que proce-

san la producción de la uva destilada. 

también dos emprese!> que producen pasa .. 

En la costa se encuent:ren 

En Caborca están estable-

cidss dos plantas de secado de uva, la uva destinada a la producd.6n 

de vinos se envía a otras regiones, pare su añejamiento y para que 

se comercialice a nivel nacional. 

La costa de Hermosillo y Caborca son las principales zonas pro

ductoras al interior del estado con un 60't de la producción total, 

ya que en estos distritos, el riego es por bombeo y debido al exce

sivo consumo de agua la infiltración snlinn ha tenido que suce"<ier. 

provocando con esto el ensalitramiento de las tierras .. La vid es 

un cultivo que se adapta a estas zonas, yo que consume menos agua. 

y la que consUDJe tiene un aprovechamiento 6ptimo. generando una may~r 

ganancia. "Una hectárea de uva en la costa de Hermosillo tiene un 

rendimient:o de 14 a 15 toneladas por hectárea". (62) 

Los alt:os rendimientos, los mercados estables y los ll!Bgntil.cos 

precios, que han ido en aumento, debido a la creciente demanda, ha.u 

permitido que la vid se coloque entre los productos mAs rent.ablcia, 

a6n a pesar de ser uno de los cultivos cuyo costo de producci6n es 
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uno de los más altos, pero aún así, es muy posible que su tendencia 

en la producci6n sea a la alza, debido s la constante demanda de las 

industrias vit:ivinícolas y a la demanda nacional que genera magnífi

cos precios, pero si. no se planea su producci6n, esos mismos precios 

harán que lo producción se incremente en formo desordenada, provocando 

lo sobreproducci6n y la consecuente caide de los precios y por con

siguiente de su producci6n. 

NARANJA 

La superficie sembrada de naranja hasta mediados de le década 

de los 70' s, siempre fue superior a la sembrada por la uva, como lo 

podemos apreciar en el cuadro número 18. Aunque apnrccen registros 

de le superficie sembrada de este producto agrícola desde inicios del 

periodo analizado. En las décadas de 1940, 1950 y 1960, en cuanto 

a su superficie cultivada no se incluye dentro de 1os diez principa

les cult.lvos, en los siguientes üños s6lo se incluye en los princi

pales cultivos entre los. años de 1969 y 1976 oscilando entre el dé

cimo Y el noveno lugnr en importancia en cuanto a superficie cosechada 

se refiere. 

De 1940 a 1947 el promedio anual en hectáreas sembradas para los 

años en los cuale~ encontramos registros. fue de 236 superior al re

portado para la vid en esos mismos años, entre 1948 y 1957 ese pro

medio se elev6 a 600 Has., superando también a le producci6n de la 

vid, para los años de 1960 a 1969 el promedio anual de hectáreas sem-
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brodas se incrementó superando los años anteriores. reportándose con 

982 Has. Para el siguiente grupo de años de 1969 a 1976, ese pro-

medio se volvió a incrementar, es en esos años en los cuales la pro

ducción de naranja adquiere mayor importancia incluyéndose en los diez 

principales cultivos del Estado, a parti:c de ahi no vuelve a tener 

tanto importancia la producción de este cítrico en el periodo anali

zado. 

La costa de Hermosil1o es Ja princ!p~! ZGno piuductore de la en-

tidad. Aunque la naranja empez6 a secbrnrse prácti.camente desde la 

fundeci6n del Distrito, aumentó gradualmente su importancia hasta 

ser el frutal que ocupaba la l!layor superficie de este distrito. En 

los últimos año.s del período analizado yo no se operan incrementos 

en la supeI'ficie sembrada de este citrico. 

La naranjo. enfrenta serios problemas en el mercado nacional y 

en el internacional son aun mayores. Aunque la naranja producida 

en Sonora es de buena calidad, es un producto q uc no soporta fletes 

prolongados para mandarla al D. 'i'.; por otra parte, el mercado del 

Noroeste es muy raquítico, y al internacional no se pudo entrar por

que el volumen de ¡;roducción es pequeño para las cantidades que se 

requerirían pera la exportaci6n. 

"En 1969 se produjeron en el Estado 180 mil toneladas de cítrico 

y el mercado regional (Sonora, Baja California y Sinaloa) absorbió 

apenas poco más de 100 mil toneladas" (63) por lo que los excedentes 

-no se pudieron colocar en estos l!lercados, convirti&ndose en p&rdidas. 
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En 1os informes de los gobernadores en la dt!!cads de los 60 1e, 

se hablaba de 1os citricoe como unn alternativa, en 1s actualidad loa 

citricos hsn perdido importancia. "No solo e1 escaso mercado los 

ha ahogado con sus bajos precios, sino que los costos de producci6n 

se han elevado notablemente", (64) por trstsrse de una zona de riego 

por bombeo de 1ns más caras en el Estado. 

A principios de 1960, ya el cultivo de ls naranja presentaba 

ciert.os problc:.a.s para ou coe:ercializacilm, fue entonces cuando se 

habl6 en esos mismos informes de instalar una planta concentradora 

de jugo de naranja que se instalaris en Hermosillo y cuya producci6n 

se destinsria pera la venta al público directamente. Se mencionaba 

también la posibilidad de exportaci6n. A finales de 1975, ya este 

cultivo se encontraba en crisis debido a que la producci6n de naranja 

en Sonora se concreto n abastecer el pequeño mercado local, en el cual .. 
como ya dijimos son bnjos los precios de este ct!!trico. 

La industrinliz.aci6n de la narnnjs no se pudo concretar, la em-

pacadora de jugos concentrados no se hizo realidad, a~i como los exce-

dentes de la producci6n de este citrico no se pudo colocar en el mer-

cado nac10nal ni internacionalmente. Lo anterior puede explicar la 

pt!!rdida de importancia de este cultivo, asi como laa limitantes en 

el uso del suelo agricola por ls escasez de agua y los bajos precios 

que se fueron dando pera este producto ngricoln. 
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G A ~ B A N Z O 

El garbanzo es una leguminosa que se cultiva en Sonora desde an

tes de los años que aquí se analizan, pues desde 1940 ya se encuen-

era registrado en el patrón de cultivos. A nivel nacional, Sonora 

ocupa en la· actualidad uno de los primeros lugares en la producción 

de esta semilla, se cultiva principalmente en los valles del Mayo, 

Yaqui y Caborca. En la década de 1940 su cultivo se considera entre 

los diez más importantes del Estado, s6lo en los anos de 1942, 1943 

y 1946 no se incluye en el cuadro básico de la producción estatal, 

en los demás años de esa década se encuentra ocupando del séptimo al 

cuarto lugar en importancia. Entre los ai\os de 1950 a 1959 ocu!'a 

del noveno al sexto lugar, salvo en 1959 en el cual no se incluye en-

tre lt;>s diez principales cultivos. De 1960 a 1969 su importancia 

disminuye, ya que sólo en 1960 se encuentra entre los diez principa

les productores agrícolas del Estado, ocupando del onceavn al doceavo 

lugar y en algunos años ni siquiera llega a esos lugares. V.n lo dé

cada de los 70's, su participación en la produc.ción agrícola aumenta, 

ya que sólo en dos años, 1971 y 1972 ocupó el onceavo lugar, de 1972 

a 1979 se colocó del noveno al sexto lugar en importancia. En la 

década de los 80 1 s, su participación disminuye (ver cuadro 18). 

De 1940 a 1947 en promedio se sembraron cantidades aproximada

mente de 12,159 Has. anuales, para el grupo de años comprendido en

tre 1968 a 1971, ese mismo promedio de hect&reas sembradas por cada 

año se vio disminuid<> a 5,184 Has. De 1972 a 1974, el promedio de 
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hectáreas sembradas por año experiment6 un incremento considerable 

llegando a 19,394 Has. En los dos años siguientes, en 1975 y 1976 

se reportaron 9, 530 y 2 ,537 !las. respccti vamente, ocurriendo en el 

año de 1976 la disminución más notable en estos 1\ltimos años, en los 

siguientes años se da una recuperación de la superficie sembrada por 

este cultivo, pasando de 20,812 Has. para 1977 a 36,421 Has. en 1978 

Y en 1979 se registró la cantidad más alta en superficie sembrada en 

el período que analizamos con 57,~50 Has., después de ese año, en 1980 

se registra una disminución consid~rable. reportándose una superficie 

sembrada de 5,026 Has. y en el siguiente año se registra una dismi

nución mayor que en el año anterior, registrándose sólo 6,534 I!ss., 

(los promedios se obtuvieron del cuadro 19) lo cual refleja la dismi

nución de esta leguminosa en el patrón de cultivos en el Estado. 

El garbanzo es un cultivo escencialmente de exportación, y se 

111antiene entre los diez principales cultivos debido a que su renta

t:ilidad, que emana de sus altas cotizaciones en el mercado interna-

cional. La variación en su importancia en el cuadro básico de la 

producción agrícola estatal ha dependido de la variación de los pre

cios ·internacionales y de la saturación de esos mercados, como por 

ejemplo, "en el ciclo 1979-80, este cultivo enfrentó una de las situa-

ciones más adversas en el ciclo analizado. Paradógicamente, este 

es un año que muestra uno de los indices de producción más altos, 

pero coinci.de con una sobreproducción nacional que llevá a los pro

ductores a a1ma.cenar grandes volúmenes; para el año siguiente los pai-
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ses importadores no aceptaron comprar el grano por la dieminuci6n de 

su calidad como resultado del almacenamiento" (65) con lo que se pro-

voc6 una disminuci6n drástica en el siguiente año. Con respecto al 

mercado nacional, es restringido debido a que los precios internacio

nales son altos, los cuales hacen que los agricultores prefieran la 

export:acibn. 

Aún a pesar de la inestabilidad de ln producción de garbanzo, 

y a los años difíciles por los que he pasadu, ~l garbanzo sigue te

niendo import.:.·_.:ia en la producción est.at.nl, por tratarse de un cul

tivo que resulta rentable por sus altos precios internacionales. 

En cuanto a su procesamiento industrial en el ~atado es escaza. por 

no decir nulo. 

Existen planes de aumentar su producci6n: para lo cual se ha tra

tado de aumentar sus rendimientos mediante la investigación agricola 

que ha puesto especial interlés en el estudio de nuevas variedades 

más productivas como lo afirma Elia Manjarrez "últiutamente 'el truns-

nacionaJ.' CIANO ha invertido gran cantidad de dinero en busca de nue

vas variedades de esta leguminosa ( ••• ) cuyos rendi.micntos comproba

dos alcanzan hasta 2.5 toneladas por hectárea. (66) 

A L F A L F A 

La alfalfa es un forraje que se cultiva para alimentar al ganado 

bovino y en la fabricaci6n de alimentos balanceados. Sonora no es 

importante productor de este forraje, ya que las cantidades sembra-
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das de alfalfa son pequeñas y aporta una mínima parte a le producci6n 

nacional de este cu1tivo. Al interior del Estado las zonas produc-

toras de este cultivo son; Caborca, San Luis y la Sierra, en menor 

importancia se prorluce en el Valle del Yaqui y Mayo. 

La alfalfa se produce en Sonora desde antes del período anali

zado, ya que existen registros de su superficie sembrada desde 1940. 

De 1940 a 1963 ocupa del doceavo al noveno lugar en importancia. en 

ésos años dentro del cuadro básico de productos agrícolas en la en

tidad, entre 1964 y 1984 su participaci6n en el patr6n de cultivos 

oscil6 del octavo al quinto lugar dentro de los diez cultivos más im

portantes en el Estado, lo cual quiere decir que este cultivo ha te

nido un aumento relativo en importancia en el patrón de cultivos del 

Estado, como se puede observar en los cuadros 18 y 19 .. Su importan-

cia ha ido en aumento debido a la demando creciente de la ganadería 

en el Estado, de 1940 a 1952 el promedio de hectáreas sembradas por 

cada año fue d~ 724 Has., para el siguiente lapso cot:iprendjdo entre 

1953 y 1964 el promedio de hectáreas anuales fue de 2,470 Has., ope

rándose un incremento considerable con respecto a los años anteriores. 

pero en e~ siguiente grupo de años comprendido entre 1965 y 1970, el 

promedio anual de superficie de este cultivo se increment6 aún más, 

llegando a 7,451 Has., entre 1971 y 1973, ese mismo promedio aumentá 

a 11,530 Ras., en 1974 se· registra la mayor cantidad de hectáreas sem

brados de alfalfa con 27,526 Has., después de esos años, las cantida

des registradas oscilan entre 12,097 y 24,179 Has., cifras que se con-
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servan así hasta finalizar el periodo analizado. En ocasiones ls 

producci6n de alfalfa no ha abastecido a las necesidades de la gana

dería como ocurri6 en 1980 cuando hubo la necesidad de importar (ver 

Elia Hanjarrez en su estudio ya citado en este capitulo). 

H A I z 

El maíz es uno de los cultivos básicos de importancia en el Es

tado, ya que desde 1940 hasta 1967 ocup6 el tercer lugar en la pro

d;,cci6n agrícola estatal, dentro de los años de 1941 y 1949 se coloc6 

en el segundo lugar y en 1951 y 1952 ocup6 el cuarto lugar, su impor

tancia en el patr6n de cultivos se vio disminuida después de 1967 

hasta 1984 (ver cuadro 18), años en los cuales ocupa desde el octavo 

al quinto lugar. ya que es desplazado por otros cultivos más renta

bles, como son los productos agrícolas ligados o la gnnaderis. 

En lo que se refiere a la superficie sembrada en el periodo ana-

lizado, se presenta de la siguiente manera: De 1940 a 1947 la su-

perficie en promedio anual para cado uno de esos años fue de 27 ,247 

Has., en el siguiente grupo de años el promedio de superficie por cada 

uno de los años cómprendidos entre 1948 y 1950 se aument6 a 40,624 

Has., una disminuci6n de ese promedio se di6 entre 1951 y 1958, re

gistrándose s6lo 28,687 Has., en los siguientes años incluidos entre 

1959 y 1966 el promedio anual de superficie sembrada se volvió a le

vantar a 52,149 Has., pero entre 1967 y 1970 el promedio disminuy6 

a 22,910 Has. En 1971 se oper6 una disminuci6n considerable repor-

·.; 
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t6ndose tan solo 11,869 Has., de 1972 a 1975 el promedio anual de su

per[icie cosechada de maiz fue de 20,228 Has., un promedio similar 

se presentó de 1977 a 1980 de 23,06ó Has. En 1982 se cultiv6 la can

tidad inás salta en superficie sembrada. de este grano, reportándose 

73, 394 ~as., J>ero en el siguiente año se disminuy6 a más de la mitad, 

sembr6.ndonc s6lo 3¿ ,423 l-!us .. , en 1983 sigui6 disminuyendo, obtenién

dose 27, J 74 Has., una leve recuperaci6n se dio en 1984 con 30.832 Has. 

cultivadas. Como se puede observar, ln importancia de este cultivo 

en el Estado es inestable, a final es de los 40' s, y a principios de 

los sesenta, e:: cuando se registrun las mayores cantidades sembradas 

de m3i.z, en lof> dcmh.s años las cantidades aunque son importantes, no 

sobrepasan las :?.5,000 Has .. , s6lo en 1981 es cuando como consecuencia 

de la ¡,o1iliC"a del SAM, la superficie de muiz se increment6 conside

rbiJlL·;;•ént.c (ver gráficas I y 1 I) pero para el siguiente añot la su

perficie sembrada se disminuye co~siderablement.e, ºlo que da una idea 

de lo pasajero de la politice del SAM a los cultivos b6sicos". (67) 

El maíz t:s un cultiva tiási co cuy0s incrementos si~nificativos 

en alguños de los años que nqui se analizan, est6n muy ligados a las 

politicas del Gobierno Federal de aumentar la producci6n de alimen

tos básicos para la población, mediante el aumento de los precios de 

garantia, como sacedi6 en 1981, pero una vez que esas politicas dejan 

de tener vigencia el· precio baja, desplom6ndose la producción de maiz, 

es decir, no es su rentnbi1idad la que determina sus incrementas, sino 

un aumento coyuntural del precio de garantia. 
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FRIJOL 

El frijol es otro de los cultivos básicos que en el Estado no 

se le ha dado mucha importancia, y como consecuencia su producci6n 

es deficiente no alcanzando n cubrir las necesidades estatales del 

consumo de esta lcgumi.nosa. En cuanto a la importancia en el patr6n 

de cultivos en el estadn co::;o =.e put:<lt:: observar en los cuadros 18 y 

19 en las gráficas I y II, este ha ido disminuyendo, ya que de 1940 

a 1963 ocup6 del séptimo al cuarto lugar en importancia, pero de 1964 

e 19B4 su importancia d'lsminuye ocupnndo del treceavo al noveno lugar 

en el cuadro básico estatal. 

ti~o en el periodo es evidente. 

La pérdida de importancia de este cul-

En cuanto a le superficie cultivada la evolución se ha presen-

tado de lo siguiente manera: De 1940 a 1948 la superficie promedio 

por afio según las cifras en las cuales se tiene registro fueron de 

9 ,475 Has. anuales. Para los nños comprendidos entre 1950 y 1955 

se operó un incremento para el promedio anual de hectáreas sembradas 

pare soda uno de esos añós llegándose a 20,823 Has., en el lapso de 

1956 a 1963 ese promedio disminuy6 obteniéndose s6lo 7, 962 Has. por 

coda uno de esos años. De 1964 a 1968 no se reportaron las cantida-

des de hectáreas producidas de esta semilla, en el siguiente grupo 

de años comprendidos entre 1969 y 1979, las superficies sembradas para 

esta leguminosa se ven disminuidas drásticamente a s61o 1,364 Has. 

sembradas en promedio para cada uno de estos diez años. Para 1980 

se reportaron 11,029 Has. sembradas, ocurriendo en este año un incre-
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lllento considerable con respecto a los 15 años anteriores a éste. 

En 1981 se alcanza la mayor cantidad de hectéreas sembradas con 26.140 

Has., coincide este incremento con el que se oper6 para el maíz ec. 

ese mismo año, como una consecuencia de la politice del SAM. Inme-

diatamente después de ese nño se disminuyen las superficies cosecha

das de frijol, a 4,000 Has., para esos años y concretamente para 1984 

es cuando la política del SAH ya había dejado de tener vigencia. 

Por tratarse de un cultivo que no representa ganancias conside

rables, se le ha dado p()ca ír.?p'Jrt<J.r.cl.:.i., por lo que su producción en 

el Estado es deficitaria teniéndose que comprar en ºotros estados aiás 

del 60% del frijol que se demanda en Sonora". (68) 

Otros cultivos más rentables han sustituido e los cultivos bAsi

cos como el frijol y el maíz, cuya producción nunca ha sido tnn alta 

y su tendencia en la producción ngricola estatal es hacia la baja. 

sobre todo en los 6ltiinos años en donde la producción agrícola en e1 

Estado se ha diversificado, y en donde el patrón de cultivo se ha en

focado a la producción de cultivos mlls rentables, ya sea por sus al

tas cotizaciones en el mercado externo o por su creciente demanda por 

parte de las agroindustrias. Sus incrementos temporales de los cul

tivos básicos que se reflej•rn en incrementos significativos en las 

superficies sembradas ha correspondido a impulsos en lo politice 

agrícola mediante el alzo de los precios de garantía. 
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A R o z 

F.n la primera década del periodo que analizemos, un producto des

taca en importancia respecto a la superficie cosechada en el Estado, 

eae cul~ivo es el arroz que desde antes de los años que analizamos 

ocupa el segundo lugar (ver cuadros 18 y 19) en importancia en el pa

t:r6n de cultivos hasta el año de 1949, en donde alcanza la cantidad 

m6.s grande en superficie cosechada en este período, su importancia 

se remonta a años anteriores como lo pcdc.::os vt!r en las informaciones 

que sobre este cultivo existen en el boletin mensual de economía rural 

de la DGEA en 1943 donde se dice que "Ya para el ciclo 1922-23 el arroz 

y el trigo principian a destacarse ganando los primeros lugares so

bre las demás lineas de producci6n y hasta la fecha (1943) conservan 

una superioridad tan notable que la comhinac16n de estos productos 

constituye de hecho uua especie~ de monocultivo. -Asi como tlll!lbién 

se afirmaba- el arroz es indiscutiblemente la base de la agricultura 

del Yaqui". (69) 

Indudablemente que en esos años el cultivo del arroz. ero impor

tante en Sonora, más importante todavia que el trigo y mucho más im

portante que el algod6n, ning(m producto lo sobrepasa hasta el año 

de 1950 en el que apenas lo alcanza el maíz y es superado por el al

god6n con 5,499 Has., sin embargo, este cultivo tenia el inconveniente 

de sus 11ltos costos de producci6n derivados de la maquinaria que se 

necesitaba para cultivar los campos arroceros, como ya se anotaba en 

el mismo boletin "el arroz no es costeable sin el trigo, porque éste 
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absorbe une parte de los costos de le maquinaria( ••• ); pero el trigo 

recibe una utilidad más baje de tal manera que es indispensable que 

el arroz se venda a un buen precio". (70) 

Aunque el arroz. producía en ese entonces una utilidad mayor a 

la del trigo, no podia absorber dicho cultivo toda le capacidad de 

trabajo de los equipos mecánicos que implicaba inversiones fuertes 

de capital, por lo que el trigo 11 se impuso como el cultivo suplemen

tario fundamental más adecuado,, tanto porque casi todas las labores 

pueden ejecutarse con maquinaria como porque sus calendarios agríco

las no se interfieren con el arroz y sus perspectivas comerciales son 

aceptables". (71) 

Esas limitantes iban a determinar la declinación de la produc

ción arrocera en el Estado. sus altos cost~s de producci6n, asi como 

una nueva estructura productiva en los campos sonorenses iba a con

formarse con la entrada a funcionar de la presa la ºAngostura" y la 

posibilidad de sembrar mayores cantidades de hectáreas de algodón, 

cultiYo que para esos años iba siendo más rentable y era demandado 

con mayor fuerza ya para esos años en los cunlea la producción algo

donera awnent6 súbitamente, y desde entonces el arroz dejó de ser el 

1;1egundo cultivo en importancia, pasando del segundo lugar al cuarto 

lugar en importanc.ia en el año de 1950. Todavia en 1951 experimenta 

una leve recuperación pesando al tercer lugar en importancia en el 

patrón de cultivos, después de 1951 hasta 1961, año en el que desa

parece definitivamente del cuadro básico de la producción estatal, 
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su importancia oscila entre el noveno y quinto lugar en la producci6n 

agrícola estatal. El cultivo del arroz definitivamente desaparece 

del patr6n de cultivos de la entidad cuando aparecen las oleaginosas 

Y los forrajes, es decir. en la etapa de diversificaci6n de cultivos 

en el Estado, donde los cultivos más rentables demandados sobre todo 

por las agroindustrias y el mercado internacional adquieren relevan

cia en la producción estatal. 

La produccibn de arroz de 1940 a 1948 en superficie cosechada 

era importante, ya que en promedio por cada unú de los años compren

cid<>s en ese lapso fue de 32, 747 Has., en 1949 alcanz6 el nivel más 

alto como se puede ver en la gr6íica l, llegándose a sembn1r 63 ,000 

Has., después se dan disminuciones considerables, ya que en el si

guiente año la producci6n de arroz baj6 a 9,391 !las., y en 1951 de

creci6 a 5,650 Has., es el último año que se registran cantidades im

portantes en hectáreas sembradas, pues en los siguientes años el arroz 

baja su producción paulatinamente, sin descender a cantidade!> 1.nsig

nificantes, para el año de 1961 cuando desaparece del patr6n de cul

tivos se reportaron 14,519 Has. 

La producci6n arrocera en Sonora recibía un primer procesamiento 

industrial que era el descascarado y selección de diferentes calida

des de arroz y subproductos obtenidos de l.l, como son~ arroz ext.ra, 

de segunda como: El Quebrado, Salvado y cascarilla, estos dos últimos 

servian para alimentar al ganado. 



138 

En 1942 existian en la República 80 molinos arroceros, de los 

cuales s6lo dos estaban instalados en Sonora, pero estos dos debieron 

tener una capacidad instalada considerable, pues de 93, 223 toneladas 

descascaradas en toda la República correspondieron a Sonora casi la 

mitad con 45,368 toneladas; se produjeron en el F.stado 27,219 tone

ladas de arroz extra de las 50,328 producidas a nivel nacional, las 

proporciones guardadas para estos productos se observan para el arroz 

de segunda, el quebrado, el salvado y la cascarilla de arroz, de las 

cuales se produjo aproximadamente la mitad de lo que se produjo a ni

vel nacional". (72) 

Para 1943, a nivel nacional los 80 molinos disminuyen a 75 y en 

Sonora entra a operar otro molino con una capacidad aproximado.mente 

de 5,000 toneladas anuales, aumentando el número de toneladas descas

caradas de 45,368 en 1942 a 50,011 toneladas en 1943, cantidad con

siderable si se le compara a los 99,800 toneladas producidas a nivel 

nacional, se produce en la entidad más del 50% del arroz extra pro

ducido en ese año en todo el pais que fue de 42,369 toneladas, en So

nora se produjeron 20,813 toneladas de arroz quebrado, se produjeron 

7,639 toneladas de las 13,165 producidas a nivel nacional, proporcio

nes similares se observan para la producción de salvado y cascarilla. 

Como se podrá ohservar. los datos de la producci6n de arroz que ascien

de a 23,960 toneladas para 1942 y el número de toneladas descascara

das fue de 45,369 y para 1943 la producción fue de 32,480 toneladas 

y el descascarado fue de 99,800 toneladas, lo que quiere decir que 
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se recibía arroz de otra procedencia para ser clasificado en el Es

tado. (73) 

En cuanto a las características de los molinos arroceros a nivel 

nacional,· podemos decir que la capacidad instalada de esos molinos 

era reducida por el número de ellos y la cantidad de arroz que proce

saban, pero existía la tendencia a la concentraci6n, ya que en s61o 

un año se redujeron aproximadamente de 80 o 75 molinos. En cuanto 

a las caracteristicas de los molinos arroceros a nivel estatal, estos 

eran pocos pero de gran capacidu.d, yo que pot.!1.:ln proce3ar t"1 arroz 

que se producía en la entidad y aún la de otros estados. Los datos 

de esos dos años que tomamos como referencia son s6lo para ilustrar 

la ,importancia que tuvo en el Estndo la producci6n arrocera en los 

pri.lberos doce años del periodo analizado. 

U::>s cultivos anteriormente estudiados, representan los cultivos 

mlas importantes en la producci6n agrícola est.stsl por su superficie 

sembrada, volumen de la producc16n y por el valor de la producci6n 

que generan, sin embargo, otros cultivos que no son ten importantes 

pero que si mencionaremos paro. dejar testimonio de su existencia en 

la producci6n agricols d~ el Estado, como son las hortalizas, los fru

tales, los forrajes y la linaza. 

1.2.4 Algunos otros productos de menor importancia registra

dos en el patr6n de cultivos. 

La linaza es una oleaginosa de la cual se extraen aceites para 
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fines industriales, la producci6n de esta oleaginosa la encontramos 

desde el inicio del periodo analizado con registros importantes en 

superficie cultivada en el Estado al contrario de lo que sucede con 

les demás oleaginosas que su cultivo se inicia a principios de la db

coda de 1960 Y que van incrementando sus superficies cultivadas hasta 

lograr cantidades importantes en superficie sembrada, en concordan

cia con un aumento de la demanda de la. industria aceitera para con

sumo humano, que tiene su auge después de iniciada la segunda mitad 

de los 60' s. En el cuso de la linaza, la importancia de la produc

ci6n fue disminuyendo, ya que, al iniciarse el periodo en cuesti6n 

se cultivaron 23,000 Has. y de ahi se llegaron a cosechar en 1949, 

32, 728 Has., cantidades parecidas en superficie e.asechada se dan entre 

1940 y 1953, registrándose en promedio por cada uno de esos años -

24, 912 Has. A partir de 1954, las cantidades producidas por esta 

oleaginosa se disoinuyen considerablemente, ya que de 5,710 Has., que 

se sembraron para ese año se va disminuyendo en los siguientes años, 

operándose un leve incremento en los años de 1970 y 1971, yn para fi

naliz!M'. el periodo analizado se registran cantidades poco significa

tivas. La disminuci6n de la producci6n de esta oleaginosa está rela

cionada con la aparici6n en el mercado, de aceites industriales cuya 

producci6n sintética es menos costosa y que son sustitutos del aceite 

de linaza. 

Las hortalizas se producen en el Estado con cierta regula1·idad, 

en la déc.aua de 1940, las hortalizas que se registrnron fueron por 
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orden de importancia las siguientes: jitomate. chicharo, papa, ejote, 

cebolla, chile verde, tombibn lo coña de azúcar, que no es una horta

liza, estos productos agricolos se incluyen dentro de los principales 

cultivos en 1948. De 1950 a 1959 se consideran las mismos hortali

zas registradas en la dbcada anterior, adicion6ndose en 1953 la san

dia, y en 1956 el alpiste, en 1957 se agrega el melón. En la dkcado 

de 1960, los cultivos de importancia relativa que se produjeron en 

Sonora fueron: jitomate, chicharo, sandia, chile verde, papa, ajo, 

cebol le, alpiste .. se incluye en este lapso la cebada en grano. En 

la siguiente dbcada la misca producci6n de hortalizas permanece, agre

gándose el sorgo forrajero, cebada forrajera, etc., esta situaci6n 

per::umcce hasta finales del periodo analizado. Muchas o gran parte 

de estas hortalizas son para exportaci6n, la comercializ.aci6n de las 

hortalizas se realiza principalmente hacia l-os E. U. y Canadá. Por 

ser las hortalizas productos pnra la cxport.aci6n, se encuentran su

jetas a las fluctuaciones en los precios internacionales, lo cual di

ficul~a su comercializaci6n. 

Aunque las hortali.zas no ocupan un 1ugar importante en la pro

ducción agricola estatal, su producci6n se ha incrementado paulati

namente, la mayor parte de ellas ha estado ligada al consumo del uier

cado norteamericano. En un estudio realizado en 1983, (74) se desta

can las principales hortalizas que la Cia. Constructora Richarson Y 

la Universidad de california recomiendan que se produzcan en la re

gión, en el cuadro 20, se describe la potencialidad de los hortalizas 
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CUADRO 13 

DE$AABOLLQ DE lAS SlJPERFICJES y C!Jl!lyQS SEHSRAOOS El! SONORA PE lSo A 1915. 

LUGAI! OCIJPAllQ POR rnmvo El! CA!lA MO. l LDS PlllllCIPAl.ES 16 CULTIVOS l 

19'!0 19'12 19'13 19115 

LUGAR CULTIVO SUPERF. CULTIVO SUPERF. CULTIVO SUPERF. CULTIVO lsUl'ER, CULTIVO SUPERF. CULTIVO Slftllf, 

UIGAll 

l&, 

z•. , ... 
""· 5''. 
6 ... 

7". 

8 .. 

9". 

10". 
u-. 
u-. 
u-. 
lit .. 

:iss. 

16". 

TRIGO 

ARllOZ 

MIZ 

99.125 
31.825 

26.7"8 

GAABAllZO 10. 062 

FRIJOL 7,701 

AJOllJOLI 

JITOHATE 

ALGODOH 

CHICHARO 

ALFALFA 

PAPA 

EJOTE 

NAAAHJA 

VID, 

1946 

CULTIVO 

TlllGO 

ARROZ 

llAIZ 

AJOllJOLI 

LlllAZA 

JITOllATE 

CHIOWll 

AlGllDOll 

3,924 

1.466 

tJ1~a 

837 

563 

539 

492 

213 

37 

SUPERF. 

62.751 

31.460 

23,555 

U.272 

9.200 
5,QllO 

3.274 

Z,482 

TlllGO 

llAIZ 

ARROZ 

GARBAllZO U. 380 

FRIJOL 8.583 

ALGONOOll 

AJOltJOLI 

JITC"J\Tf 

PAPA 

ALFALFA 

EJOTE 

6.725 

3.407 

2.700 

1,202 

660 

"49 

TRIGO 

ARROZ 

MIZ 

LINAZA 

86,017 

35.000 

30,000 

23.000 

GARBAHZO 15, 716 

AJOHJOLI 9,752 

FRIJOL 1 e.aoo 
ALr,OOOll , 7. }68 

1 
JITil'IATE 2,033 

PAPA 1.269 

talOLLA l, OOll 

EJOTE 870 

ALFALFA ~39 

NARAllJA 

VID 

252 NARAIUA 256 

58 48 VID 

1947 1948 

CULTIVO SUl'ERF. CULTIVO SUPERF. 

TRIGO &9.569 TlllGO 7&,390 

ARROZ 35.200 O'AIZ 40,175 

llAIZ 30.90<! AARllZ 38.196 

AJOllJOLI 17 .317 LIHAZA 23,431 

LlllAZA 16,735 CJAZUCAR 23.372 

GARBANZO 14,103 ALGJDOll 16.251 

FRIJOL ll.491 AJOllJOLI 14.240 

JtT<JIATE 5.650 FRIJOL 12.223 

CHICHARO 3,273 GARBANZO 7,010 

ALFALFA 798 JITCJIATE 6.Zl3 

ALGOOOll 720 CHICHARC 3,327 

CHILE V, 5111 PAPA 380 

EJOTE l¡4IJ CHILE V. 557 

llARAllJA 409 EJOTE 444 

TRIGO q1.ns TRIGO 155.982 

AIUtOZ 30.300 IJtlUlZ J:n.o:so 
LIMAZA 23.S:32 MIZ fZS,052 
Al.GOllON 6.qJ2 GARBANZO ~0.849 

CHICHARO 3.037 FRIJOL 8.777 

JllmATt: 2.605 JITOllATt: 4.1139 

PAPA 95" ALGODOll q, 635 

EJOíE 

ALFALFA 

llARAHJA 

an 1 OllOIARO 4.162 

733 E.JOTE 8llO 

254 ALFALFA 

--- NARANJA 

¡¡97 

151 

19qg 1950 

CULTIVO SUPEIU' • CULTIVO ISUPERF. 

TRIGO 97 .410 TRIGO lu6.992 

ARnGZ 63.000 ALGOOOll qq,1l9() 

MAIZ 40.72C MIZ 40.970 

LIHAZA 37,na ARROZ 39. 391 

AJOllJOLI 17,500 LINAZA ZJ,000 

ALGCDOH 14.650 FRIJOL 22.173 

GARBANZO 7,021 AJOllJOLI 19.583 

JITOllATE 5,400 GARBANZO 8.695 

CHICHARC 3.623 JITCl'IATE 5,500 

PAPA 001 CHICHARO 2.747 

ALFALFA 667 ALFALFA 797 

CHILE V. sso PAPA 750 

EJOTE 446 CHILE V. su 
EJOTE ll"9 

llAAAAJA 507 NARAllJA 657 

VID 51 VID 52 

TRIGO 52.0 

AlUlllZ 36. 529 

llAIZ 25,31111 

G.\JUIAllZO l O• 8'19 

FRIJOL 9,550 

JITOllATE 5,210 

CHICHAl'O 4.162 

ALGODOll l,'135 

EJOTE 326 

CHILE V. 5,300 

1951 

CULTIVO SUPER, 

TlllGO 130.000 

ALGODOll 39,392 

ARR!ll 35,550 

llAIZ 28.647 

LlllAZA 2&.ll'JO 

FRIJOL 22.7Zl 
AJOllJOLI lS.339 
6ARBAliZD 6,960 

JITWTE 5,nsz 

CHICllAKO 2.7119 

ALFALFA 843 

PAPA . 751 

CHILE V, 560 

EJOTE 455 

IWIAllJA 655 

VID 109 
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1952 1953 1954 1955 1955 1957 

WGAll CUlTIVO ¡:.u.-u<>. CULTIVO SUPERF. CULTIVO ISUPfRF. CULTIVO SUPERF, ULTIVO UPERF. CULTIVO i:!IPl'•f. 

l .. TRIGO p.za.989 TRIGO 150.000 TRIGO 1239.600 TRIGO 2"7.699 ITRIGO 1297.094 TRIGO 12911.918 

2 .. Al.f,OOOff 1100.000 AL60llOfl 99.648 ALGODOll 1122.583 ALGOD()!( lS0.719 IALG00011 irn.oso ALGODOll 11GO,Oll3 

3 .. LIHAZA 29.500 flAIZ 33.057 MIZ 29.707 llAIZ 35,707 lr.A1z 26,!il3 MIZ 25.267 

q .. MIZ 25.GOO LINAZA 30.000 FRIJOl 19.093 FnlJOl 16.678 !FRIJOL o.)q6 AJOltJOLI 10.051 

5•, FRIJOL 21.490 FRIJOL 20.100 AJOllJOL 9,16'1 AJOIUOLI 9.094 AR!lOZ C.107 ARROZ s.001 · 

6 .. AJO:tJOL! !8,214 AJOIUOLJ 16.025 GAP.!!AHZb 7.714 JITOl\AlE 7 .llD AJfüJOLI 7.440 JITOllATE 6.600 

7'. AAl!OZ 13.077 AAA!lZ 14.389 JITOPIATE s,ste GARBAl<ZD 7.065 JITIJ\ATt 7.ll7 FRIJOL 6.016 

s•. GARBAl'ZO 1.000 GARBAllZD 7,9&6 LIMZA 5,710 LlflAZA 5.300 GARl!AffZD 5.692 GARBAllZO 4.8t2 

9'. JITIJ'.ATE 6.500 JITIJl'IATE ~.637 ARROZ 3.520 AP.RO! 11 .. 520 LHIAZA 4.150 ALFALFA 3.140 

10'. CHICllARO 2.753 CHICllARO 2,86.2 CHICHARO 1 2.37ii t Al.FALF.l\ 
1 

2.258 ALFALFA Z.ll33 CHICHARO 1.790 

.u.·. ¡.,u;..u;.. &:...; J.'J;..J;. l.úl~ ALílli~ l.~~ ~~~k~I ¡,cr.2 ;.LPIS~ 24lW $1JW1r.. l.5J3 

12•. PAPA 767 SAHDIA 9B<. SAllDIA 502 CHICHARO 1.924 LIHAZA soo 
13 .. CHILE V. 577 PAPA 607 PAPA 61¡<¡ PAPA 471 SAliDIA 1.131 ~.UOll 791 

111'. EJOTE 446 CHILE V, 520 CHILE v. 454 EJOTE 3&3 l:ELotl 754 PAPA 500 

15•. HARAHJA 660 KAR.AJt.JA 654 f¡ARAHJA 506 HARA!tJA 573 M!WIJA 504 llARAHJA 595 

161, VID Hl VID 120 VID 114 VID 36 VID 39 VID 15 

1958 1959 1950 l9Jl 1962 1963 

LUGAR CULTIVO SUPERF. CULTIVO SUPERF. CULTIVO-r SUPERF. CULTIY'J SUPERF. CUL T 1 va SUPERF. CULTIVO SUPEr.F, 

l'. TRIGO 259.443 TRIGO l 2s1.n5 TRIGO 246.))q 1 TRIGO 1276.576 TRIGO 280.767 TRIGO 1299.325 

2'. ALGOOOlt 193.000 ALGODIJI 110.373 ALGOOOO 165 .. 175 ALGODOf! ~41,232 ALGOOOIC 151.560 ALGOD<lH 163.399 

3'. llAIZ 25.000 MIZ ' •6.6.24 MAIZ 40,2351 HAIZ 51.317 MAIZ 49.876 MIZ 51.869 ... AJOllJOLI 10.7!l AJOOJOLI 1 10.061 AJOHJDLI 18.250 AJOllJOLI 20,614 AJOllJOLI za.73• AJOUOLI 26.614 

5'. ARROZ 8.0::7 FntJOL ! 7.:123 ARROZ 

1 
9.200 ARllOZ l•.519 SOYA 25 .. 126 SOYA 25.926 

6'. FRIJOL 6.381 JITCf'ATE 6.718 FRIJOL 8.922 SOYA 9.G93 FRIJOL 6.1144 FRIJOL 9.565 

1•. JITOl\ATE 5.n5 SORGO 5#266 SORGO 6.51• FRIJOL 9.304 CARTAl\C 6.206 CARTMO s.906 
s•. SORGO 6.300 GARBAllZO 4.9ll JITOllATE 6.ll5 CEllADA 6.816 JITotlATE s.n9 CEBADA 3.656 

91, i GARBANZO 4.665 LINAZA 4.310 tARTAIXl 5.92& CARTAIXI 6,332 CEBADA 4.591 Llf:AZA 3.600 

10'. LllWA !¡,541 ARROZ 3.667 GARBA!iZO 4.:m: JITOIV\TE 6.166 LINAZll •• 200 SO~GO 3.067 

11•. ALFALFA 3.133 ALFALFA 3.095 SOY t. 3.792 SORGO 4.732 SORGry •• 071 JITOl'IATE 2,095 

u•. CHICllARO 1.809 SANDIA 1.397 ALFALFA 2.621 LIKAZA 4. 500 GARBAllZO 2.3&9 GARIW:ZO 2 .. 389 

w. SA!mlA 1.585 CHltHARO 1.591 tHICHARO 1.247 ALFALFA 5.314 ALFALFA 2.302 ClllCHA.~C 1.169 

llit. ~ na CHILE V. 5ll8 SAIIDIA 1.140 SAIIDIA l.40C SAl;J)IA l.214 SAHDIA 1.294 

151• IWWIJA 598 NARANJA 617 NARANJA 923 llARAMJA 936 NARANJA 9C5 HARANJA 1.058 

16'. VID 16 VID 15 VID 10 VID 9 VID s VIO 8 
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! LIUR 

1 1'. 

1 
2•. 

1
·, ,., 

-·· 5'. 

1

, 6'. 

1•. 
8 .. 

1 9'. 11 

l!r. 

1960 

CIJI. T 1 VD !5tJl'ERF • 

TlllGO ~06.!193 

Al.6lllOll ~ "9. "'° 
MIZ 59,527 

AJ(IUl)LI 25.DO 

SOYA 21.490 

196!> 1967 196:: 

CULTIVO SllPERF. CULTIVO SUl'ERF. CULTIVO ~UPEIF, CULTIVO SUPERF. 

TRIGO m.77n TRIGO 274.700 TRIGO 291.!165 T111GO 267.51!: 

ALGODON ll6,7"7 AlliOIJOti 150.563 AUiODOll l<IC,750 AL6000N 183,9114 

llAIZ 59.527 OTROSº 65,204 MIZ 28.ll2 SOYA 90,1131 

SOYA 17.5&.I llAIZ 49.217 SOYA :55.226 llAI! n.:sc1 

1969 

CUl.TIYO Sll'OIF, 

TlllGO JO!l,as 
A1.60DOll Ul.llll 
SOYA 12'.tn 
AJOllJOLI Z!l.1115 

SORGO U,067 AJOIUOl.I 29.271 A..IOOJOLI 29.292 AJOllJOll 32.050 SORGO zs.m 

SORGO 

CARTAOO 

ll,067 ALFALFA 7.125 SOYA 29.021 CART.llll 19,52'1 CARTAlll 22.2116 CARTMO 22.251 

LlllAZA 

JITOHATE 

ALFALFA 

3.9631 AJOIUOLI 5,621 CAllTAi'O 19."25 S0«60 18.50ll SORGO 24.- llAIZ 21.121 
3.662 CARTAlll q,m SOR9J 13.5511 ALFALFA 7.759 ALFALFA ALfALFA 7.llO 

i 2,61<3 FIWTAl..ES • 3.389 6ARBAll?O 1,5'6 llARAIUA 4.llC5 

1 2. s::o i LlllAZA 2.a:::: 
ll', CHILE V. 1,836 1

1 

SAlWIA 1,557 

; 12>. 1 CHICHARO 1 1,1119 1 6ARIAllZO L~ 
¡ 13•, 1 '"'" ~J ans I I A1.P1sn: 2.m 
, 14'. 1 CHILE l 553 1 VID L25& 
1 15'. I AJO ¡ 433 11 1 FRIJOL 1.035 

Ll~C!!0~--'3~9~·~-~~~~'~~~~~~~'--~-"''--~~..:,_~~~~~-'-~~-'-~~~-'--~~~ 

• lftCLUYt CEBIJJA, Lll<AZA. W.lnTALIZA Y ALFALFA. 

INCLUYE \'ID, M>GAL, CITRICO Y VARHlS FRUTALES. 

1970 1971 1972 19~ 1974 1975 
·~~~~--~~~-·---~~----,.~-·~-,.--~~--,.~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

'LUGAR 1 CULTIVO ¡suPERF. CULTIVO SUPERF. CULTIVO Sll'EJIF. ¡_CULTIVO SUPERF. CULTIVO SIFEllf. CULTIVO SUl'EIF. 

~:: 11 

3:, .... 
~- l 

1 .. 61. 

1 
i 

\ 
1 9'. 

10'. 

1 
1 

w. 

TRIGO 1380.29.'l TRIGO 225.997 1 TRIGO 244,983

1

1 TRIGO 1'245.109 TRIGO 279,500 111160 227.HO 

Al.GJOON , 125.2ll ALGO!JOfl 136.5691 Al.GODOll 1"7.845 ALGOllOH 1"2.175 ALGOIJOI: 134.019 SOYA 112.as 

SOYA 1 77.692 CARTMO 94."21 SOYA 91.770 Al6DllOli llOll,511'1 SOYA 13,533 CARTAl10 95.W 

CARTNIO ¡ 43.261 SOYA 1 60,36S CARTA/lJ 1 57 .7391 CARTAllO 1 59.65'1 CARlAl10 1 "3,913 A!.GDDON "3,0llll 

AJOIUOLI i ~l.190 AJ(1.jJOLI 30.702 l ~Oll 27.69:! A.JmJOLI 29.137 ALFALFA 27,525 SORGO 30,7~3 

SOR&O 2G.-- ¡ = 23.992 ¡ soaGO 22.9&2 SORGO 12s.ss5 &l'JllAllZD 19.079 AJOl:JOl.1 21.wz 

llAIZ 24.326 LIMAZA 17,469 GARll.'UCZC 15,795 GAl'.&VIZO 23,175 llAIZ 18,356 MIZ 25,!llS 

LINAZA 12.500 llAIZ ll,llG9 llAIZ lQ.CGl llAIZ 21.705 AJOllJOLI 17,935 ALFALFt. 12.1117 

AU'ALFA 11.773 ALFALFA 10,073 AU'~A 10.645 AU'Al.FA , 13.U70 SOllGO ll.5113 FRIJOL 10.'71: 

MRAllJA 7.041 llARANJA 6,700 llAIWIJA 6.7ll:: llAllAJIJA 7 ,0"2 FRIJOL 7,llC6 &llllM!ZO 9,5JO 

GARB~~o 2.1q1 6AP.11A!IZO 4.056 LIMAZA 3.an' LlllAZA 5,r.::G UARIJ;JA 6,3119 VIO 4.1195 

FRIJOL 2.19:1 VID 2.650 VID 3.000 VID 3.000 VID 3.000 

FRIJOL 1,201 FRIJOL 1,156 FRIJOL 1.2~ LlllAZA 2.037 

VID 1.,967 



UIGIJI 

l•. 

2•. 

3•. 
q•, 

5•, 

61. 

7•. 

a•. ... 
10'. 
u•. 
12'· 1 
13'. 

1 l!i". 
15'. J 

Lii:J 

LUGAR 

: I 
l•. 
2•. 
3'. 

1 

4•. 
s•. 

1 6'. 

1 7•. 

1 s•. 
J 9•, 

i .lO'. 
11'!. 

12'. 
n•. 
lt,.I.. 

is•. 
16•. 

FUt:h'TE: 

1976 1970 1979 1980 1981 

CULTIVO SUPEl'.F, CULTIVO liUl'U>. CULTIVO -=· CU\.TIVO SUPEr.F. CULTIVO SUPERF: CULTIVO SIJPPE, 

TRIGO 373.800 TRIGO ~q7.$00 TRIGo 123q.664 TRIGO E.691 TRIGO 2:13.3D:I TRIGO 288.-
SOYA 57.712 ALGODOll 0&.n6 CARTAro ~De.326 CAJITA.'1l .177 ALGOOOrl 9".444 ALGQOOll 106..17' 

AU".O.OOlt IQ.857 CAJITAl'I) n.093 ALGODOll 36.2'0 SOYA .446 CAJITMO 61.291 SOYA !13,'192 
CAl!TMO qo.100 SOYA 2.3.36!1 SOYA "2.7:U AJOl!JOll ~02.4G.l A.m:IJOLI "8.DZ! l'IAIZ 73.39" 

SORGO 16.900 AJOfjJOll 22.612 AJOIUOLI 311. 6Stl ALGOOON 98.9D8 SOYA 411.015 CARTMO 7.1..Uq 

FRIJOL 15,557 GA!UIAKZO 20.812 6ARBAllZO 36."2.l GAIUlA!Ol 57 .450 GAIUWIZO 35.026 FRIJOL 26.lqQ 

Al.fAl.fA 14.165 r.\IZ 19.565 l\41Z 17 .349 MIZ 28.5::7 rAIZ 
1 

26,265 ALFALFA 24.763 

AJOllJOLI 12.600 SORGO 13.028 SORGO 16.3'12 SORGO lll,361 VID 17,571 AJONJOLI 20.399 

llAiZ 16.034 VID ¡¡,947 VID 10.437 VID 12.571 ALFALFA l 16,629 SORGO .12,298 

NARANJA 6.500 CHILE V, 2.403 FRIJOL .3.Qlq FRIJOL \ 6.365 SORGO 14.709 GARBANZO 6,5S'I 

LIHAZA 4,066 FRIJOL 2.250 LllLAZA 3.691 LINAZA 2.992 FRIJOL ll.029 CEBADA 4,61;6 

VID 3.500 CllIOIARO 1.982 CHIC!lo\"ll 2.534 PAPA. 2,C49 trnADA ¡ 3.991 CEBADA F 4.022 

GAAllANZO 

1 

2.537 I= l.361 ClilU: v. 2.802 CEBADA i 2,5<¡¡; CHICHAAO 2.9"3 SORGO 3.8511 

l.2S4 CACAHUATE 2,4n CH!NM'~ 1 z.c~ :;c¡;,;¡o 15.71& 1 CHILE v. 3.~¡ 
1 1 CA!ABACIT 1 1.183 PAPA , l,7ll CALABACITI l.899 LIHAZA J,589 VID 

NARANJA Ho\IW!JA NARAllJA llARAIUA NAIWWA 

1982 1983 198" 

CULTIVO SU?ERF. CULTIVO SUPERF, CULTIVO StJPDf, 

TRIGO 1 343.655 TRIGO ! 292.630 TRIGO 320.450 

SOYA 1 99,2251 
SOYA 127 ,566 SOYA 120.890 

ALGODOff 45.410 ALGOllON 71.540 ALGOOOH 101.956 

rv.rz 34.4231 AJONJOLI 

1 

58.3261 VID 31.2.31 1 
VID 25,571 CARTAl'll 43,797 PIAIZ 

30.832 l 
CARTA/10 24.382 MIZ 27.1741 /,LFALfA lC.9ll 

ALFWA 21 .. sc.1 1 VID 21.53~ CARTAll() 16.767 

1 
J SORGO ¡ U,52!1 

1 
1 SORGO f • I 5.244 

FRIJOL l 4.000 

NUEZ l 3.~76 
T011ATE R 3.333 

PAPA 3.001 

NARA!llJA NARAICJA 

=·12.014 

DE LOS BoLETINES llENSUAUS DE LA 0UtfCCJ0H DE fcotlOKfA AcRf~ SAG .. DGEA,, .DJRECCIOH GENERAL DE AsUMTOS Jtt 
TE.ftllACIOMALES .. DEPTO. DE ~ENTACJ0H E JNFORl'\ATICA. <Bot..ETINCS DE 19/.10 A 1985). DATOS EstADfSTJCOS ~RE 

S011QRA DE VARIOS AUTORES,, HISTORIA DE SC..0~ DEL Co\..t&IO DE S0..0RAJ P'RoKfUAAIO [STADflTJCO (1960 A 1985) • 
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CUADRO 19 

EVOLutJOll DE LAS Sll'ERl'ICIES S{!'J!llADAS DE LOS Plll"'IPALES tut.TJ\'QS El< El ESTADO DE SQIOAA. ( 1940 - 1915 l - TlllGO Al..GOll<a CAllTMO IUOllJOl.I SOYA SOllW GAF.JIAllll> llAIZ FRIJOL AllllOZ V D 1900 92.125 9'le 3.92• 10.062 26.708 1.101 31.1121 37 19'11 &l.067 &.ns 3.407 11.380 29.W a.513 25.lQI Q8 19112 ::&.017 7.368 9.752 15.716 30.000 1.000 "·000 5:) au u.= 6.432 - -- -- --- --- 30.300 -1- 55.982 fl .. 6'5 - -- 10.&"9 25.052 a.m 31.030 --1!116 52 • .00 1.535 .. ·-- 10.Cll9 25.340 9.550 36.529 -19116 62.751 2.082 11.m -- -- 23.555 - -- 31.oc;o -1907 89.569 no 17 .317 l•.103 30,gor¡ 11."'11 "·200 -1908 78.890 16.251 lQ.,211() 1.010 00.175 12.223 31.191 --19'19 97 .UO l•.650 17.500 7 .. 021 oo.nc - --- 63.000 51 1950 116.992 ... 890 19.5113 G.6;!5 .0.970 22.1111 39.391 52 1951 130.000 89.)92 18.3>9 6.960 i::.w 22.m 35.650 109 
1952 1211.919 100.000 ia .. 2111 -····· 1.000 25.600 21."90 13.077 111 1953 150 .. C"Jj 99.6"8 16.825 7.916 :n.057 20.780 111,.]89 120 195'1 239.600 122.r.83 9.1114 7.71• 29.707 19.093 3.520 11• 
1~5 241,{;.~ J.00./l!i ;.'6'o 7.CG5 JS.7:7 i~.en tl,510 36 1956 297.o:IAI 138.050 1.0J<O 5.692 26.513 a.306 S.1S7 39 1957 29'<,918 160,04) 10,051 :t.e62 25.267 6.016 a.w 16 1958 259."3 193.000 10.7Dl 6.300 ri.865 25.000 6.ll:ll 8.ll'l7 16 1959 211Ln5 110.m 10.861 5,256 •.m 116.62q 7 .1123 3.067 15 1960 206.W. 165.175 5.9211 18.250 3,792 6.51• ta .. 378 CI0.235 8.922 9.200 10 
1961 276.576 141.232 6.3>2 20.61• 9.693 •.rn -- 51.317 9.304 lQ.,519 9 
1962 230.767 151.560 6.206 28.73• 26.126 1',.071 2.389 fl;l],.tr.) 6.11'1'1 8 
1963 299.325 163,399 5.906 26.61• 25.926 l.21i7 2."9 51.&69 9.565 8 
J.96l¡ 206.993 149.8'>0 3.963 25,33" 2J..'490 11.067 - -- 59.SV --- -1965 337.na 136,Jt¡T •. m 5.621 17 .569 11.067 -- 59.527 -- -1966 27•.100 135.137 19 .. 25 29.271 29.021 13.5511 - -- qg,217 - -- --1967 291.965 1119.Jali 19.52• 21.m 35.226 18.500 - -- 28 .. 112 --- --19611 267.518 183,gqq 22.286 n.oso 90.831 2•.- 1.1145 17 .381 --- -l.969 309.859 na.589 ~.551 29.1•5 126.679 13,992 1.417 21.821 1.035 1.258 
!970 380."'30 !2S .. 2ll 1.¡J.261 31.190 n,692 26."83 Z.71.ü 2•.)26 2.19' 1.967 
1.971 Z!6.997 136.559 '.M.IQ:l 30,702 60.369 23.344 ··- 11.~ 1.2(]1 2.650 
19n 2 ... 983 1•7.IJAIS 57.739 27,6~ 91,770 22.982 15.195 1•.1!61 LU6 3.000 
1973 2~5.109 104,SOll 59.65'1 29.ill 1"2.175 26,555 23,175 21.705 1.250 ~.000 
197• 279,500 U•.019 "3.913 17,935 aa.ro 11.511:5 19.019 18.356 7,4115 1.000 
1915 227.690 43.a.. 95 .. l.&:S] 27 .1192 112.695 30.743 9.530 25,993 10.478 •.895 
1976 373 .. aoo l&Z,.851 :..0 .. 100 12.600 57 .712 16,SOO 2.537 10.lll'l 15.557 l.500 
19n 247.500 106.726 n.093 22.,GU 23.lr.8 13,028 20.812 19.565 2.250 5.347 
1970 2U4.61l6 86.230 108,326 38,W. "2.7&1 16.8"2 .16.W 17.809 3,014 10,QST 
1979 166.691 98,9:18 128.177 102,061 107.406 U:.361 57 ."50 21.5111 6.365 12.596 
1980 283.308 94 .... 6l.i91 "8,023 .... 015 lfa .. 709 35.026 26.265 11.029 17.571 
1981 218.406 106 .. 173 71 .. 114 20,399 98 .. 9t&2 12.298 6.534 7J.J94 26,lqQ - --19112 3'13,ti55 1.&S,.1110 2•.3'!2 -- --- 99.225 - -- ---- 3".1123 . -- 25.571 
1983 292.630 71.S«Q "3°.797 53.326 1127 .566 - -- --- 27 .11. -- 21.53AI 
19:l'l no.•so 101.956 16.757 .. --- 120.890 13,52:: ---- 30.cn •• ooo ll.231 

Ftlfr.TE: l.J.s "15""S DEL CUADRO 18. 



TRIGO 
ALGO DON 

GJUU1ANzo 

AJONJOLI 

ARROZ 

SOYA 

VID 

SORGO 
__ ,_,_,_ CARTAMO 

FRIJOL 

MAIZ 

GRAFICA 

COMPORTAMIENTO DE LAS SUPERFICIES I 
CULTIVOS DEL ESTADO OE s~g~H•nAs DE LOS PRINCIP 

DE 1940 A 1985 ALES 147 



CUAD•o 20 
CUl.TIYDS POTDICIALES PAAA El VAll.E !JEL YAQUI 

SEl'TUJ9r.E DC ¡gn; 
E DU.ATl.DO 
e~ 
D !JESHIDIATADD 

¡rlEllTE !JE llW'OllW:IOll IUW)O FOll"A DE lr.llUSTIUALIZACIQt¡ 
CULTIVO e.e.a. u.e. AGR. F>ESCQ lllDUSTRIAL E e D OTRAS FOWAS 

!SE ESPECIFICI.> 

ALCACICIFAS X X l l X X l 
~ X X X X X X 
IET~ X X X X X X X 
lllOa>LI X l X l ' X X 
COI.. DE llWSOAS ' X X X X X 
REPOLLO X l l X X X 
~IA X X X X X X 
CDLIFU>R l X X X X X X 
APIO X X X X X X 
Pf:PI- X X l X X CURTIDOS 
IEllDLICU X X • X 
LEtllL\ • X • l 
SALSIFI X X 
Cs.t.AM2A X X X X - X X l X 
llAIO X X X 
ESPlliACA X X X X X X l 
E.JOTE X l l X X l X 
OGA· X X 
IUl:JIL X X X l X 
COL SI" CABl2A X • ESCAIOLA X X 
Al~ X X 
CAl.AllAt IT • X X • • CEIOUA X X X X X X C.DfilCCftTIIADOS 
'-JO X • X X X X COHClNTfUJIQ~ 
GAlllAIQO X X X X X X 
CHICIWIOS X X l X X X X X 

-A X X X X X X 
~TE X X ' X • X Acl:ITES T 801.t.KAS 
CHILES X X X X X X X 
~ X X X X X CotlCEWTRADOS 
INAIUI. X X X X X C.0..Cl•TllADOS. 
LI- X X X X X toooc.......,..s -· .. X X X l X X eo.ct.NUADOS 
LIM X X X X X X C.0.Ct.lllllAbO!. 
llli* X X X X X X 
-IA X X X X X X 
fllESA X X X X X X X AZUCAll..,... 
-!UD X X X 
WA X X X X Ju&aS Y VIMOS 
~ X X X X X X C.0.Cf.llftaADOS _,... 

X X AZO<:AIO 
DATIL X X X X AZUCMWIOS 
MIZ 1111.CE X X X X 
AVDIA X X l X X Cl:au.u.s IHTAWT.btEos 
GIWDL X X X X Ac:Ent:s Y aoTAH.u 
mt;AL X X X X AcllTE 
A&UllCAn X X X X 
lqaCQ X X tl&MttOS 

c.c.R. COMPAlllA CDllSTllJCTOAA ••CIWISOll (19111 u.e. tlllYO'tSlCAD DE CALIFORllflA <11lnn. 
AGR. 1161llCULTORES REGIOMUS. 

AaJE.i en .. ,.. Onlliil ....,., ...._.,,. ~ bfau. °' a. a:o. Df Sr1GA• .. 11.s11 DE ..,., ~ 
M f.coDllA... lttls:ti •t«JloDSlw> .. Sf»oA.. l!Cl. P.1.ú. 5'. 

148 
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en el Valle del Yaqui en 1978. asi como las formas más adecuadas de 

industrializarlas. Esta información refleja el grado de dependencia 

que existe entre lo producción de hortalizas con el mercado norteame

ricano y los precios internacionales, lo cual acarrea ciertos proble

mas de comercialización. 

El desarrollo de la fruticultura, aunque no es muy import:.ante. 

algunos frutales si son importantes relativamente, como son la vid 

y la naranja, estos junto con el nogal y el durazno son los frutales 

más importantes. sobre todo su producción se ha tratado de impulsar 

por el ahorro de agua que implica su cultivo. 

1.2.5 Periodo en el Patrón de Cultivos. 

Como decinmos al iniciar este apartado,• en cuanto al patrón de 

cultivos existen dos períodos claramente diferenciados, uno que va 

de 1940 a 1965 dominado por el binomio trigo-algodón y el segundo pe

riodo que se orienta principalmente hacia la producción de trigo y 

oleagin'.;'sas que ae inicia .·a principios de 1960 y que va adquiriendo 

importancia a part:ir de 1965 hasta finales de 1985 que es el último 

año del periodo analizado. este 6lt:imo período se carscteriza por una 

diversificaci6n del pat:r6n de cultivos. 

En la primera etapa predomina la siembra de trigo y algodón, como 

se podrá ver en el cuadro N•. 21 desde inicios del periodo este bi

nomio ocupa el 50:t aproximademente de la superficie sembrada en el 

Estado, este porcentaje sufre variaciones, pero su tendencia es a 
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subir, en 1954 lleg6 al 80% y de ahi se conserva en ese mismo porcen

taje, llegando en 1965 al 92.71% del total de la superficie sembrada, 

a partir de ahi ese porcentaje baja recuperándose en 1968 y en 1970, 

después de esos años su descenso es evidente oscilando ese porcentaje 

para los Últimos años entre el 35% y el 50%. Al contrario de los 

que sucedió con las oleaginosas que a partir de 1965, su participa

ci6n porcentual en superficies cultivadas fue en aumento. De 1940 

a 1965 ningún otro cultivo en el Estado iguala en importancia al tri

go-algodón. 

El cultivo del algodón tuvo sus incrementos más significativos 

de 1949 a 1955, aunque este cultivo nunca fue apoyado directamente 

por el gobierno Federal, r.u financiamiento fue impulsado por las em

presas despepitadores. En 1955 lo liberaci6n del algodón estadouni

dense que entró al mercado internacional hizo que se redujera la su

perficie sembrada de algodón en un 40% en 1957. 

Para la década de los 50's como ya se señaló, dos cultivos ocu

paban el 80% de la super.ficie sembrada total del Estado, no existió 

en este lapso otro cultivo que compitiera con el trigo y el algodón. 

En el caso del algodón, las fluctuaciones de los precios nacionales 

y sobre todo internacionales, la disminución de las inversiones fede

rales en infraestructura una vez terminada en gran parte, las gran

des obras de irrigación en los valles, asi como el aumento en los cos

tos de producci6n y a la aparici6n a escala mundial de fibras sinté

ticas y artificiales sustitutas de la fibrs blsnca cuyo costo era in-
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ferior por tratarse de fibras derivadas del petrbleo que se producian 

a gran escala, todo esto afect6 la producci6n algodonera. (75) Ya 

en 1959 se consideraba de111asiado inseguro el cultivo de la fibra en 

menci6n Y los agricultores paulstinBlllente tendieron a sustituirla por 

otros cultivos que aunque tenian menor valor comercial eran más con-

fiables. E.9tos cultivos fueron: el sorgo, el cártamo, el maiz, la 

alfalfa, ajonjolí, linaza y soya. 

En 1968 el algod6n volvi6 a incrementar su producci6n. Asi po-

demos decir que los años de 1956 y 1968 fueron los años de auge de 

la producci6n algodonera, pero las características presentadas entre 

1956 y 1968 es de inestabili4ad, como se puede apreciar en la grlüica 

1, .a partir de 1968 se da el descenso en la producci6n de esta fibra, 

que cae sin recuperar su situaci6n anterior en la segunda mitad de 

los sesenta y principios de los ochenta, en esos años el algod6n nunca 

llega a recuperer la superficie sembrada en los años anteriores, como 

ya lo habiamos seiialado. 

El trigo ha conservado su importancia n lo largo del periodo ana

lizado, sus fluctuaciones han obedecido también a las variaciones de 

los precios, pero de los precios nacionales y más concretamente loa 

precios de garantia y de la disminución de las inversiones en infra

estructura, y a un increme~to en los costos de los insumos agrícolas, 

como lo anotemos en el capitulo del trigo, pero los resultados de esas 

variaciones en la producci6n se deben al incremento de los costos Y 

la reducc16n del apoyo federal. 
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CUADRO 21 

EVOLUCIOll DE LA SUPERflCIE SEl'UIAADA CE TRIGO - ALGOOOI Y CE LAS Ol.EAGlllOSAS E.'1 EL PEnlOOO DE 1940 A l!ICS 

Er. EL ESTADO DE SONORA 

llAS. SEl'ilRADAS llE : COll RESPECTO 11AS. SEPIBRADAS : COll RESPECTO TOTAL DE HAS, AR O S TRIGO Y ALGODOll AL TOTAL DE llAS. !lE 01..EAG 1 !JOSAS • AL TOTAL DE HAS SEl9RADAS Elll EL 
SEl'UIRADJ\S SEllBIWlJ' .s ESTADO 

l!lllO !)> 01l 51.73 3 !l2•: 2.u: 179 ll9 19111 ::7 792 50.36 3 lt07 1.95 174 3o:: l~ 33 3S5 ~1.n 9 752 4.35 223 794 19"3 47 760 IQ.~ -- --- - -- 112 159 19114 60 617 40.3& -- -- - -- 150 109 19115 53 S43 35.79 -- --- - -- 150 "36 19116 65 233 43.2E 11 272 7.47 150 773 19'17 90 289 40.00 17 317 
7.67 225 691 194:) 95 141 :!9.73 14 240 4,45 319 983 19119 112 060 37.26 17 500 S,Sl 300 692 1950 161 882 49.07 19 5::3 S.93 329 854 1951 219 392 53.49 13 331) 
4.89 375 03l. 1952 223 989 GJ.68 l:: 214 
5.06 359 546 1953 2119 648 6'1.13 16 C25 4.32 389 2112 19:¡1¡ 362 2W ::i.t;Q 9 l~ 2.02 452 595 1955 42ll 418 31.63 9 094 l.73 524 801 1956 435 134 ::4.42 7 t:I¡() 
l.ll!I 515 382 1957 45'1 961 !:6.10 10 051 l.9J 520 397 1958 452 443 !:4.15 10 701 1.99 537 619 

1959 392 098 79.49 10 051 2.20 '193 233 
1960 411 509 79.49 27 970 5.04 517 654 1961 417 808 73.75 3ó 639 6,46 566 506 
1962 431 327 85.1¡6 61 066 u.oo 505 845 
1963 4c;z n4 S7.19 5:l 446 11.00 531 010 
1964 356 833 61.54 50 737 O.SS 579 771 
1965 ::74 525 92.71 27 527 5.37 511 018 
1966 409 837 ¡;9,05 33 922 14.3D 586 69l. 
1967 441 351 n.42 131 100 21.55 609 427 
1968 451 462 30.99 ::5 167 15.V 557 407 
1969 4"8 443 11.12 17!: 375 

2~.29 630 503 
1970 505 SOl 34.57 157 143 25.45 597 7211 
1971 :;53 SG6 56.92 i:::; q92 29.06 638 252 
1972 :;92 823 59.1:: 177 201 2:.69 663 752 
1973 34S 613 57.5:: 2.30 466 se.04 607 143 
1974 413 519 64.65 150 351 23.51 639 602 
1975 270 734 45.44 235 620 39.5'1 595 llQll 
1976 416 657 77.Dl 110 412 20.40 540 995 
1977 354 226 60.50 llB 073 20.16 5&5 490 
1978 370 91G 52.ll'I 109 791 27.03 701 957 
1979 265 679 35.Dll 330 08ll q4,59 758 051 
1900 377 752 55.06 153 329 22.35 60G ~4 
1981 3911 579 51.00 190 q55 24.61 m 66S 
1982 309 065 56,94 ••123 607 

10.09 6S3 2l.3 
1983 364 170 118.119 229 Ell9 30.83 7"4 785 
1984 422 "°" 53.06 ··137 647 17.29 795 952 
1965 --- --- -- -- --- --- --- ----- --

ºEll LAS 01..EAGlllOSAS rm SE CONSIDERA LA Llt:AZA HI LA SE!11LLA DE ALGODOll. SOt.Al1EltTE SE COllSIDEM LA SOYA. CARTNIO y 
AJOllJOt.I POR SER LAS HAS HlPORTAl:TES. 

º"FALTAN !lATOS DEL AJONJOLI • 
FUEllTE1 DE LOS BOlETlllES ME!ISUALES DE LA DIRECClo:I DE ECOllOOIA llGRICOLA, Sl\6,DEGEA,!llr.ECCION GRAL. DE ASllfTOS -

l:lTERl:ACIO:<ALES. DEPIO. DE DOCU.':D.T~C10;; ¡: 11:Foru·:11T1CA, 19•10 A 1935. 
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En 1955 Y 1956 se registraron pequeñas bajas en la superficie 

cultivada de trigo, pero a partir de ahí aus superficies sembradas 

se han ido incrementando para alcanzar de acuerdo a los datos, el se

gundo nivel más alto en 1965 en todo lo que va del periodo, sélo RU-

perado en 1976. Entre 1956--66 tiende a subir, aunque las caracte-

risticas en lo que va de los años 1966-73 es a decrecer para volver 

a recuperarse en el año de 1976-77. Mientras que para el algodón, 

su principal auge corresponde a 1956, y en segundo lugar 1968. El 

trigo tiene la cifra más alta en superficie sembrada en 1976, en tanto 

que el segundo nivel en importancia se presentó en 1965. 

En los años 1940 a 1950 la tendencia de ambas curvas es hacia 

arriba (véase la gráfica I) a partir de los sesenta el trigo se con

solida, en tanto que el algodón presenta un~ tendencia a la declina

ción, alcanzando las cifras más pequeñas desde la segunda mitad de 

los cuarenta hasta el presente, en el año de 1976, precisamente en 

el año donde se presenta la mayor superficie sembrada de trigo. 

El segundo periodo que se orienta principalmente a la producción 

de trigo y oleaginosas, así como la vid, es cuando se dá una mayor 

diversificación del patrón de cultivos. Las principales oleagino-

sas en Sonora son: soya, cártamo, semilla de algodón, ajonjolí y li

naza, en el periodo anterior del desarrollo de la agricultura, de 

l!stss, sólo la linaza ocupó importantes superficies cultivadas en el 

Estado, pero su declinación fue casi inmediata, el caso de la semi..; 

lla de algodón no la consideramos en esta parte del análisis por tra-
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terse de un subproducto del algod6n hueso que declina cuando declina 

~ste en el periodo anterior. 

En 1960 aparecen en el patr6n de cultivos del Estado, la soya, 

el cártamo Y el ajonjolí aunque aparecen en loa años anteriores en 

este periodo aumentan en superficie sembrada, aumentando su partici

paci6n en la producci6n agricola estatal y provocan una disminuci6n 

de la importancia relativa del trigo y el algod6n. 

Las oleaginosas inician su producci6n en 1960 representando el 

5.4% de la superficie sembrada en el Estado, seis años después, en 

1966, ya representaban el 14.JOi de la superficie sembrada, a partir 

de 191',7 los porcentajes son superiores al 201. de ln superficie sem-

bradn y se fue incrementando has~a llegar n 1979, nño en el cual re-

presentaron el 44.59% del total de lo superficie sembrada, para loa 

siguientes años ese porcentaje disminuye. En 1983 ese porcentaje 

se vuelve a incrementar llegándose al 30.8% del total de la superfi-

cie sembrada en la entidad. (V~ase cuadro 21). En la gráfica II 

en donde se pueden observa.: con más nitidez las curvas de ln produc

ci6n de· oleaginosas, se nota la importancia de estos cultivos, sobre 

todo de la soya y el cártamo. 

Eae aumento en la importancia de las oleaginosas en el patr6n 

de cultivos está mur ligado al incremento de la demanda de la indus

tria aceitera y al incremento de los precios de estas semillas, asi 

como a la demanda de las pastas de oleaginosas para la industria de 

alimentos balanceados. 
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La producción de las oleaginosas y los forrajes eatá asociada 

a la producción agropecuaria, debido al proceso de ganaderización de 

la agricultura y su vinculación con las agroindustrias de alimentos 

balanceados y su incidencia en los cambios en el patrón de cultivos. 

En la gráfica I podemos apreciar integradas las gráficas III y 

IV que corresponden. la primera al algodón y la segunda al trigo. 

En las gráficas I y I! podemos observar que los productos agrícolas 

vinculados a la ganadería se desarrollan a partir de la primera mitad 

de los sesenta. E1 arranque definitivo se da a partir de 1965, y 

aunque el algodón tuvo un repunte en 1970. no alcanzó a superar la 

superficie sembrada que se tuvo para 1956, incluso en 1973, la super

ficie sembrada con trigo es comparable con la superficie sembrada a 

· principios de 1950. 

En el caso del algodón, a diferencia del trigo, tuvo un incre

mento la superficie sembrada en la segunda mitad de los sesenta, y 

se puede apreciar en la gráfica III que preciBalDente en esos años 

aunque la tendencia de la curva del ajonjolí, soya. cár~:imo, sorgo, 

era hacia arriba, se pronuncia más ese fenómeno en el momento en que 

el algod6ri cae estrepitosamente desde 1968 en adelante, en tanto que 

el trigo volvió a recuperarse, por lo tanto, podemos decir que lo su

perficie ganada por los productos mencionados fue perdida por el al

godón en ese grupo de años. 

Se observa en la gráfica I también, que la inestabilidad de los 
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productoa •lao46n J triao, en cu•nto • l• •uperficie ... brad•, le •• 

P•ralelo un creciaiento aieapre acelerado de loa producto• J• mencio

núo•. 

Ea iaportante deat•<:ar la raz.6n de aanejar loa datos a partir 

de 1960, porque, adea&s de preaentarse COIDO los año• de tranaic16n 

entre un patr6n de cultivos que pas6 blisicamente del algod6n y el trigo 

a una aayor diversidad en cuanto a la producci6n agrícola, se incor

poran el sorgo, la soya, el cirtamo y otros, adeams esa década de loa 

sesenta es en la cual se ubica la etapa asociada a la agroindustria 

de ali...,ntos balanceados que se consolida en 1970. 

En 1962 al recuperarse leve:nente la producc16n algodonera, ello 

tuvo impactos negativos sobre los otros productos, pero segur-nte 

fue la recuperaci6n de le fibra a pertir de 1964, J de ahi hasta 1968 

como habíamos señalado, la que tuvo un efecto mis sobre los produc-

tos en cuesti6n. Estos ca7eron sensiblemente en particular durante 

1962 y 1963: en realidad v=os que sobre todo el cfirtemo ea el que 

cae. (Ver Capitulo V). 

Ya en 1968, los agricultores volvieron a recurrir a ese tipo de 

cultivos, dos años antes se da el despegue de las oleaginosas J loa 

forr•jes (ver arAfica 1:1). Despu~s de 1968 cuando se levant6 una 

aagnifica coaecha de alaod6.n, se volvieron a diami.nuir los precios, 

esto hi&O que los aaricultorea redujeran l• producci6n del ai-. y 

sembraron para el siguiente ciclo, so7a, sorgo, ajonjoli y c6rtaso. 

A partir de aqui loa incceaientos en los productos asociados a la pro-
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ducci6n de al:illlentos balanceados es evidente. 

Tambilm la psrticipaci6n en cuanto el valor de la producci6n de 

los productos agrícolas asociado a la alilnentaci6n del ganado, es de 

gran relevancia. 

Por lo anterior vemos que en la d~cada de los sesenta se desarro

lla con toda fuerza le presencie de este tipo de productos en la agri

cultura sonorense, además nos encontramos con una fase de la agricu1-

ture en donde ya no la caracteriza su crecimiento la expansi6n de la 

Frontera agrícola, sino el impulso de los rendimientos de los produc

tos agrícolas. 

En le gr&fica 1 se puede ilustrar lo antes dicho, se ve que efec

tiva.nente el a.lgod1on ene en forma estrepitiosa entrando los sesenta. 

Pero es indudable la importancia tan grande que tiene el trigo y el 

elgod6n, hasta entrados los sesenta no existen productos que superan 

la superficie sembrada por éstos, de tal manera '!Ue se convierten en 

los ~:oductos fundamentales en le agricultura sonorense. 

1.2.6 El Petr6n de Cultivos y la Agroindustrie. 

Los cambios en el patr6n de cultivos aparecen ligados el desa

rrollo egroindusti:isl del Estado a lo largo del periodo analizado, 

ya que encontremos una relaci6n directa entre el incremento de las 

superficies cultivadas de los principales cultivos de la entidad con 

e~ auge de las inausLrias ~u~ ~~ u~~~~an a su procesamiento industrial. 
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As! sucede con la producci6n algodonera en el Estado, como se 

verá en el capitulo III, en la década de los 40's, la superficie cul

tivada de eata fibra es pequeña, para esta misma década el número de 

empresaa despepitadores fue muy reducido, pues en 1940 s61o se repor

taron 3 empresas transformadoras de este producto. 

En le primern mitad de los SO' z • cuando las superfi.cies culti

vadas por esta fibra tienen un crecimiento espectacular en relaci6n 

directa al número de despepitadores crece, ya que, para 1955 se re-

portaron 20 despepitadores en el Estado. En la segunda mitad de los 

60's, se alcanzaron cifras altas en las superficies cosechadas de al

god6n, ello se correspondi6 con un incremento del número de despepi

tadores registradas para 1970 que fue de 40. 

Resumiendo lo ~ue sucedi6 de 1940 a 198~ en cuanto a la relación 

que tratamos de establecer entre el aumento de la superficie sembrada 

con algod6n y el aumento de despepitadores fue lo siguiente: en la 

década de los cuarenta a la existencia minoritaria de empresas des

pepitadpras le correspondi6 un número pequeño de hectáreas sembradas 

de la fibra en menci6n; as! mismo a un auge en la superficie sembrada 

de algod6n hasta 1968, le correspondi6 un auge en el nfunero de agro

industrias para 1970: a la caida en la superficie sembrada del algo

d6n a mediados de los 70' s, le correspondi6 una inactividad de las 

deapepitadoras por las mismas fechas, sucedi6 lo contrario con la re

cuperaci6n en la superficie sembrada para los principios de los 80's, 

en el cual este aumento es correspondido con una reactivaci6n de las 

despepitadores. 



160 

Como hemos Visto, en el caso del slgod6n la relaci6n entre la 

superficie sembrada y la agroindustria es evidente, la tendencia se

guida en la gráfica III es representativa también, del auge o dismi

nuci6n de los establecimientos dedicados al despepite. Más adelante 

en el capitulo III, se verá la especificidad del desarrollo en la 

transformaci6n industrial del algod6n. 

En el caso del trigo. es distinto, existe la agroindustria aso

ciada al producto, pero su relación interna es otra: existe una pre

sencia de numerosas industrias pequeñas a lo largo de todo el perio

do de análisis. 

La caída de la superficie sembrada en la segunda mitad de los 

cincuenta, la encontramos en una relaci6n con la inactividad de los 

molinos en esos años, asi mismo a la ceide de la superficie sembrada 

del trigo en le segunde mitad de los sesenta, le fue paralele la dis-

minuci6n en el nómero de molinos. Sin embargo, en el caso del trigo 

no es ten evidente le relaci6n entre el aumento o la disminuci6n de 

las hectáreas sembradas y la actividad o inactividad de la industria 

harinera en el Estado, esta relación no es tan estrecha como la re

laci6n que se present6 en el caso del algod6n, ye que ésta se perturba 

por los cambios en los rendimientos y le disminuci6n de los molinos 

que se da como resultado de la competencia, que provoca la concentra

ci6n, pasándose de pequeñas y medianas industries a grandes empresas 

que procesaban a finales de los sesenta casi la mitad de lo que pro

cesaban los cuarenta molinos que existían hasta entonces, o sea. ln 
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diaainuci6n en el n6mero de mol.inos no ocasion6 una diBminuci6n de 

la actividad molinera, sino que esa disminuci6n del n6mero de estable

cilllientos harineros fue el resultado de la concentraci6n. 

Las. características de la industria triguera dentro de los cua

renta Y los cincuenta fue la prolif eraci6n de molinos, y esta csrac

teristica prevalece incluso hasta la entrada de la segunda. mitad de 

los sesentas. en 1a cual se empiezan o notar cambios en la estructura 

de la industria de 1.a molienda del cereal en mencibn. 

En la dhcada de los cincuenta el número de molinos aument6 de 

44 que existían en la dhcada anterior a 64 aproximadamente, como pro

ducto ya no del incremento de la superficie sembrada, sino, como un 

resultado de los altos rendimientos como ya se ha dicho. El n6mero 

amplio y disperso de la industria molinera se sigue presentando en 

los años cincuenta y principios de los sesenta, para que a la entrada 

de esta d&cada desaparezcan en su mayoria, porque la industria se con

centre definitivsmente. 

A finales de loa cincuenta, el n6mero de molinos se habia redu

cido a 41, esto no nos indica una disminuci6n de la actividad de la 

aolienda y ofrece una relaci6n interna entre la agricultura y la in

dustria diferente a la establecida con el algod6n. 

De 1943 a 1960 se trat6 de incrementar la producci6n de trigo 

d6ndose énfasis en el mejoramiento de las semillas del trigo para in

crementar la producci6n, pero ya en los sesenta el objetivo era me

jorar la producci6n del -trigo para que fuera apta para la industria. 
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jorar la producción del trigo para que fuera apto para la industria. 

D&ndose una relación m&s intima entre la agricultura y la industria, 

donde los incrementos de la producción se presentan ligados a los in

crementos de los rendimientos m&s que o los aumentos de las superfi

cies cosechadas e incluso se dan variaciones compensadas por di.choS 

rendimientos. La orientación de la producción triguera en cuanto 

a la calidad se ajusta a las necesidades de la agroindustria dedicada 

al procesamiento del mencionado producto. Es decir, el trigo de di-

ferentes calidades proporcionados por los diferentes tipos de glutens, 

(fuerte, medio fuerte, gluten suave, glute11 tenaz. trigo crista1ino) 

que tienen diferentes aplicaciones en la industria procesadora de trigo 

y elaborada de pones, pasteles, pastas y galletas. 

Siguiendo el mismo orden de ideas. diremos que el cultivo del 

trigo y sus incrementos están asociados al deaarrollo industrial li

gado al procesamiento agricola directamente, ya que, como dijimos en 

la década de 1940 la capacidad de molienda de trigo no era muy impor

tante, en la década de los SO's, asociado al incremento de la produc

ción del trigo se posa de la molienda, producción de tortillas y pan 

a la·~roducci6n de galletas, pastas y panes. 

Los cambios en las superficies sembradas y los rendimientos desde 

la década de los 40' s hasta el presente, e.stón relacionadas con los 

c8111bios en la capacidad ngroindustrial en el Estado. Como ya lo men-

cionamos, a principios del periodo analizado, una· cantidad reducida 

de hectóreas sembradas se correspondió con poca capacidad existente 
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en los molinos harineros s pesar de que au n<imero era considerable, 

de los 50 molinos que eran a finales de los cuarenta y principios de 

loa SO's, se reducen a un poco más de una docena en los 60's, y hasta 

el presente, pero con una capacidad mayor de molienda (ver capitulo 

IV). 

En cuanto a la producci6n agrícola en el segundo período que se 

presenta en el desarrollo del patr6n de culth·o~ caracterizado por 

un auge de la producci6n de las oleaginosas y los forrajes, tambihn 

se encuentra una relaci6n estrecha con el desarrollo de las agroin

dustrias procesadores de los cultivos mencionados, estas agroindus

trias son las productoras de aceites vegetales y de alimentos balan-

ceedos. Estas últimas tienen una relaci6n íntin>a con el desarrollo 

de la ganadería intensiva que ha aumentado su demanda por alimentos 

balanceados en la cual las pastas de oleaginosas son ingrediente prin

cipal. 

En este periodo encontramos una relaci6n muy estrecha con la pro

ducc:j,6n agrícola y la o'i-ientaci6n de esta producción que se orienta 

hacia las oleaginosas y los forrajes que son demandadas en cantida

des crecientes por las agroindustrias mencionadas que las utilizan 

como principales materias primas, ya que, el c6rtamo junto con el ajon

joU. constituyen .la materia prima más utilizada en la elaboraci6n de 

aceites comestibles, mientras que la soya, debido a su alto contenido 

de pasta resulta más importante en la industria de alimentos balan

ceados, por otro lado, los forrajes se utilizan como alimento directo 
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para animales Y coino materia prima en la eloboraci6n de alimentos ba

lanceados. Por lo tanto, el auge de la producci6n de oleaginosas 

ha estado determinado por el desarrollo de le industria de aceite co

mestible y de alimentos balanceados, mientras que la expansi6n de los 

forrajes. ha estado vinculada tanto al desarrollo de este última agro-

industria como a la actividad ganadera. Asi pues, la industria acei-

tera y de alimentos balanceados son un puente entre lo producci6n 

agri.cola y la ganoderia intensiva, ya que la ganadería a partir de 

los sesenta ha sido factor importante de muchos de las característi

cas de la producci6n e industrializaci6n de las oleaginosas en el Es

tado. (Ver capitulo V). 

Fn este apartado en el que hemos tratado de relacionar le produc

ci6n agrícola y los Cambios en BU estructura Con el desarrollo de las 

agroindustrias, en todos los principales cultivos de esta entidad 

existe una relación directa entre su auge y el auge de los agroindus

trias relacionadas con el procesamiento industrial de estos produc

tos, exceptuando los productos que se dedican o la exportaci6n. 
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CAPITULO II 

LA POLITICA AGROINDUSTRIAL DE LOS GOBIERNOS DEL 

ESTADO DE SONORA. ( 1940 1985 ) 

2.1 Lit. Política Agroindustrial Impulsada por los Gobiernos 

del Estsdo de Sonora. (1940-1960) 

No se puede p1antear, en virtud de la existencia de la concep

tualizaci6n de la agroindustria, que efectivamente se haya desarro

llado por los gobiernos de Sonora hasts antes de los inicios de la 

década de 1960, una política agroindustrial. Es por la segunda mi-

tad de los cincuenta, cuando en el gobierno de Alvaro Obreg6n se rea

lizaron los primeros estudios de alcance estatal -obre todo en las 

ireas agrícolas más relevantes- con la finalidad de establecer la via

bilidad del· procesamiento industrial de los productos agrícolas. 

El proceSOlliento industrial de productos agrícolas en Sonora ae 

venia desarrollando incluso mucho antes del.periodo de referencia (mo

linos, posterionoente despepite), sin embargo, fueron las décadas del 

40 al 50 y del 50 al 60, en las que se crearon las condiciones excep

cionales en la producci6n agrícola que configuraron, las bases y las 

expectativas para que los gobiernos y los capitalistas regionales, 

nacionales y extranjeros, se plantearan en foras la industrislizaci6n 

de. los productos agropecuarios. En 1961, en el 6ltimo informe de 

gobierno de Alvsro Obreg6n, el Secretario de Agricultura y Ganadería, 
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Que asiati6 a la lectura del mismo pronunci6 un discurso: "Los sis-

temas extensivos están perteneciendo al pasado ante la urgencia, por 

ejemplo de realizar una agricultura y una ganadería de tipo vertical; 

esto es, de una más alta productividad unit;iria, integrada con pro

cesos de industrialización y de sistemas cooperativos, que ennoblez

can el esfuerzo del hombre y disminuyan los requerimientos financie-

ros". 

Sin embargo, muy lejos estaba el Estado de presentar las caree-

teristicas que presenta hoy .. A pesar de ello, lo cierto es que las 

orientaciones sobre las que se fundamentaba en ese entonces el Secre-

tario de Agricultura, mucho tenia que ver con las tareas que ya em-

prendían los gobier-nos locales, por ejemplo, a mediados de los cin

cuenta el gobierno del Estado, creó la Oficina de Estadistica del Es-

tado, que tenia el objeto de valorar cuan~tatjva y cualitati-

va.mente el movimiento de las actividades sonorenses, en su aspecto 

demográfico, educativo, cultural, industrial y comercial. Los cua-

dros estadisticos que elaboró esta oficina, comprendían estudios del 

territorio, metereolog!a~_, poblaci6n, vivienda, educación. trabajo, 

agricultura y gansderia, irrigación, industria, electricidad, coiau

nicaciones y transportes, comercio; con todo ello se logr6 la forma

ción de una "Memoria Estadistica de Sonora" que integraba informaci6n 

de 1955 a 1960. 

Sin duda ello hubo de servir de base, tanto los estudios de tipo 

general como las orientaciones, para que los gobiernos posteriores 
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-concretamente el de Luis Encinas J.- impulsara ús en lo especifico 

la industri.alizaci6n de los productos agropecuarios. 

Ya para 1955 estaba completo el panor8!118 que seria la base sobre 

la cual se erigirian los procesos de transformaci6n que cambiarían 

radicalmente el aspecto del Estado, el desarrollo acelerado de las 

ciudades, las transformaciones en el orden educativo, cultural, los 

hábitos de consumo y lo que nos interesa especificamente, la trans

formaci6n agroindustrial de los productos agropecuarios. 

Con toda claridad la política agropecuaria hasta antes del prin

cipio de la década de los 60's, fue eso exclusivamente, una politica 

concretizada en la investigaci6n agrícola y pecuaria, una politica 

de impulso a la educaci6n basada en las necesidades de la regi6n, una 

política de pequeña irrigaci6n y de gran irrigaci6n, de electrifica-

ci6n, de creaci6n de una red de caminos. Esa fue la política impul-

sada por las mentalidades más agrícolas que industriales de los go

biernos hasta finales de la década de los SO's. 

Termin6 el gobierno d~ Obreg6n sin haber alcanzado a recoger ple

namente los intereses de los indusriales del Estado y la regi6n, a 

la llegada de Encinas al gobierno del Estado declar6: que estamos 

en la saturaci6n del ciclo sgrícola, que faltaba el ciclo más deci-

sivo y mAe importante, el ciclo industrial. 

Con todos loe antecedentes, por un lado la infraestructura es

tatal en caminos, escuelas, irrigaci6n, investigaci6n, efectos de la 
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revolución verde, producción agropecuaria en ascenso; y por otro la 

decisión empresarial; el gobierno del Estado abrió la puerta al ciclo 

industrial. 

2.2 La. Política Agroindustrial del Lic. Luis Encinas J. 

(1962 - 1967) 

La política industrial seguida por el gobernador Luis Encinas 

a partir de 1962, se dio mediBnt..: dHerent."s planes y acciones que 

iban encaminados a lograr un acelerado desarrollo industrial. El 

gobernador Luis Encinas en su primer informe de gobierno en septiem-

bre de 1962, planteó lo siguiente: Sonora "Como paso inmediato en 

su desarrollo necesita con urgencia un programa de industrialización, 

que le permita el dcnemvolvimiento de esta actividad hasta lograr el 

máximo aprovechamiento de sus materias primas y sus recursos natura

les, a fin de integrar una econom.ia que mejore los niveles de vida 

de la comunidad y resuelva los problemns que nos originan el acele

rado crecimiento delllOgráfico". 

Para esos fines se creó en ese año la Dirección de Planeación 

y Fomento. Industrial, cuyas funciones adlllinistrativas y promociona

les tenian como meta elaborar y encausar el programa de desarrollo 

industrial. 

Fn ese mismo año se impulsó el primer Congreso Industrial de So

nora, se obtuvo en él información sobre estudios para establecer di

versas industrias como por ejemplo: industrias del hierro y el acero; 
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plantas de fertilizantes; celulosa y papel; tela cruda de algod6n; 

carne Y derivados; frutas y legumbres; derivados del trigo; aceites 

Y vegetales; productos del mar y :;iinereles. Est.os estudios enali-

zaban aspectos de mercado, materias primas, energie y combust.ible, 

agua Y transporte, mano de obra, preparaci6n de técnicos y profesio

nales, financiamiento y politica gubernamental. 

Siguiendo su politica de fomento el desarrollo industrial, el 

gobernador illlpuls6 la aprobeci6n de le Ley de Fomento Industrial, que 

fue aprobada el 9 de Abril. Esta Ley estimulaba la creeci6n de nue

vas industrias y favorecia e las ya existentes que desearan ampliar

se, tenia por objeto atraer "lss inversiones del pais y del extran

jero hacia S~nora" coment6 el gobernador. 

Ese año se estudiaron 11 solicitudes de exenci6n de impuestos 

para el establecimiento de nuevas empresas industriales. 

Con la politica estatal de exenci6n de impuestos, se tret6 de 

atraer inversionistas tanto nacionales como extranjeros para ~ue in

virtieran en el estado y de esta forma aceleraren el proceso de in

dustrializaci6n del mismo. 

En su segundo informe, el gobernador Luis Encinas señal6: "la 

meta principal del gobierno es lograr que se inicie en firme y se lleve 

adelante en un plazo razonable la industrializaci6n del estado ( ••• ) 

consolidando y armonizando también una economia s6lida pera la entidad, 

pues consideramos que un pueblo no puede fundamentar su desarrollo 
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en la. sola producci6n agrícola y ganadera". Siendo congruente con 

este punto de vista en ese año se impuls6 la Direcci6n de Planeaci6n 

Y Fomento Induatrial del Gobierno del Estado de Sonora, se organiz6 

el inventario de recUrsos naturales del estado y en base al primer 

Congreso Industrial, se diseñ6 el Plan .de Diez Años para el Desarro

llo Industrial de Sonora, que se present6 el 28 de agosto de eae mismo 

año. En el plan se contempla lo siguiente: 

"La historia econ6mica nos ha enseñado que en cerca de un 99% 

de los casos, los paises se han industrializado en base a su agricul-

tura .. S6lo por muy contadas excepciones no han sido los agriculto-

res quienes hayan financiado la industriali:wci6n. 'i Sonora no es 

la excepci6n u esta regla". 

"Estamos saturados en el punto de transici6n del primer ciclo 

del desarrollo econ6mico cuyo motor ha sido la agricultura y la etapa 

final. decisiva, más importante que es el correspondiente al ciclo 

industrial". 

_FA lo que se refiere a la evaluaci6n sistem1Atica de los recur

sos naturales, se integr6 el inventario sobre citricos, vid y sobre 

recursos agricolas y ganaderos del estado, se evaluaron los recursos 

minerales sobre todo en el Noroeste de Sonora incluyendo la investi

gaci6n geol6gica-'!'inera de algunas salinas de Santa Elena, Santa Ca

talina y Angelita en la Babia de Adair, cuyos dep6sitos contienen al

tas concentraciones de carbonato de sodio, materia pr:lJDa de la indus-
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tria química básica y del vidrio. Se localizaron yacimientos de 

cuarzo en Hennoail1o, Navojoa y Bahia Kino, se encontr6 un yacimiento 

de talco en el Municipio de Villa Pesqueira y de verculita en el de 

Trincheras. En Becadéhuachi se localiz6 un depósito de sulfato de 

sodio, en Hermosilo y Tepache se localizaron minerales ferriferos. 

En el mencionado Plan se contemplaban algunos programas, proyec

tos Y estu~io~. de los cuol~b se pueden destacar los siguientes: eva

luaci6n de recursos agrícolas de Sonora, producci6n, consumo y apro

vechamiento de los cereales de Sonora (trigo y coproductos como mate

rias primas industriales); producci6n, consu:no y aprovechamiento de 

oleaginosas en Sonora (los coproductos de algodón como materias pri

mas industriales, así como el cártamo, la soya, el ajonjolí, la higue

rilla, la jojoba. la linaza, el olivo); producción. consumo y apro

vechamiento de frutas y citricos en Sonora Sla naranja y sus copro

ductos como materias primas industriales, así como la uva, el lim6n, 

el durazno, la manzana, la guayaba, el membrillo, el dátil): produc

ci6n, consumo y aprovechamiento de plantas forrajeras en Sonora (el 

sorgo y sus coproductos como materias primas industriales, así como 

la alfn"lfa, sncates, etc.): producción, consumo y aprovechamiento de 

las legumbres de Sonora (el tomate y sus coproductos como materias 

primas industriales, así como el ajo, la cebolla, la papa, el chícha

ro, el chile,' etc.). 

En el Plan de Diez años se contemplaba la preparación de técni

cos a nivel superior y medio para el desarrollo industrial del Noro-



172 

este. En la Universidad de Sonora se instituyó la carrera de Inge-

niero Industrial., Ingeniero Químico y Quimico Industrial y el Insti

tuto Tecnológico de Sonora se dedicó a l.a preparación de técnicos de 

nivel medio para la industria. 

En lo que se refiere al financiamiento, se inició la planeación 

del ~stituto Financiero pare Desarrollo de la Industria de Sonora, 

con participación estatal y privada, para complementar la Banca Pri-

vnda. 

Se elaboró la Matriz Insumo Producto de Sonora, instrumento bá-

sico para anal.izar la economia del estado y el mercado regional del 

Noroeste de México. 

Se fundamentó el estoblecimiento de un grupo de empresos, con 

mayor posibilidod de establecerse en el estado. Se localizó el com-

binado industrial de la Costa de Hermosillo, con una superficie de 

200 hectáreas. 

Se elaboraron los informes de viebilidod técnica-económica de 

dos proyectos: una empresa para recolección, enfardado y transporte 

de paja 4e trigo y.otra para la producción de materiales de construc

ción "Stramit" y esta se constituyó con un capital de 2.5 millones 

de pesos. Para el combinado industrial se elaboró el informe de via-

bil.idad de una planta empacadora de naranja. Se iniciaron los es-

tudios para la industrialización de la uva, y se planeó una planta 

de cel.uloaa para el. combinado. 
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P.n el combinado Yaqui, ae hizo un estudio pare instalar une f6-

brica de hilo de borra de elgod6n, en Caborca se realiz6 otro estu

dio pare una cuenca lechera. 

Se cre6 el cent1·0 piloto pare la industrie pequeña en Alamas, 

inici&nd~se le recopileci6n de datos. 

Relevante en el plan de diez años ere lo referente a ls tecno-

logis industrial. La Universidad de Sonora inici6 el estudio de le 

fermenteci6n y la destilsci6n de la uva y el maguey, aprovechamiento 

de la paja de trigo, jojobe, carbonato de sodio, elmid6n de sorgo y 

levadura; se instel6 una planta pera aprovechar le energia solar y p~ 

ra convertir agua potable en Puerto Peñasco. 

Se promovi6 la industrieli..zaci6n creando los comités de• promo-

ci6n industrial en el Distrito Federal, Guadelejara y Valle del Yequi 

en Ciudad Obreg6n, en le Zona Noroeste en Cebares, y uno en Alamas. 

Se cre6 la Comiei6n para el Desarrollo e lndustrielizeci6n de 

Citricos y le Comisi6n pare el Desarrollo e lndustrializeci6n de la 

Uva. 

P.n pr090Ci6n a la industrializaci6n se publicaron los siguien-

tes folletos: "Sonora; Presente y Futuro Industrial" y "Promoci6n 

Industrial de Sonora, Plan de Diez Años" J el boletin bt.estral "Dese-

rrollo Industrial" (actividades del gobierno en materia de industria-

lizaci6n). 
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Como se puede apreciar por las actividades de fomento industrial 

realizadas por el gobierno de Sonora, el desarrollo industrial fue 

impulsado de diversas formas, con el fin de darle prioridad a una 

planta industrial firme al interior del estado; hsto supone que la 

poli.tic.a de f01Dento industrial encontr6 franco apoyo a tt"avés de dar 

amplias facilidades a los inversionistas, lo cual tuvo como t"esultado 

el establecimiento de nuevas industrias asi como l~ a:npliaci6n de c:a-

pi tales que operaban con anterioridad 1 disfrutando ambos grupos de 

las exenciones fiscales que otorgaba la Ley número 16 de fomento in-

dustrial, expedida en 1962. Se establecieron y ampliaron en más de 

un 5:". de su ca pi tal 33 industrias con una inversi6n de 67 millones 

de pesos, y durante este año la Comisi6n de Fomento Industrial conce-

di6 exenciones fiscales o 10 industrias nuevas. De esta manera fue 

evidente el fomento U.e la. indust.riali2.nci6n mediante la exención de 

iapuestos. 

En su tercer iniorme, el gobernador Luis Encinas, sigui6 impul

sando el Plan de Diez Años descrito con anterioridad, y señal6 que 

una de las principales metas del programa era crear confianza para 
/ 

proyecl!et" e impulsar el desarrollo industrial: con el Plan de Diez 

Años se trat6 de diversificat" y estabilizat" la economia, por lo que 

se desarrollaron en ese periodo las siguientes acciones. 

a) Ltt operaci6n Citricola Costa de HerlllOsillo y Valle de Guay-

mas-Empalme, en la cual se dedicaría a exportar naranja, toronja, 

lim6n y de subproductos industriales. Los agricultores de la 



175 

Costa Y en especial los de la Uni6n de Crédito Agrícola e indus

triales de !!ermosillo invirtieron 25 millones de pesos en la 

plantaci6n de 500,000 naranjos. 

b) La Operaci6n Vid.cola Costa de Hermosillo-Caborca, en la 

cual la Direcci6n de Planeaci6n y Fomento Industrial term:in6 sus 

c.stt.:.~ics "!"rcc;ent.e y Futuro de la Viticultura de Sonora" y .. Via

bilidad ue lo Plt»1'W de Aguardient.t: de Uva de Sonora", y éstos 

se les en~rcgaron a los viticultores de la Costa de Hermosillo. 

Las 800 toneladas de U\'a -tue se produjeron en 1964 se pudieron 

;n"vCL~,:i.: e~;:. 1n i.nst.aluci6n .;.: ur.n planta elaboredora de aguar

diente a granel, para enviarlo a la industria del centro del pais. 

c.) La Operación Fruticoln de lu Zona de Hagdalenn, donde se 

dc:-a:-roll&ria un coffibinado indust.rial para procesar el durazno, 

manzana y o-:.ras frutas de los municipios ae r~~ui.d.cna, Santa Cruz 

y Cananea, donde se cre6 una cuenca fruticola. 

Ant.e el dé!:icit de producción de leche, la Dirección de Fomento 

Industrial convertiria aquel.la región dt! (;aborca en un combinado ü¡Lv

pecuario-industrial para producir leche para el consw:io estatal o para 

elaborar diversos productos derivados de la misma. 

2.3 La Puliticé Agroindustrial del Lic. Faustino Félix Serna 

(1968 - 1973) •. 

En el primer año de gobierno, el Lic. Faustino Félix Serna se 
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dedicó a revisar los planes y proyectos de industrializaci6n anterio

res, actualizando y modernizando la legislación relacionada con la 

materia. 

Se elaboró un plan de trabajo, que contemplaba la participación 

de la iniciativa privada, en la orientación de la nueva Ley de Fomento 

Industrial que fue aprobada. y en la cual se tomaron en cuenta las 

sugerencias y recomendaciones hechas por los empresarios. Asi en 

este periodo ae nota una mayor colaboración entre el sector público 

y el sector privado. 

La nueva Ley propone la creación de uns nueva Comisión de Fomento 

Industrial, con la participación de la iniciativo privada y el gobier

no Estatal, Federal y Municipal, cuya función fue investigar, estu-

diar y promover el desarrollo industrial de Sonora. Para ello se 

le asignó a esta Comisión un subsidio es¡_>ecial que le permitió crear 

un fondo industrial paro financiar estudios de pre-inversi6n, y otorgó 

financiamiento directo a pequeños industriales y artesanos. 

La promoción industrial del gobierno del estado en e~~~ ;~~lodo 

se concentró principalmente en las ciudades fronterizas, de acuerdo 

al Plan General del Gobierno Federal de industrializar las zonss f ron-

terizas. Esta promoción se coordinó con la realizada por los ayun-

tamien.tos y los organismos de la iniciativa privada de Agua Prieta, 

Nogales y San Luis. en donde se instalaron este año 12 nuevas indus-

trias que proporcionaron empleo a 2,300 trabajadores. En Agua Prieta 
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se instalaron dos nuevas industrias ese mismo año y en San Luis se 

estableció una nueva empresa. De acuerdo a esta política de desa-

rrollo industrial en las zonas fronterizas se concedieron franquicias 

fiscales a diferentes empresas. 

En su segundo informe de Gobierno en 1969, el Gobernador Faus.

tino Félix S. infono6 en lo que se refiere a industrialización, que -

se había constituido la Comisi6n de Fomento Industrial, que a su vez 

constituy6 las sub-comisiones en los municipioG de Nogales, Agua Prieta 

y Cajeme, con esto se logró incrementar la actividad industrial. 

Esta Comisión dictamin6 favorablemente sobre 12 solicitudes de 

franquisias fiscales concedidas a empresas establecidas al ampar!' de 

la Ley N6mcro 49 de Fomento Industrial, y estaban en trbmite otras 

35 solicitudes. 

Durante 1969, la actividad industrial tuvo un crecimiento de 4.1~ 

y los empleos creados por le industria, en el mi.smo año, alcanzaron 

una tasa del 5%. 

El valor de la producción industrial se incri!;>ent6 en un 7% y 

el n6mero de empresas industriales existentes en Sonora se elev6 a 

14.7% en relación con 1968. La industrialización era lenta pero in

interrumpida y mantuvo un ritmo aceptable, similar al de otros acti

vidades y superior al crecimiento demogrbfico, basándose en pequeñas 

empr~sas. 

En las ciudades fronterizas de Agua Prieta y Nogales se fundaron 
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18 nuevas empresas industriales, 11 en Nogales y 7 en Agua Prieta. 

Operaban en Nogales 20 plantas maquiladoras que empleaban a 1,906 per-

sanas Y pagaban anualmente 22 millones de pesos en salarios. En Agua 

Prieta se localizaban 9 fábricos de este tipo, ocupando a 799 perso

nas y derramando aproximadamente 9 millones 500 mil pesos anuales en 

salarios. 

La industria maquiladora en las ciudades fronterizas se habia 

desarrollerlo aceleradamente, en Nogales por ejemplo la fuerza de tra

bajo olUC se ocup6 en las 20 plantos establecidas, era de 4,064 per-

sonas. Además otras 5 plantas iniciaron operaciones entre los pri-

meros meses del año de 1969 proporcionando empleo a no menos de 500 

personas más. Eidstian además proyectos para la instalaci6n de al-

gunas industrias nuevas en el transcurso de 1970. 

Las Sub-comisiones de Fomento Industrial y las autoridades Mu

nicipales de las ciudades fronterizas respaldaron al gobierno del Es

tado en su politice de desarrollo industrial. 

En su tercer informe, el gobernador Faustino Félix Serna, inform6 

que en 1970, la Comisi6n de Fomento Industrial hobia integrado Sub

comisiones en Son Luis Rio Colorado, Navojoa, 'iermosillo y Guaymas, 

que se sumaban o las establecidas en Agua Prieta y Cajeme, con esto 

se e~pezaron a poner las bases para la industrializaci6n de los prin

cipales municipios fronterizos de la entidad. 

Durante 1970, se iniciaron inversiones en nuevas industrias en 
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Ciudad Obreg6n, 11ogales, Hermosillo y Guaymas, que sobre¡..:.saron los 

500 millones de pesos creándose con ello también empleos. 

El gobernador señaló que estas inversiones eran hechas en su ma

yorie con recursos foráneos, atraídos por los estímulos que desde hace 

tres años se han ofrecido en este aspecto. Asi mismo, el Goberna-

dor exhortó e le iniciativa privada sonorense a que invirtiera en este 

tipo de industrias, pues contaban los industriales, con el apoyo irres

tricto de los gobiernos federales y estatales. 

De tal manera que, la Comisión de Fomento Industrial del Estado 

en colaboraci6n con la Dirección de Estudios Hecenderios de la Secre

taria de Hacienda y Crédito Público, elaboraron perfiles económicos 

de varios proyectos industriales sugeridos por la iniciativa privada 

de Sonora. 

Durante este año, le Comisión de Fomento Industrial dictaminó 

favorablemente sobre 24 solicitudes de Franquicias fiscales, presen

t11das por e:npresas que se establecieron al amparo de la Ley número 

49 de Fo.nento Indust1 ial y pe encontraban en trámite otras 33 nuevas 

soli.citudes. 

En el cuarto 1.nforme de gobierno en 1971, el Gobernador Faustino 

F611.x S., informó que la Comisión de Fomento Industrial del Estado 

determi.nó favorablemente a 40 solicitudes de exención fiscal, presen

tadas por nuevas empresas que invirtieron 60 millones de pesos e ini.

ciaron sus actividades en este año, dando ocupación a 1973 trabaja-

aores. 
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En el caso rlc los molineros, fueron estimulados por la exención 

total de impuestos a la producci6n de harina de trigo que se vendiera 

fuera del Estado. Los molineros sonorenses aumentaron sus operacio-

nes en el exterior en un 21%, llevando harina de Sonora a entidades 

del Centro.del pais. 

Con el incremento de la producci6n de harina, el funcionamiento 

de varias fábricas de pastas y el establecimiento en Ciudad Obreg6n 

de un codcrno co~plejo industriul triguero. ~e logr6 parcial.n;cnte in

dustrializar loa productos básicos de la agricultura sonorense: trigo 

y algod6n. Se tratarin más adelante de industrializar tanto lo se-

milla como lo fibra de algod6n. 

En el Plan Avance, que industriales de Nogales promovieron, te

nia como objeto cubrir la demanda de personal capacitado que el cons-

tan te crecimiento industrial necesitaba. Hasta ese año, la indus-

tria absorbi6 a egresados de carreras t~cnicas del Instituto Tecno

lógico y de la Universidad de Sonora, asi como de las Escuelas T~c

nicas Industriales. 

En lo referente a la mineria, la baja experimentada en las co

tizaciones de minerales como la plata, el cobre y el plomo en el mer

cado mundial, tuvo una influencio negativa en la minería sonorense 

durante 1971, tanto en los programas de exploraci6n como en los de 

operaciones de explotoci6n, estos efectos se hacían sentir sobre todo 

en la minería mediana y pequeña. 
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Por esta situaci6n el gobierno Federal decret6 subsidios hasta 

del 100': en los impuestos de exportaci6n y producci6n de minerales 

afectados por la baja, haciendo posible que continuaran en operaci6n 

varias minas y plantas beneficiadoras en Sonora. 

Se esperaba una reacci6n favorable en el mercado mundial, prin

cipalmente en los precios de la plat.a, el cobre, el tungsteno, ya que 

existian fuertes inversiones hechas en los últimos años en explora-

cíones en todo el territori.o sonorense. Por ésto, señal6 el Gober-

nadar Faustino Félix Serna: "para que rindiera utilidad, se debi6 

estimular la actividad minera d6ndole la importancia que merecia como 

fuente de riqueza y ocupaci6n en Sonora". 

En 1971, fue mexicani7.Bda la Compañia Minera de Cananea que ex

plota los dep6sitos cupriferos de Cananea, esta empresa se convirti6 

en factor de deaarrollo regional. 

En el caso de lo maquila, la industrializaci6n se aceler6 en No

gales, Agua Prieta, San Luis Rio Colorado, Ciudad Obrcg6n, Guaymas 

1 Hermosillo, creando nuevos empleos. 

El gobernador exhort6 a los comerciantes e industriales de So

nora para que en las ciudades fronterizas aprovecharan las derramas 

de .fondos que generaban las nuevas plantas industriales, ofreciendo 

buenos servicios, buenos productos y precios justos para evitar que 

la fuga de capitales continuara hacia el extranjero. Se les pidi6 

a los empresarios que invirtieran, pues las inversiones eren hechas 

en su mayoría con recursos foráneos nacionales y extr~njeros. 
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En est:e año se realizaron reuniones en Nogales, a las que asis

ti6 el entonces presidente Luis Echeverria, para programar la inte

graci6n y el progreso de la frontera llort:e del País. 

En la reuni6n que se realiz6 para est:udiar a fondo las necesi.

dades de Sonora, el Gobernador expuso el Plan Sonora de Desarrollo 

Integral, que comprende como part:e principal un int:enso programa de 

:1 nversiones públicas pera el desarrollo de las comunidades rurales 

durante 1971 a 1973 y la inducci6n de la iniciativa privada con la 

acci6n del sect:or p6blico para la indust:rializaci6n. 

El plan at:endia como principales aspect:os a las soluciones de 

los problemas de orden econ6mico y social <:le la ent:idad y las cona-

trucciones de ob!'as de infrnestructura. El objetivo del Plan era 

lograr un desarrollo mAs equilibrado ent:re las dist:int:as regiones del 

estado, entre las zonas rurales y las zonas ut"banas. 

En su sext:o informe rendido en 1973, el Gobernador Faust:ino F. 

manifest:6 que era urgente el desarrollo indust:rial de Sonora, y que 

consideraba que est:a era .responsabilidad del gobierno y del sector 
/ 

privadÓ. Por ello el gÓbernador invit:6 a representantes de los in-

dust:ri.ales a int:egrar la Comisi6n Est:at:al de Fomento Industrial y las 

Sub-comisiones Municipales, y t:om6 en cuent:a los puntos de vist:a de 

los empresari.os para la promulgaci6n de la Ley de Fomento Industrial. 

Con est:e impulso, se crearon 111 nuevas indust:rias que represen-

taron una inversi6n de 483 millones de pesos. La industri.a es la 
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forma más eficaz de crear empleos mencionó, ya que el crecimiento de-

mográfico hace crecer la demanda de empleos. En este sentido la in-

dustria era la fuente principal de creación de empleqs, ya que de 

13,600 trabajadores industriales que había en 1966, en 1972 el número 

de empleos se elevó s 68,401. 

E."l las ciudades fronterizas de San Luis Río Colorado, Nogales 

y Agua Prieta, se instalaron 61 pl3ntas mnquiladoras, que dieron em

pleo a 12,845 personas, con un derrame mensual de 22 millones de pe-

sos en salarios. Las amplificaciones de estas empresas aseguraron 

ocupación para 15,CXlO personas para fines de ese año. 

Se construyó el parque Industrial de Nogales que sirvió como un 

instrumento de promoción para el desarrollo de las maquiladoras y en 

el Puerto de Guaymas, se levantó la Ciudad Industrial pesquera con 

magníficas perspectivas dada su buena ubicación. 

Se logró que aquí mismo en Sonora se industrializaran en parte 

los productos del campo, al establecerse en Ciudad Obregón un complejo 

industr.!al triguero y una. planta para el procesamiento de semillas 

oleaginosas. 

La industria pesquera experimentó un notable incremento sobre 

todo en le producción de harina de pescado, estimándose que en ese 

año se produjeron 13,000 toneladas, o sea, cuatro veces más que en 

1968. 
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F.n la mineria se desarrollaron los proyectos de la Caridad y la 

ampli.aci6n para duplicar la capacidad de la Compallia Minera de Cana

nea, eran prueba -según Félix Serna- de las ventajas de las comuni

caciones adecuadas a la zona montañosa, rica en minerales. 

2.4 La Política Agroindustrial 

brish y el Lic. Alejandro 

del Lic. Carlos Armando Bie

Carrillo Harcor. (1974 - 1979) 

Como se sabe, el periodo de Bit:br.ish se vio t.runc.ado con 1a g,a

tanza del Rio Huerto, suceso durante el cual se asesin6 a campesinos 

del Valle del Yaqui. 

La política de desarrollo del entonces gobernador se sint~tizaba 

en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Sonora, que com

prendería el periodo de 1973-1979. El Plan era complementado con 

un Comité Promotor del Desarrollo Socioecon6mico del Estado de Sonora, 

para éste se habia obtenido un fondo por 15 millones de pesos para 

estudios de pre-inversi6n. Se se1eccionaron 300 proyectos, cuya rea-

" lizaci6n se consideraba conveniente atendiendo factores de mercado, 

materia prima y tecnología. 

en diversos sectores, s61o 

Para 1973, de los ·proyectos promovidos 

13 correspondieron a transformaci6n, la 

inversi6n total en este tipo de proyectos promovidos era de 9.832 mi

llones, de los cuales en transformaci6n se invirtieron 76, monto rela

tivU1ente pequello respecto de otras inversiones, como por ejemplo mi

m•ria. 

Asociado a lo anterior ae realizRdan algunos estudios en los 
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lnlnicipios, con el objetivo fundamental de per111itir la detecci6n de 

proyectos específicos de inversi6n; entre estos últimos tenemos: 

En el Municipio de Naco, fábrica de ropa, fábrica de calzado; Indus

tria Rural Productora de Ladrillo en el ejodo de Naco; fábrica de es

cobas en· el ejido de Cuauhtl!moc, en Ague Prieta, f&brice induetria

lizadore de palmilla en el. ejido de Morelos, en el Pueblo de Alamoe 

la fábrica de queso. 

Por otro lado, la promotora de E.mprosas ca el Esta.do '1e Sonora, 

S. A., tenia los siguientes proyectos en promoci6n especifica; Plante 

de Alimentos Balanceados, Plante de Peste de Tomate, Planta Descuti

cul.izedore de Ajonjol.i, Fábrica de Algod6n Absorbente, Rastro Frigo-

rifico, Complejo Agropecuario. De estos proyectos en promoci6n, s61o 

l.a Planta de Al.imentos Balanceados hnbia sido aprobnda. 

Este sexenio de 1973-79 se cubri6 con dos gobernadores (Biebrich 

y Cerrillo), el. último cubre un periodo m&s largo y nos permite detec

tar algunos aspectos centrales respecto n la politice agroindustrial. 

El cambio de poderes en el Estado de Sonora con la caída de Bie

brich, tuvo como te16n de fondo la problemática agraria en que se vio 

envuelta el Estado. A l.a politica industrieli:tadora, Agroindust:ria

lizadora del Lic. Luis Encinas J. le sigui6 la pol.itica de indust:ria

l.izaci6n-maquila del. gobernador Faust:ino Félix Serna, luego viene 

el programa inconcluso del Plan de Desarrollo Integral para el. Est:ndo 

con Biebrich, y para cerrar la dl!cada de los 70's, la pol!t:ica agra

ria de Alejandro Cerrill.o. A est:e dl!eada la cierra una fase que ya 
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para ese momento habia adquirido gran fuerza, nos referimos a la fase 

de industrializaci6n, agroinduatrializaci6n basada en la ganaderia, 

porcinos, bovinos, aves y los cambios registrados en la agricultura, 

en su proceso de modernizaci6n. 

Los siguientes elementos son algunos de los que caracterizan al 

desarrollo agroindustrial en el periodo de Carrillo. 

Con respecto a la porcicultura sonorense, el entonces mandata-

rio señal6: "LB decisi6n de los hombres del campo de diversificar 

sus actividndes, ha hecho posible que en breve plazo la porcicultura 

sonorense haya alcanzado una importancia destacada en el Ambito na-

cional", sobre la avicultura manifest6: "Cabe destacar en forma es-

pecial, el gigantesco esfuerzo realizado por los avicultores sonoren

ses. Su espiritu emprendedor y visionario, aunado a la firme volun

tad de superar ubs~áculos de toda indole, han permitido que la avicul

tura se signifique, a la fecha como el segundo rengl6n mis importante 

en el orden econ6mico del Estado". 

U. visi6n de la indu,strializaci6n y sus efectos en el campo se 
/ 

deja ver en los siguientes comentarios de Carrillo en uno de sus in

formes de gobierno, "Desde su campaña electoral, Echeverria ofreci6 

que pondría fin al peligroso divorcio del campo y de la ciudad. Re

cord6 que el agro ha subsidiado a las urbes y de un tajo acab6 con 

la grotesca leyenda de que los avances de nuestra industrializaci6n 

estaban dando vida ai llamado 'milagro mexicano' ( ••• ) Se puso el 
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6nfasis en crear instalaciones febrilles -muchas de ellas en manos 

de empresas transnacionales- y se redujo en mayor o menor grado le 

dotaci6n de tierras real, no s6lo en el papel, e los solicitantes". 

Es obvi.a la contredicci6n existente entre el desarrollo agroin

dustriel con todo lo que trae eperejedo y les formes de producci6n 

campesina que poco e poco iban siendo abrez.adas por el proceso, o ex-

pulsadas. La uu .. swa ttn.enc.ia de la tierra, ci.U c.ercc jurídico entra 

en contradicci6n con los nuevos procesos de acumuleci6n en el agro 

y se busca la readecuaci6n a pesar de ello, por ejemplo, anota Carri

llo: "Durante estos 6 años termin6 la renta de parcelas con una su-

perficie de 45,000 hectáreas en los valles sgricolns del Sur, que hoy 

manejan con ma¡;nifico 6xit.o los ejidatarios". 

Así en lo concepci6n de Carrillo sobre lo que debería ser el desa

rrollo econ6mico, destacaba que le industrielizaci6n e ultranza del 

país había llevado entre otras cosas e socaber el agro, y sobre todo 

a expresarse en una concentraci6n de la tierra por unas cuantas manos, 

de ahi provenía la presi~n de los campesinos, pero además se expre

saba también en el hecho de que la profundizaci6n de les relaciones 

capitalistas de producci6n en el agro eupereba los obstéculoa que le 

marca el mieao orden jurídico, eobre todo en lo relativo a la propie

dad ejidal, ya que, se habia logrado e través del rentismo, (que eli

mina al ejidatario de la capacidad de poder decidir sobre el usufructo 

de la tierra) que los grandes agricultores garantizaran ls obtenci6n 

de su producto para la comercializaci6n, así como para su transforma-

ci6n dentro o fuers del Estado. 
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Como se recordará, el periodo inmediato anterior sexenal de Faus

tino F6lix. se caracteriz6 por el impulso a la industria maquiladora, 

la cual utilizaba poca materia prima nacional, ya no digamos estatal, 

Y fue hacia ese tipo de industria a donde se dirigi6 la fuerza de tra

bajo que no encontr6 cabida en el agro sonorense, y que ante la rece

si6n norteamericana de 1973, parte de estas empresas tuvieron que sus

pender sus actividades dejándose sentir el efecto del desempleo sobre 

el agro mi&<r.a, sobre todo en el Valle del Yaqui, con le presi6n sobre 

la tierra. 

E.• los primeros meses de la gesti6n de Car~illo Marcor se habían 

logrado establecer 26 nuevas industrias con una inversi6n tota:L de 

$ 207'250,000.00, el establecimiento de estas industrias se contex-

t6a.en el siguiente planteamiento: la producci6n de bienes pri-

marios en la actualidad es insuficiente para proveer los recursos ne

cesarios para su cabal desarrollo; es necesario la alternativa de la 

industrializaci6n que constituye un reto para la reconocida capaci-

dad sonorense••. Con esa inversi6n se generaron 1,326 empleos. En 

el segundo año de gobierno de Carrillo se habia invertido un total 

de 2,SOO millones de pesos creándose cerca de 6,000 empleos. De 6s

tos, en la rama manufacturera y de traneformsci6n, la inversi6n fue 

de S94 millones, abriC.ndose un total de l ,860 nuevos empleos. De 

las principales industrias dentro de este rengl6n aparecían las si

guientes: 



Empresas 

Compa51a Vin!cola del Vergel, s. A. 

Industrializadora Vinícola Domecq, S. A. 

Asociación de Productores de Carne de Sonora, S. A., 

Rastro TIF. 

Premezclss para Alimentos Balanceados 

Molino Harinero Moctezuma, S. A. 

Industrias Porcicolas Integradas. (7,000 vientres) 

Industrias Avicolas Integrados. (1'000,000 aves) 

Grupo Bacochibompo, S. A. 

Alimentos y Bebidas del Noroeste, S. A. 
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Estas son algunas de las empresas que dentro de la transforma

ción captaron parte importante de la inversión de los 594 millones 

de pesos mancionados antes, y que generaron parte de los 1,860 empleos. 

As! que para este segundo informe de Carrillo Marcor, se manifes-

taba aquello que ya vislumbraba Encinas Johnson: "El Pais tiene en 

Sonora una importante fuente de provisión de alimentos y de produc

tos primarios para la industria y para la exportación". 

C.-> se podrá apreciar, entre las empresas de lG transformación 

que se destacan en el periodo de referencia de Carrillo, aparecen al

gunas con la mayor inversión dentro del total, las vin!colas, las in-

dustrias avícolas, las porcicolas, as! como los productos de carne. 

Coa respecto a las vin!colas, su instalación se asocia directa-
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mente a los cambi.os en los patrones de cultivos. Carrillo señala 

en su segundo informe: "A fin de mantener la productividad en estas 

áreas y de tener un mejor aprovechamiento de este recurso (se refiere 

al ogua), se ha estado cambiando el patr6n de cultivos, substituyén

dose principalmente por frutales; de los sistemas convencionales. a 

riego presurizado; y de los distritos de gravedad, a riego por dota

ci6n volumétrica". 

Cabe destacar, en particular, que el cultivo de la vid ha tenido 

un notable incremento en superficie y en producci6n. "( ••• ) La vid 

permite adicionalmente, una generaci6n de empleo de 76.2 jornadas por 

hectárea, superior a otros cultivos tradlcionnles como el trigo, que 

genera solamente 6.8 jornales, el cártamo 6.1, en tanto que el algo

donero 58.4". 

En cuanto a la actividad engordadora, añotaba Carrillo en su in-

forme: 

miento. 

"La industria engordadora de ganado tuvo un notable creci

El sistema de clnsificaci6n de carne es único en el país 

y garantiza la calidad del producto". Ello era extensivo tanto para 

lo por~icultura como para la avicultura, ya que, anotaba " ••• van que

dando poco a poco en segundo término las tradicionales variables mo

trices de nuest.ra economin, transformándola y haciéndola menos vul

nerable, menos dependiente". 

Refiriéndose específicamente a algunas de estas nuevas variables 

motrices, anotaba: ºAlgunas de ellas como la avicultura y la por-

cicultur~, contribuyen ol desarrollo nacional proyectando su adelan-
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tada tecnologia a otros lugares de la Rep6blica, creando en ellos ocu-'\'. 
paci6n directa y modos de vida para numerosas familias". 

Ya para 1979, en su 6ltimo informe de gobierno, se señalaba que 

en la agricultura, los productos agricolas que habian despuntado eran 

el algod6n, el cual habia perdido gran parte de su superficie sembrada 

comparada con años anteriores; el trigo, el cual a la paulatina reduc-

ci6n de sus ¿reas de siembra contraponía sus asombrosos rendimientos; 

destacaban también el garbanzo, la soya, la vid, el cártamo; así tam-

bién las hortalizas. Con esta estructura b!sica de productos agrico-

las, teníamos una variación sustancial en el patrón de cultivos de 

hacia dos décadas, donde el cultivo del algod6n cubris gran parte de 

la superficie. Productos como la soya, la vid, ocupaban ahora lugar 

predominante y se asociaban a la creaci6n de industrias como las vi-

nf colas. La prorlucci6n de oleaginosas se JlSOCia directamente a la 

producci6n de alimentos balanceados, y este tipo de empresas a la ins-

talaci6n de negocios de engorda, rastros, y el desarrollo de la avi-

cultura y la porcicultura. 

2.5 í..a Politica Agroindustrial del Dr. Samuel Ocaila Garcia. 

(1979 - 1985). 

A la aitad del sexenio de Ocaila García, ae presentaba el siguiente 

panor-: como se sabe, el trigo ha sido por excelencia uno de los 

principales productos en el Estado. De 1960 al presente, el producto 

ha perdido participaci6n en la superficie sembrada, sin embargo, su 

participaci6n porcentual en el área seabrads sigue siendo alta. A 
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ello, por otro lado, se contraponen los altos rendimientos, de tal 

manera que la producci6n en toneladas ha ido en ascenso, y su peso 

dentro de la producción nacional es verdaderamente significativa. 

S6lo si consideremos la producción triguera en el Estado, en Oc

tubre de ·1982, se había cosechado para la fecha 1 millón 687 mil to

neladas, de las cuales, se destinó 1 millón 350 mil toneladas al in

terior <!el pa!.a, Y en el Estado se industrializaron 350 mil tanela-

des. La producción estatal triguera para esos años, representó el 

45% de le producción nacional. 

En el ceso de otros productos como el maíz y el frijol, eetos 

se venían importando al Estado desde mediados de los sesenta, .pero 

en 1982 se logró un excedente de 157 mil toneladas en el caso del pri-

mero, y en el segundo se logró la autosuficiencia. Desde luego, esa 

circunstancia de lograr excedentes en el caso del maíz, se vio cir

cunscrita en la orientación de la política de José L6pez Portillo, 

de ninguna manera porque se revirtieran las tendencias en cuanto a 

le estructuración del patrón de cultivos en el Estado. El incremento 

en la producción de básico, obedeció entre otras cosas, al hecho de 

que se incrementó el área de siembra entre 1976 Y 1982, en 1976 se 

logró cultivar 570 mil hectáreas de riego y en 81, 820 hectáreas. 

La situación de los frutales presentó las siguientes caracterís

ticas: al comparar el año de 1976 con 1982, observwnos que se tenia 

18,300 hectáreas de frutales, para 1982 se tenia 40,200 hectáreas, 

o sea, 22 mil más. Los frutales más relevantes eran, la vid, el du-
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razno, el manzano, el chabacano, naranjos y otros. Ob~rvese que 

solamente en el caso de la vid, en 1976 se tenian 12 mil hectáreas, 

Y ya en 82, 26 mil, o sea, más del doble; y tambilm entonces vemos 

que en el incremento de los frutales en 22 mil hectáreas, la uva ocu-

paba, o participa con más del 50% de ese incremento. Con esa super-

ficie Y el volU111en cosechado para 1982, Sonora participa con el 60% 

del total nocional en le producci6n de uva. 

Tambi6n a la mitad del sexenio, pero en el caso de la ganadería 

se p1·esentaba el siguiente cuadro: Hasta la proyección de las gran-

des obras de los valles de Sonora, la ganadería babia sido base de 

la alimentación sonorense, posteriormente la producción agrícola tuvo 

una gran relevancia como productora de alimentos para la población. 

Más _adelante, la orientación y el gran peso de lo urbano y el tipo 

de consumo correspondiente (enlatados, embutidos, carnes, etc,) orientó 

e influyó en las prácticas culturales del Estado, y asi se pas6 de 

un estado algodonero, triguero, s la producción de frutales y completa 

el cuadro la producci6n agrícola asociada a la alimentación del ga-

nado. 

Para mediados del sexenio se babi.a avanzado en la producción in-

tensivs de carne con los programas de engorda, para esas fechas en 

el Estado se contaba con instalaciones industriales para el sacrifi-

cio de los bovinos del miSllO, además de puercos, aves. 

Solalllente en el Estado se tenían en 1982, 9 rastros TIF, cuando 

en 1976 se contaba con 2. También para 1982 se tenia en construcción 
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el rastro del grupo mazoro. Lo anterior nos da una idea de la im-

portancia de la agroindustria ganadera en el Estado si consideramos 

solo ganado bovino. 

En el caso de la avicultura y porcicultura se tenia: que para 

esa fecha, el Estado enviaba al D. F. 8 millones d~ huevos diariamen

te. En la porcicultura la producción en 82 ascendió a 900 mil puer-

cos dt 100 kilos cadd uno. Y de esta producción, Sonoro consume el 

8% y el 92~ se cnvínba al consumo nacional. 

Al finalizar la admir.iatración de Ocaña, en agosto de 1985, la 

~· .• -r .• ucción agricola en el Estado se habia incrementado en l mill6n 

287 mil toneladas, sohresalia la producción de trigo representando 

el 40% de la producción nacional; sobresalía también la producci6n 

de uva y otros frutales; la soya, algodón, hortalizas, ajonjolí, cár

tamo, maiz y frijol. 

Durante el gobierno de Ocañe, el incremento de la producci6n 

agricola fue del orden del 8% como promedio anual. Ello se debi6, 

señal6 Ocaña " a que l~s productores han encontrado mejores formas 

y modelos de organizaci6n, que les permiten multiplicar activamente 

en el campo ... "; a que se logr6 incorporar nuevas tierras al cultivo 

11,000 has. de riego; perforándose 210 pozos y con la construcción 

de presas, 9 en total; todo ello se manifestó favorecía la "multipli

cación del trabajo agrícola, ganadero, piscícola, fruticola, agroin

dustrial y turístico". 
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F.n el orden de los incrementos en la producci6n agrícola, el eo

bierno de Ocaña se inici6 con 3.25 tonela1as de productividad por hec

tárea, finalizando con un promedio de 4.68 toneladas por hectárea. 

En cuanto a la cuestión ganadera, la orientaci6n que se impulsó 

especificaba aumentar la producción por la vía de la productividad 

Y generar empleos a través de la asimilación de tecnologias nuevas. 

Ello se vió apoyado con el impulso de los COliALEP en Hermosillo 

y Navajos, los cuales empezaron a preparar técnicos de nivel medio, 

en procesamiento e industrialización de la carne. En cuanto al apoyo 

científico-técnico de otras instituciones se integraba al esfuerzo 

el ITSON, la Escuela de Administración de Ranchos de la UNISON. Lo 

anterior es de gran importancia al saber que en la actividad ganadera 

participaban 19,368 ganaderos en el Estado, en una superficie de 16 

millones de hectáreas de las 15.5 totales. 

En la industria de engorda se disponía en 1985 de una capacidad 

instalada para atender a 330,000 cabezas al año, a las que se lea in

corporaba un peso promedio·' de 130 kilos en 4 meses. Para la fecha, 

la pobÍación ganadera en los corrales de engorda sumaba 95,000 ca-

bezas. 

En cuanto al manejo del proces8Jlliento industrial de la produc-

ción ganadera estatal, como ya señalamos arriba, a mediados del aex

nio de Ocañe se contaba con 9 rastros TIF y se pensaba llegar a 10 

rastros al final de la administraci6n, sin embargo, para agosto de 

1985 11e tenían 8 rastros. 
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Fn cuanto al empleo en la actividad ganadera, a ella se dedica

ban en 1985, 46,000 personas, 19,000 más que en 1976. 

En la porcicultura hasta 1985 se habían registrado avances en 

el mejoramiento genético, en la industrialización de los productos 

Y en la aplicación y creación de tecnologías. 

En la avicultura, adem&s de los datos que ya se seftnlaron. la 

administración finalizó con una situación de crisis, sobre todo por 

los incrementos de los costos, disminuyéndose en un 30% la planta pro

ductiva en el mismo año. 

Hasta aquí nos hemos dado cuenta de la gran importancia que.tenia 

para la gestión en turno, el apoyo a las actividades agropecuarias 

en el Estado, sobre todo las relativas a las actividades agrícolas, 

avícolas, y a la industrialización de ambas, sobre todo de la illtima 

en cuanto a los aspectos cient:!fic.o-t:écnicos. educativos. 

Otro ángulo del proceso de agroindustrialización lo constituye 

el que se refiere a la organización de los productores, así como el 

relativo a las diversas formas en las que el capital anida en el cam

po, o sea, la gran riqueza, diversidad en que se multiplican y expre

san los procesos de alcance económico, político, social que la inte-

gran. Ya habíamos tocado el impacto que el proceso de agroindustria-

lización ha traído sobre ·la econoi:úa ejidal, sobre todo en lo rafe-

rente a la propiedad¡: en el caso del sexenio de Ocaña, por otro lado, 

se insistió en algunas de las exigencias que el proceso de agroindus

trialización traía aparejado: que el avance de su sexenio -se planteó-
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trializaci6n traia aparejado: que el avance de su sexenio -se plante6-

se debia a que los productores habisn encontrado mejores formas y mo

delos de organizaci6n. 

Se dijo: 

''Todos los productores han tomado plena conciencia de que los 

minifundios particulares y parcelas ejidales, trabajadas en lo indi

vidual, obstaculiz.an la tecnificaci6n y la productividad, limi.tan la 

diversificaci6n de las actividades productivas, impiden la creaci6n 

de empresas agroindustriales, favorecen el intermediarismo y mantie

nen empobrecido al campo y las familias que trabajan la tierra ( ••• ) 

En rsz.6n de esta real.idad, los productores sonorenses reportan a·van

ces en su organiz.aci.6n; se asocian, crean empresas industriales, de 

comercial.iz.aci6n y de transporte, porque buscan mejorar su producci6n 

aaricol.a y ganadera hasta la fase del consumo popular". 
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C A P I T U L O I I I 

EL PROCESO DE AGROINDUSTRIALIZACIO!I DEL ALGODON 

3.1 Etapas del Proceso de Agroindustrislizsción en Sonora 

(1940 - 1985) 

"La historia se presenta como un constante nacimiento, desarro

llo, desaparición o transformación cualitativa de fenómenos relac:io-

nados entre si. La necesidad de dividir el tiempo histórico en l!po-, 

cas que obedecen a leyes específicas, la localizaci6n de los momen

tos de cambio cualitativo y de las ruptur.us en la historia de un te

n6meno, y el esfuerzo por ubicar lo relac.i6n temporal que existe entre 

los sucesos particulares ~· la totalidarl se derivan de la realidad obje-

tiva de la historia. La periodizaci6n se propone responder a esas 

necesidades. Cada proceso o fenómeno tiene su propia historia y por 

lo tanto es sujeto de periodic:ación. Para ser verdadera, la perio-

dización debe reflejar las leyes intrinsecas del desarrollo del fenó

meno y su relación con el .~esto del proceso histórico". (l) 

El periodo de industrialización capitalista impulsado desde 1940 

en el caso de México, trajo como consecuencia transformaciones de gran 

envergadura, manifestándose ~stas notablemente, tanto en la industria 

misma, en la agricultura, en la relación entre ambas. asi como en la 

estructura de poder. 

En Sonora, el periodo industrial adquiere algunas particulari-
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dades respecto al proceso en general de industrialización en el caso 

de Mhxico. Tales particularidades no se sustraen a las tendencias 

más generales de la historia econ6mics, po1Ítica, cultural, tanto de 

América Latina como del propio país, más aqui, el interés es dar cuenta 

a partir del desarrollo agrícola e industrial, de c6mo fueron resuel

tos los problemas hist6ricos, económicos, políticos de importanr::!..'.i 

fundamental para el desarrollo regional. 

En Sonora, nos encontramos con un periodo industrial, caracte

r~zado por el desarrollo de la minería, agroindustria, industria ma-

quiladora y finalmente industria automotriz. De estas, la que esta-

hlece una rclaci6n int:ima, entre las transformaciones a~rícolas e in

dustriales del Estado, tanto a nivel econ6mico y poli tico, lo es la 

industria de la transformaci6n, manteniendo gran participaci6n en la 

misma, alimentos y simi1ares, asi como textiles. 

etc. 

A pesar de las limi~ac.iones de todo corte histórico, económico, 

"Este representa una verdad más profunda que la versión lineal 

del progreso humano". (2) 

En el periodo industrial, para Sonora nos hemos avocado al pro

ceso agroindustrial, ·en el cual distinguimos tres etapas o fases desde 

1940 a la fecha. (3) 

El origen y génesis de las etapas agroindustriales en el Estado, 

se apoyan en los siguientes criterios: los ciclos agrícolas, surgi

miento, auge y declinaci6n de los principales cultivos: surgimiento, 
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tiempos de desarrollo de las más important>es ramas industriales aso

ciadas a los ciclos agricolas, su declinación y pel-manencia; la poli

tica agroindustrial de los gobiernos del Estado de Sonora. 

A partir de los criterios antes señalados, distinguimos tres eta-

pas de desarrollo agroindustrial en el Estado de Sonora: Primero, 

la etapa del proceso agroindustrial del algodón; segundo, la etapa 

agroindustrial del trigo; y tercero, la etapa del proceso agroíndus

t:r1n1 deo 1os oleAgi.nosns, o sea, <le le producci6n de aceites y ali-

mentos balanceados. En esta tercera etapa aparece también el desa-

rrollo de la vitivinicultura. 

3.2 Proceso Agroindustrial del Algod6n. 

La primera ctapc aqui señalado, es aquella que corresponde al 

cultivo del '1lgod6n y algunas actividades asociadas a su transforma-

ción. De los informes que se tienen sobré la agroindustria asociada 

a este cultivo, 6sta aparece años atrás, sin embargo, puesto que la 

década punto de partida de esta investigación es 1940, lo que s~ hace 

es recuperar el proceso y seguirle la huella hasta los años en que, 

a tra)'és de algunos indicádores, se pueden detectar otras etapas. 

Como señalamos, las etapas agroindustriales se corresponden con 

ciclos agrícolas (entendemos por ciclo agricola el surgimiento, auge 

y declinación en una etapa de un producto agricola). El primer ci-

clo agricola corresponde al algodón, producto que fue impulsado desde 

ta década de los treinta. Al considerar la base fundamental del 
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ciclo agrícola, o sea, el uso del suelo agrícola, tenemos la siguiente 

situación a partir de 1960: 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la superficie cosechada 

del algodón en números absolutos y la participación porcentual dentro 

del tot:al de la superficie cosechada de los diferentes cultivos del 

Estado, de 1960 a 1984. 

Ct:AD'l.O 22 

SONORA: Superficie Cosechada de Algodón. (1960 a 1984) 

$IPERFIC!E COSECHA.DA TOTAL DE SUPERFICIE 
A~OS DE ALGODON COSECHADA PORCENTAJE 

(Hectáreas) 

1960/61 141, 120 517,636 27.26 

1964/65 136, 747 579,771 23.58 

1969/70 124,303 630,503 19. 71 

1974/75 143,044 639,612 6.72 

1979/80 93, 740 621,781 15.07 

1980/81 104,888 811,455 12.92 

1981/82 45,410 683,213 6.64 

1982/83 73,540 744,785 9.87 

1983/84 101, 956 795,952 12.95 

FUENTE: Los datos de 1960 a 1980 se obtuvieron de; SARH, Representa-

ci6n Sonora, Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 1982-1988, 

Estado de Sonora, Tomo I, págs. 121-135. Los datos de 1981 a 1984 

ae obtuvieron de los anuarios estadisticos de la producción agrícola 

de la Direcci6n General de Asuntos Internacionales. 
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Al comparar el cuadro anterior, con los datos que presenta David 

Barkin Y B. Suárez en el libro "Complejos de Granos er: México" , (4) 

observamos lo siguiente: mientras que paro 1959-1960 la superficie 

sembrada de algodón, de acuerdo a la información de Barkin y Suárez 

fue de 165, 715 Has., lo cual represent6 un porcentaje del 31.4% de 

la superficie sera.brada estatal. porcentaje superior si lo comparamos 

con el porcentaje de la superficie cosechada de 1960-61 que aparece 

en el cuadro, con ello se puede apreciar una reducci6n en la part:i

cipaci6n porcentual que se manifiesta no solo en la segunrlA mi ted de 

la década de los 50' s. sino, como tendencia a lo largo de las últi-

mas décadas. Si comparamos la superficie sembrada y la superficie 

cosechado en algunos años, tenemos la siguiente situaci6n: para 1960-

61, la superficie sembrada fue de 141,232 Has. y la cosechudo 141,120 

llos.: par& 1964-65 la superficie sembrada fue de 140,840 Has. y la 

cosechada fue de 136, 747 Has.: para 1969-/U la superficie sembrada 

fue 125,211 Has. y la superficie cosechada fue de 124,303. Asi se 

puede apreciar que la diferencia entre superficie sembrada y cosechada 

no es grande; de tal manera que es válida lu comparación entre el por

centaje"de participaci6n en la superficie sembrada de 1959-60 de Bar

kin, cuy u fuente fue la DGE.A, y el porcentaje de participación como 

superficie cosechada de 1960-61, cuya fuente es el Plan de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal 1982-88. 

Es así como a partir de ln segunda mitad de los SO's, se empieza 

a observar la tendencia general de la producci6n algodonera que es 
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hacia la baja, en cuanto a la superficie ,sembrada y cosechada en el 

Estado de Sonora. 

En la producción del algodonero confluian algunos fenómenos, de 

los cuales es importante destacar tres: primero, que su desarrollo 

se daba y se ha dado en las zonas mencionadhs del pais, en la cual 

el apoyo del gobierno mexicano, a través de las grandes obras de irri

gación, favorecio su ir-pulso, y creaba las condiciones para la agri

cultura a gran escala; segundo, a la agricultura a gran escala le acom

pañaban formas de refeccionar y otorgar el crédito a los productores 

asentados en esas regiones: ~. la presencia de empresas transna

cionales en el surgimiento y auge de la producción del algodonero. 

El primer punto. aunque se menciona aqui, ya fue tratado con mayor 

profundidad en el capitulo de Politice Agroindustrial en el Estado 

de Sonora. 

3.2. l La Agricultura a Gran Escala y Financiamiento 11 

111 Producción Agricol11. 

En cuanto 11 la contradicción tierra-capital, tenemos que la so

luci6a estaba -seg6n los empresarios- en abrir la agricultura a gran 

escala, ellos decian: "supongamos que existiera capital dispuesto 

a invertirse en el campo, len qué forma lo heria? Refaccionando aqui 

a un pequeño productor de 5 Has. , allll otro de 10 ( ••• ) no es nego

cio para el gran capital ( ••• ) lo lógico seria que se abrieran nuevas 

tierras para establecer plantaciones a gran escala ••• " (5) 
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Hist6ricamente las principales áreas de cultivo del algod6n se 

dieron en les zonas costeras del Golfo y del Pacifico "el desplaza

miento de esas zonas ocurre una vez que se empieza a desarrollar agrí

colamente les zonas i rrigedes del Norte y Noroeste del peis. Asi 

tenemos que el cultivo inicia en 1840 en le regi6n Delicias, Chihuahua, 

1885 en la Comarca Lagunera, en 1892 en el Valle de Matamoros y por 

esas fechas en el Valle de Hexicali. En el presente siglo se incor-

paran la regi6n de Anñhuac, Nuevo Lc6n en 1925, Valle de Juárez en 

1922, en la regi6n del Norte de Sinnloa y Sur de Sonora a partir de 

1929-30 y finalmente la ce San Diego.Coahuila y Rio Verde, S.L.P. por 

los años 1935-1940". (6) 

Para ello fue necesario el impulso a la agricultura a grnñ es-

cala. La necesidad de una gran agricultura se apoyo.ha tambié:n en 

las perspectivas que se tenían con respecto nl Norte, Noroeste y Nor-

este del pais. En una conferencia en 1941 ante regiomantanos, el 

Ing. Adolfo O. de Alva, sostenia entre otras cosas, que el país tenia 

en riego menos de 1 mill6n y medio de hectáreas, y que seguras solo 

eran 700,000 Has .. , que terminado el sexenio, se podia llegar a tener 

aproximadamente un mill6n y medio segures de riego, Si tomamos en 

cuenta que actualmcn~e se tienen aproximadamente 4.5 millones de tie

rras con irrigaci6n, comparada a aquella situación, se entenderá la 

magnitud del problema. "De Alva seilal6 también que, a diferencia 

de las naciones que en el momento actual, para ensanchar su territorio 

emplean la violencia, nuestra patria ensanchará el suyo conquistan.do 

los desiertos". (7) 
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Aai, nos encontramos con una relación indisuluble entre el tipo 

de agricultura que se promovía por los grupos privados nacionales, 

las -preaas trananacionales, (que el Estado reto-6) y el aist- de 

financiaaiento al desarrollo agrícola, en el cual participaban tanto 

los arupos.privadoa nacionales, las empresas trananacionales y el sismo 

Estado, variando la participación de este 6ltimo, a lo largo de 1940 

a la fecha. 

1940 se abri6 con un debate sobre el futuro del país, sobre el 

futuro agrario; un debate que se concentraba en varios hechos, y se 

puede ejemplificar en la discusión habida al respecto entre el Secre

tario de Agricultura, Harte R. Gómez y uno de los representantes .del 

capital privado, la revista "El Economista" (reviata de la 6poca). 

Deapul:s de los casbios en la estructura agraria del país (reparto agra

rio) se había dado la huida de loa capitales privados del agro. Los 

-presarioa acusaban directamente ill gobierno mexicano de favorecer 

a loa que el capital, el aran capital no se arriesgaba a refaccionar: 

los c:aspesinos. La liaitación estribaba según loa grupos privados, 

en que de l '800,000 beneficiados hasta ese -nto con el reparto, 

s6lo loa bancos habían tratado con 216,000 ejidatarioa, cifra que en 

el debate sostenido en "El Econosiata", Harte R. G6-z no de-1.nti6. 

En una presunta directa a Harte R. G6-z de lqu6 pa-ria con el cr6-

dito del Estado hacia el caspeaino, considerando que de loa pr,ata

-• realizados en el ejercicio de 1942, el 79% estaban vencidos, loa 

cuales tenían escasa probabilidad de recuperación? Harte R. Góeez 
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contestó: "En el futuro, la eficacia con que el Ban o Ejidal inter-

venga para financiar la producción de los ejidatario•, no podrá de-

pender, naturalmente, de las asignaciones que el podE r público ponga 

a su disposici6n, sino de la eficacia con que pueda canalizar hacia 

el ejido los recursos de la Banca Privada". (8) 

En aquel año se lnnz6 un "Plan para incrementa la Producci6n 

Nacionol 11 lo firmaban los principales Secretarios dtl~ Estado. entre 

los cuales estaba el propio Marte R. G6mez, el Secretario de Hacienda 

y Crédito Público, y el Secretario de Economía. E punto catorce 

del mencionado Plan empezaba con estas lineas: "se poJ e do manifiesto 

la necesidad de que concurra el capital privado en a >oyo de la pro-

ducción agrícola ( •.• ) garantizándole así una rotnció crediticia be-

néfica para todos los factores en juego". (9) 

En la primera mitad de la d~cada de los cuarenta un articulista 

coment6: "el Banco Nacional de Crédito Agrícola tien_ libertad para 

escoger su clientela pero sobre todo con cul ti v s industriales 

de mayor densidad ccon6~ca como el alg~dón ( ••• ) del monto total de 

préstamos del BNACA en 1941 se invirtió el 64% en alg dón, le siguió 

el garbanzo que es de exportación". 

fn el Noroeste, en cuanto a los problemas del cr di to que seña-

lamas para la primera mitad de los cuarenta, este asp cto se superaba 

por la modalidad de financiar la producción agrícola n las regiones 

mencionadas; por ejemplo, en el Sur de Sonora ºfue u a compañia ex-
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tranjera, la Anderson Clllyton, la pionera en la regi6n ( ••• ), ya que 

impuls6 la producci6n agrícola del algod6n e instal6 las primeras des

pepi tadoras ( ••• ), proporcionando semilla y crédito de avio a los pro

ductores a través de contratos para asegurar el abastecimiento de ma

terias primas". (10) 

3.2.2 La Situaci6n de la -Producción Algodonera en México. 

Por otro lado, en 1940, México ocupaba el segundo lugar en la 

producción de algodón en Ambrica Latina después de Brasil. En aquel 

momento le zona principal de cultivo del algodón era La Laguna -seg6n 

c~nt6 Gerardo Klinge en "El Economista"-, señalaba también que el 

productor mexicano consigue por su algod6n un precio constante mayor 

que el equivalente del precio internacional; -decia-que el agricultor 

vende aemillas a los precios internacionales cuando menos, pues con 

frecuencia el precio interno es mayor, además se cultiva con semillaa 

de periodos vegetativos cortos, lo que permite una utilización adi

cional de tierras (Variedades del grupo UPLAND). 

A c9ntinuaci6n se presentan algunos indicadores respecto a lo 

producción del algodón, comparando la situación de 1953 con respecto 

a 1952, aai coaio comparando la aituaci6n de 1953 con 1948. 

Datos de algunos años de la segunda mitad de los cuarenta y la 

priJMlra de 1950, muestran incrementos tanto en superficie como en ren

dimiento y otros. 
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CUADRO 23 

DATOS COMPARATIVOS DEL ALGOOON 

1952 comparado con 1948 comparado con 

1953 1953 

Indicadores Incremento Incremento 

Superficie 3.9 % ll.40't 

Rc.n<liw.icntu.c 7. ??: 7. 7Z!. 

Producci6n 3.46% 20.09.t 

Pacas 3.46% 12.01% 

Precio Rural .69llt Decre- 4.71% 
mento 

Valor de la Producci6n 2.74% 25.76% 

FUENTE: Boletin Comercia] de ln época, ~GN. 

Con los datos anteriores, se pueden uprecior incrementos en to-

dos los renglones, excepto en uno. 

Hasta aqui hay dos indicadores que muestran la bonanza c.on este 

cultivo, en la década de 1940 tenemos más crédito; en base a las .!!!2.-

dalidades de finnncinmiento por parte de las empresas transnacionales, 

asi como por parte de los nacionales particulares, e imPulso en las 

zonas de riego, por excelencia áreas de agricultura en gran escala. 

Mhxico lleg6 a ocupar asi el segundo lugar en la producción de algo-

d6n en América Latina. 
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Mientras que para la década de los 40' s, la Laguna era la zona 

principal del cultivo del algodonero según el investigador Gerardo 

Klinge, ya para la década de los 50's la situaci6n variaba notabl

mentc según se puede observar en el reporte comparativo de las cose

chas del algodonero en México que present6 la Aq¡lerson Clayton al Go

bierno Federal a finales de los SO's. 

Cúwo !>t ven~. est.a información venía siendo requerida por el Go

bierno Federal en virtud de que se t.enia escasa informaci6n sobre el 

número de industrias asociadas al producto e informaci6n sobre las 

hectáreas sembradas en las principales zonas agrícolas del país. 

En la primera mitad de la década de lon 50' s, (1955-56) Sinaloa 

y Sonora en cuanto a hectáreas plant.adns, superaban con el doble a 

la Laguna y Matamoros igualaba la superficie sembrada en Sinalon· y 

Sonora, por otro lado, si sumamos el número de hectáreas sembradas 

entre Sonora, Sinalou y el Distrito de Mexiculi (que integro la pro

ducci6n de San Lui9 Rio Colorado, Son.), en lu cosecha 1955-56, 1956-

57, 1957-58, en todos ellos la superficie sembrada es aproximadament~ 

más del 501. para 1955-56 y aproXillllldamente el 4<)% para 1956-57 Y 

1957-58. 

En cuanto a los rendimientos, como se podrá apreciar en el mismo 

reporte, la Laguna siempre super6 las otras zonas. 

F..n cuanto a las pacas producidas (lo cua.l nos da una idea del 

desarrollo industrial de la zona) observamos que de acuerdo nl re por-
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te, Sinalon, Sonora y Mexicali produjeron para 1955-57, 1957-58, 

aproximadamente el 60~ del total. 

CUADRO 24 

REPORTE COMPARATIVO DE LA COSECHA DE HEXICO 

(presentado por la Anderson Clayton al Gobierno Federal) 

HECTAREAS PACAS RENDIMIENTO 
AÑO LOCALIDAD PLANTADAS PRODUCIDAS POR HECI'AREA 

1955-56 Matamoros, Tam. 293 592 445 728 1.5 

Laguna 129 294 369 472 3.0 

West Cost Sin/Sonora 303 000 628 298 2.0 

Mexicali 195 000 420 381 2.0 

1956-57 Matamoros, Tam. 271 982 414 225 1.5 

Laguna 120 630 348 045 3.0 

West Cost Sin/Sonora 148 330 349 071 2.0 

Mexica1i 169 971 334 561 2.0 

1957-58 Matamoros, Tam. 325 000 450 000 1.0 

Laguna 100 000 310 000 3.0 

West Cost Sin/Sonora 175 000 440 000 2.5 

Mexicali 182 000 400 000 2.0 

Fuente: Archivo General de la Nación. 

NOTA: De otros datos que Yenian en ...., reporte, aobreaal!a el hecho 
de que los Estados donde se cultivaba algodón, 8 eran con dis
trito de riego, 4 eran en regiones de temporal; por otro larlo, 
del grueso de esos Estados con riego sobresalen Ta.maulipas, 
Nuevo Le6n, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y 
Coahuila. 
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3.2.3 La Agroindustria Algodonera Regional y Estatal. 

Asi, el algodonero impulsado por un lado con el desarrollo de 

la infraestructura en las zonas mencione.das, propició e1 estableci

miento de industrias asociadas directamente a la transformac.1.6n del 

producto. 

En el cuadro Ng. 25 se pueden u.preciar alg,un.1s empresas que la 

Anderson Clayton tenia en Sinaloa, y en el cuü<l1 o ;;-:i. :!6, 1.:i~ Gc:.;;;c

pitadoras que la misma empresa instaló en Sonora. 

Como vemos, el sistema de la Anderson Clayton en cuanto a la 

cucsti6n del f inanciwniento se rcsolvin proporcionando semillas y 

crédito de avio, sin embargo, esto no era una modalidad propia de la 

empresa, ya que más al Noroeste en el Valle de Mexicali, San Luis Rlo 

Colorado, Sonora, el sistema. de financiamiento también era utilizado 

por otras despepita.doras. 

N°. 27. 

Según lo podemos apreciar en el cuadro 

En• el cuadro Nº. 28 aparece un listado de las principales des

pepitadorns en la zona del Norte. Noroeste del pais que como sei'\aln

mos anteriormente. íueron las zonas que desde 19L..O empezaron a ser 

le base de le agricultura a gran escala. 

En 1951, el gobierno mexicano lanzó un decreto que 'reglamentaba 

la industria del despepite de ln semilla de algodón' , aparentemente 
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C U A D R O 2 5 

Dfi'RESAS DESPEPITADORAS INSTALADAS POR LA ANDERSOH CLAYTON 

EN SINALOA EN 1951 

CAPACIDAD EN PACAS 
EH PRESA UBICACION POR 24 HORAS DE 

TRABAJO 

Anderson Clayton, S.A. El Palmito 140 

sindicatura 

Central en Cu-

liacán, Sinaloa 

Anderson Clayton, S.A. La calle Olas 120 

Altas de Ahome 

Si na loa 

Ander'!on Clayton, S.A. La prolongaci6n 150 

Calle Libertad 

en Guasave, 

Sinaloa 

FUENTE: Archivo General de la Haci6n. 
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EMPRESAS DESPEPITAIXJRAS IHSTALAPAS POR LA ANDERSON CLAYTON 

EN SONORA EN 1951 

213 

CAPACIDAD EN PACAS POR 
EMPRES A UBICAC!ON C/24 HORAS DE TRABAJO 

Anderson Clnyton, S.A. La carretera In ter- 200 

nacional, Hermosi-

llo, Son. 

Anderaon Clayton, S.A. La calle Cuauhtémoc 175 

y via de los ferro-

carriles en Cd. 

Obregón 

_Anderson Clayton, S.A. Vio de los fer roca- 180 

["riles y Canal Te-

sia, "" Nuvojoa, 

Sonora 

FUENTE: Segúr. declaraciones de la propia Anderson Clayton al Gobierno 

Federal, debido al decreto de J951. 

NOTA: En 1957 el gobierno ruostr6 una lista de plantas despepitndorns 
que no estaban registradas en Sonoro, entre otras la A.C •• S.A. 

Anderson Clayton, S.A. Pitiquito 110,000 Kg. por 24 Hs. 

!952 
Anderson Clayton Obregón 

Osear Zolezzi representante de A.C.,S.A. present6 para su registro 
WUJ- planta de la Anderson C. en Cd. Obregón. 
Según informe enviado al Gobierno F'edernl, en 1953 existían en 
"Cd. Obregón, 12 despepitadoras pnru atender a 130,000 pacas". 

FUENTE: Archivo General de la Nación. 



CtlAD~O 27 

Df.SP~l'ITAIXll!hS nP.L VAU.F, HV.XICAl.t, SAN tJllS RtO r.OIJlHAllO, SONOKA 

( 1 9 5 l ) 

REPRESEllT MITE 

(Gerente o Apo- 1.0CALtZAClOll HOH!IRE 

de rudo) 

James Stone Mu:dcali Comptll\lu lridustriul Jabo

nero d_,l Pocifico 

LÚie Alvorez. Carretero ""'· 9, Hext- l><!t1pc111t.atlora dol P11-

Enrique Sadu 

ttodrigo del Vulle 

Erncttto F..acand6n 

Travis Culvin 

JaJQea Stone 

c.ali - San Lut.s c.lfi..:.u 

Hcxicol i 

Me:dcul 1 l1n. 11 1/2 

Sun 1.uio 

Hexlcol1, Sttn Lult1, 

~nicull, Sun ful L1•u 

Hi.!xicol 1, Sun l.ui~. 

Km. ,., 

Al gorloncra de B. Cnli foro i a 

(dots pluntua Dcs¡~epft.8dcir.i.ti 

do ~~xtcn\i) 

Octt\a'pltudoro Pupulur (ttort) 

San Luia (24 K116u\Otfott Comp.u"\tu Algodunoru de Son 

ol SucCtitü du S. l .. ) \.uiu, S. A. 

FUENTE: Archivo Gencrul de la Nllc.ibn. 

NOTA: En 1957 ti~ prcttunr.6 una l ittto du ~m\1retu1:.1 no reg_ie-Lriututt, upurec\a: 

24 horua. 

CAPAClnAD l:N 

PACAS DlAR 1 AS ORtGEll DEL ALGOOON 

POI! 24 11011AS 

1300 Dt: ugricultorcs que httbllita y refoc

ciona en el Valle dts Moxicali 

275 IJol Valle de Hexicoli 

200 

\10 

310 

Htihllito y refacciono en el Ve.lle 

du t\exic.all 

1\uhll1tn y rc(occionu a. U'5,ric.ultorcs 

du\ Vullc ''º Mcxicol\ 

na agricultores huhilitu y refucciona 

t!n Snn Luis R. C. 

Do egrtcultoros q,uo huhllltu y re

feccionu en Sun l.ult1 R. C. 

Tuduscriuu Unidl:la dul Colorudo¡ 337 K.l logn1.moa en 
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C U A D R O 2 8 

'EMPRESAS DE "INVERSIONF.S MEXICANAS" EN EL NORTE, NORESTE, 

NOROESTE DEL PAIS. ( 1951 

EMPRESA I. H. WGAR 

INVERSIO:IFS MEXICANAS Cd. Reynosa, Ta::iaulipas 

INV~STO:iES MEXICANAS Sauci lle Chihuahua 

INVERSIONES HEXICM:AS La H'ln:>onnn o.¡o. "· Z~:1:1 

Inrlus~rial, Delicias 

Olihuahua 

!};VERSIONES MEXTCAt~A.S Zona Industrial Río Br!!_ 

va, Cd. Rcynosa. Ta.m. 

INVF.RSIOllES KEXICA:iAS Calle de Busta:nante 

Matamoros, Tnm. 

!NVF.RSIONE.<; MEXICANAS Tcnaci tas, Cd. Reynosa 

H.'VF.RSIONF.S MEXICANAS !'leoqui, Chihuahua 

INVERSIO:-.'ES MEXICANAS Valle Hermoso, T!lúl. 

INVE!:SIONES MEXICANAS Lázaro Cárdenas Heoqui, 

Olihuahua 

INVERSIONE.<; MEXICANAS Matamoros, Tam. 

INVERSIONES MEXICANAS Cd. Crunargo, Tam. 

PIVERSIONFS MEXICANAS 1..n "Y" del Ferrocarril 

Sud-pacifico de Snn 

Blns, ~unicipio del 

Fuerte Sinaloa 

FUENTE: Archivo General de la Naci6n. 

CAPACIDAD EN PACAS POR 
24 HORAS DE TRABAJO 

120 

125 

lGO 

24 

120 

240 

120 

100 

240 

140 

120 

120 

120 
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lanzada contra la monopolizaci6n de este proceso. En realidad el 

mencionado decreto, se resumia en ln obligación de registro de las 

despepitadoras o no poder seguir ejerciendo dicha actividad. Según 

los empresarios. ello atent.aba contra la libre concurrencia, impedía 

entre otras cosas que los industrinles sustituyeran su maquinaria en 

las plantas despepitadoras. 

ta revisi6n de los decretos. oficios girados a diversas depen

dencias de Estado, relacionados dirccturnente con el particular, mues

tra que la Anderson Clayton y otras empresas transnacionales encon-

traron un ambiente propicio paro sus actividades. De la prcsi6n ejer-

cida por el Estado paro que las despepitadoras del pais se re¡>,istra

ran, las que estaban establecidas o por establecerse tuvieron que re

gistrarse, pero todavia a finales de la década de 1950, decenas de 

ellas no lo e~tnhan. 

Lo anterior nos indica vnrias cosas, el Estado no tenia el con

trol, ni se sab1.a a ciencia cierta, le cantithid de empresas que te-

ni.an esas caracteristicas en el país~ El hecho de que se haya lan-

zado ese decreto (desde mi punto de vista no tanto contra el monopo

lio, sino, con la finalidad de incidir en el d.esarrollo de las empre

sas despepitadores. favoreciendo al gron capital, contribuyendo y alen

tando a lo competencia, lo cual eliminaba a pequeños productores como 

lo muestra la gran cantidad de casos en la década de 1950). En 1951 

el Estado estaba actuando sobre las despepitadores mientras que al 

mismo tiempo brindaba toda su ayude a la agricultura a gran escala 
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asociada a las mismas, y en apoyo directo al algod6n, sobre todo en 

las décadas de 1940 y 1950, lo primero indicn que se había generado 

un proceso caracterizado por la transformaci6n de ese valor de uso 

(el algod6n), que tuvo una bonanza indudable en la década de los cua

renta y la d~codo de 1950. alcanzando una notable concentración en 

la primera mitad de 1950. 

solicitaron registro. Entre ellas en Sonora destaca. la Anderson 

Clayton que como se puede apreciar en el cuadro 26, esta debi6 haber 

tenido un notable auge sobre todo en la dócada de 1940. Es notable 

comentar que en las solicitudes de registro dcstocn ln Andcrson Clay

ton por su presencia en el Noroeste (Sonora) mientras que en el Nor

este (Tamaulipns) destacaban las empresas Inversiones Mexicanas, como 

se mostr6 en el cuadro 28. En el cuadro 25 aparecen también las des-

pepitadoras que la Anrlerson Clayton tenia en Sinnlon, es importante 

saber que la licalizaci6n de lus dcspepitodoras en Sonora, Sinalon. 

por parte de la A.C., S.A., obedecía también a los problemas con el. 

abastecimiento del producto, por ejemplo en Navojoa la A.C., S.A. es

taba sobre vía de los fcrrocarrilca, lo que permi~{a desplazarse hacia 

el Sur como al parecer sucedi6 en ocasiones. 

F.n 1950 fueron los ciudades (y sus alrededores) de Mexicali, San 

Luis, Hermosillo, Cd. Obreg6n, las que más acogieron despepitadoraa. 

Tambilm en Guaymas rcgistr6 algunas, Caborca otras y Navojoa, pero 

fueron las mencionadas al principio las de mayor influencia, En 
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Pitiquito se report6 una despepitadora de la Anderson Clayton no re

gistrada en el año de 1957. 

En el Noroeste poder:ios decir que los Valles de mayor importan

cia por el espacio ocupado por este valor de uso, lo eran el Valle 

de Me:cicali, San Luis Río Colorado, Sonora, el Valle del Yaqui, Mayo 

y la costo dt:! Hennosi.llo. El cuadro 27 nos mostr6 algunas de las 

d(.;.S.¡Jep!..~.J.¿Or"<1!"' 1or:n1i zadas en los Valles de San Luis Ria Colorado y 

Mcxicali que demuestran en part-t:: la aseveración anterior. La impar-

tancia en el Valle del Yaqui y del Mayo del algod6n y las despepita-

daros queda demostrado por la presencia de la Anderson Cloyton ya men-

cionada, además del reporte de otras empresas. 

En el Estado de Sonora estaban instalndus otras plantas despe-

pitadoras. En un estudio (ll) se señalaba que entre el año 1950-55 

otras empresas se habian establecido como la Cia. Volkart, la cual 

insta16 plantas despepitadorus en Huntabampo, Obregón y Caborca. 

Otra firma t.ransnacional de importancia fue la Mee. Fadden (mlls ade-

lant.e retomaremos el c<'\so f'\cJ esta empresa. asociándola a la presencia 

de industrias algodoneras nacionales). La miSUUl investigaci6n aeñal6 

que a partir de los años 60 estaban establecidas al~unns empresas pri-

vadas nacional.es como por ejemplo: "Longoria. 111 Tres Marias. Indus-

trial Sonorense, Panamericana, Lo Consuelo. Santa Maria, Industrias 

Cajeme, Despepit.adora Torres, Algodones de Sonora, Algodonera Figue-

roa, Despepita.dora Gastelum, etc." 
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3.2.4 Rl Caso de la Mee Fadden. 

Un caso excepcional es la Mee Fadden y su relaci6n con el grupo 

Longoria. 

En 1951 se presentó ante el Gobierno Federal. el señor Octaviano 

Longoria que se dedicaba a la importación y exportación de varios pro

ductos (algodón, semillas, oleaginosas, aceites, grasas y jabones, 

hidrogenados, pasta para ganado, borra) el nombre de esta empresa era 

"Als,odonera Longoria". 

La algodonera tenía como cosa matriz 1 a oficina. de Nuevo Laredo 

Tamaulipas, con agencia en México, D. ~ 

El St?ñor Longoria solicit6 registro de varias despepitadoras (cua

dro 29) que se localizaban en el Noroeste, en Hermosillo, Navojoa, 

Cd. 0!.>rc¿;6n, ot1-as en Mcxicali, adc1uás de c;;trns empresas que tenia 

en Chihuahua, S. L. P. y Coahuila. Pero además en el paquete de la 

1ndustria que solicitaba registrar, aparecían otras despepitadoras 

en Guasave y Ahome. Sin .• todo ello sucedía en 1951. 

En 1951 por otro lado, en 1Jelicias Chihunhua, una despepitadora 

aunque mandó pedir su registro, al parecer no lo obtuvo y para 1954 

estaba por desaparecer. Esa despepitadora ern la JIM. 

En junio de 1954 se había constituido una nueva sociedad nn6ni

ma, la Mee Faddcn, un mes después et:>taba comprando esta Mee Fadden 

a la maltrecha aparentemente despepitadora ::J.!tl. 
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La Mee ~adden había nacido con un capital de 2'000,000 de pesos 

con cuatro accionistas. 

el primer accionista aport6 999,000.00 

el segundo 998,000.00 

el tercero 1,000.00 

y el último 2 ,000.00 

TO TA L 2 '000,000.00 

El que aport6 mil pesos en aquella sociedad era de Texas, hijo 

de padres mexicanos, el Sr. G6mez Ma~ueo. 

La Mee Fadden compr6 a la l)espepitadora JIM en $ l '800,000~00, 

doscientos ~il pesos abajo del capital con el que se había constituido. 

Pero lo inexplicable aparece cuando un año después de 1955, la Mee 

Fadden compra a 1!>ilU5TP.IAS UNIDAS DEL PACIFICO, S. A., que como se 

sabe la registr6 Longorin. 

lCómo fue posible que una empresa como la Mee Faddcn ;;uc nnci6 

con un capital de 2 millones, y se gastara a los pocos días casi todo 

su capital, pudiera comprar un año después empresas como las de IN

DUSTRIAS UNIIJAS DEL PACIFICO, S. A., que seguramente superaban unas 

diez veces el capital con que esta Mee Fadden naci6? 

Las informaciones nos .inclinan a pensar que Longoria sirvi6 a 

los accionistas de la Mee Fadden y que además los accionistas de la 

Mee Fadden, dos de ellos eran simple adorno, es decir, los que apor-
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taron 2000 y 1000 de capital, además se puede pensar que la Mee Faddeo 

(y puesto que era imposible comprar con 200,000 pesos algo que costaba 

quizá diez millones) servia a su vez a otros intereses. 

C U A D R O 2 9 

EMPRESAS DESPEPITADORAS LONGORIA EN EL NOROESTE 1951 ( SONORA ) 

CAP.~ClOAD EN :;-:i:t.tA ')~ 

EMPRF..SA 
INSTALA!JA 24 HORAS DF. I~~It:!O !~/STALA-

EN OPERACION CION DE TRABAJO LA PLANTA 

Industrias Uni- 144 pacas de 230 

das del Pacifi- Hermosillo K¡;. de peso y junio de instalAn-

co, s. A. Sonora 57,600 Kg. en se 1943 dose 

(IUPSA) milla de algodón 

144 pacas de 230 . 
Navajos Kg. peso prome- junio de instalAn-

1 ~ P S A Sonora dio y 57 ,600 Kg. 1943 do se 

de semilla de 

algodón 

Cd. Obregón 
" " " 1 u p s A 

Sonora 

FUENTE: Archivo General de la Nación. 

NOTA: Aparentemente esta F.mpresa fue registrada en 1953 Y el resto 

en 1951, 0 bien existe la posibilidad de que haya sido otra despepita-

dora registrada en ese año por Longoria. 

Otras empresas de Longoria estaban localizadas en Mexicali, Cd •. J!..mé

nez, Chihuahua, Cd. Valles, S. L. P. y Sabinas, Coahuila. 
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Ese año de 1955, la Mee Fadden compr6 otras dos despepitadores 

en Hermosillo. También años después (encontramos en el AGN) que la 

Mee Fadden se encontraba en la Paz, S. California en 1960. 

Pero aquí no termina todo. Aquella e~presn de la cual arrancó 

la Mee Fodden, es decir, la aparentemente malograda Despepitadora JIM. 

estaba en deuda con la Anderson Clayt.on, y vendi6 paro pagarle, ven-

di6 a la Mee Fudden. El triángulo no con\•cacc mucho, lcómo iba la 

Anderson Clayton u crearse un enemigo de tal magnitud en su propio 

tet"reno, es decir, favorecer el crecimiento de la Mee Fadden en el 

Noroes~e, en su propia casa? Lo má~ seguro es que ambas empresas 

)' más allá de los nombres con los que aparecen como sociedades an6ni

mas, no lo sü3n tanto, qut? u:nhns empresas tengan un s6lo e indudable 

origen: el Capital de E. U. 

En un olicio .;¡uc l...a ~\nderson Cla.yt.on eÍivi0 (años después ele emi

Lido el decreto contr~ los monopolio~). en el cual solicitaba instalar 

otra despcpitn.doru en Cd. Obregón, aparecía adherida al mismo una 

nota que rcílejaba en algún sentido la i-.\eologia de ln burocracia es

tatal.,. la nota c:onLestaba a lo pregunta de 1n Anderson de que si no 

habri.n problema en la in,,.talaci6n de la nueva despepitadora, la res

puest.a fue: "t:ienen confianz.a en hacer lo que quieran sin cortapi

zas que le~ puedn provocar el. decreto". (1'2) 

Esa etapa de a¡¡roindustrializaci6n del algodón en el Noroeste 

donde el procedimiento Tl!cnico y control econ6mico aparece en gran 

part"P en "!lR"'("')~ de1 capital extranjero y que le imprimia caracteris-
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ticas ol proceso de agroindustrializaci6n en Sonora, empieza a verse 

modificado en la segunda mitad de la d~cnda de 1950, para que ya en 

la década de los sesenta, otra etapa que se embona con la anterior

mente señalada empiece n tomar forma. la etapa de agroindustrializa

ci6n ligada al cultivo del trigo. 

3.2.S Cambios Regionales a Nivel Nacional (Sonora-Coahuiln) 

en la Producción y Transformnción del Algod6n. 

A continuaci6n retomaremos a pnrti r de las décadas de interés. 

aquellos ospccto~ esenciales que definen a esto e~apa agroindustrinl, 

relaciona.remos y confrontaremos la rcgi6n con la situación nacional 

y otras rc·Gioncs del paÍB en los a.spectos ~·u mencionados anteriormen

te, o sea, en la importancia del cultivo en cuanto al uso del suelo, 

las industrius dsoci.idus a ln producción agrl.coln, y las variaciones 

tant.o en la producción agrícola. como agroindust.riol que se fueron 

gestando a lo largo de esos oños, para finalmente rematar con las cau-

sas de la declinación de la etapa ngroindustriul del nlgod6n. 

A n.ivel nocional. y eri el caso de la superficie sembrada de al

godón, observamos que al considerar el ciclo del algod6n en lo que 

va del siglo. tenOriamos que, en los años veinte, tomando como refe

rencia el año de 1928, la :;,;upt!r !icic sembrada supera las doscientas 

mil hectáreas; en la dócudu de los treinta, por ejemplo los años de 

1936, 1937, es cuando se alcanzan las cifras superiores a las tres

cientas mil hectáreas; en la década de los cuarenta, las cifras su

peran en un inicio las trescientas cincuenta mil hectáreas, Y a partir 
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de ahi, 1a superficie sembrada va en constante ascenso, teniendo su 

auge en los cincuenta. en donde la superficie sembrada estA por en

cima del mill6n de hectáreas. Posteriormente empieza la declinaci6n, 

alcanzando en 1982, doscientas mil hectáreas (Vóasc cuadro 30). 

En el caso de Sonora, en la década de los cuarenta apenas si se 

presenta registro, cifras de dos mil, un mil 1 y menos de mil hectá

reas sembradas. En los cincuento el incremento en la superficie sem

brada alcanz6 su esplendor con cifras superiores a las doscientas mil 

hectáreas. En la décnda de los 60 1 s se presenta un incremento espec-

tacular de la superficie sembrada en el Estado de Sonora, alcanzando 

la cifra cercana n los doscientas mil hectáreas; a partir de ·la se

gunda mitn<l de lu década de los sesenta, empiez.a la declinaci6n de 

la superficie sembradu. 

rcús ( \."éuac cuadro 30 

en 1982 presenta lu cifra de 45 mil hectá

grúfic"" lil). 

De acuerdo a lo anterior, la diferencia entre el movimiento en 

el largo plazo de la siembra del producto, se presenta con diez años 

de diferencia entre la Repúbl icn ~1~xicuna y el Esta.do de Sonora. 

A nivel nacionnl el arrnnque fuerte es en la década de los cuarenta, 

en Sonora es a partir de finales de los cuarenta y principios de los 

cincuenta; el auge a nivel nacional es en los cincuenta, y en la se

gunda mitad de los sesenta; la declinación a nivel nacional es él prin

cipios de los sesenta, y a nivel estatal es a finales de los sesenta. 

Esta diferencia se explica en parte, por el movimiento de una 

de las zonas de gran relevancia en el cultivo como lo era la Laguna. 
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1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

191\l 

1962 

c e A D R o 3 o 

SUPERFICIE S~lUDA DE. Al.GODOS, SACIOS.\!. Y E.ST.\TAL. 

( 1940 - 1985 

l!ACIOSAL ESTATAL .\SO SACIO)l.1.L ESTATAL 
(1!&3) (Has) (11.o.s) (Has) 

253,657 948 1963 646,580 126,270 
356,316 6,725 1964 !!08,690 145.901 
362,216 7,368 1965 Bl3,318 136,747 
408,893 6,432 19~6 695,379 155,353 
389,614 2. 793 1967 662,018 148, 7~0 
365,816 1,5'.l:; 1968 705,335 184,447 
327,443 2,4.'32 1969 513,224 155,085 
332,832 no 1970 411,172 124,303 
404,678 16,251 1971 457. 799 135.494 
548, 786 14,650 1972 523,426 148,000 
760,534 44,890 1973 425,134 104,999 
883,504 89,392 1974 578,322 134,092 
784,047 100,000 1975 226, 783 43,044 
753,484 99,648 1976 234,981 39,667 
919,128 122.683 1977 419,630 101,47;! 

l '058,99() 180, 719 1978 349. 767 86,137 
873,469 138,050 1979 372,268 98, 724 
915,645 160,043 1980 354,581 94,444 

l '027,803 193,000 1981 349,000 104,888 

751, 159 110,373 1982 200,000 45,410 
889,122 lt.5,715 1983 73,540 
793,964 141,120 1984 101,956 
787,025 147,798 

Para las cifras a niwc'l nac.i.onal: Econot.ecnia A¡rtcola. Vol .. 

Yll. Septiembre de 1983, HG.. 9, Consumo Aparente de Produc~oa Agrico-

las de 1925 a 1982, SAlUI. 

f'uenc.es de la CrAfice. IIt. 
Para los datos • ni•el ••bit.al, las -.:1..aeaa 
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Al comparar la superficie sembrada en le Laguna con Sonora, es en aque

llos años claves, cuando en el Estado empieza a tener importancia la 

siembra de algod6n, tenemos: 

En Sonora, en la primera mitad de los cuarenta apenas si ln su

perficie sembrada supera en algunas ocasiones las cinco mil hectáreas 

sembraóns. el salto signiíicati\"o se da o. fines de los cuarenta, cuando 

en 1947 la supcrticie pasu t.h: -;:::, !.1~c..~!i.:-c<J: 11 11;,251 hectáreas en 

1948, y u partir de ahí se dn el ascenso. Al comparar, la superfi-

cie sembrada en esos años cla\'es con Coahuila, se aprecia que mientras 

en 1947 la superficie sembrado en ese estado era de sesenta y siete 

mil novecientos diecinueve, en Sonora era de 720 hectáreas .. Ya para 

1951 las cifras en superficie secbrada se igualaban n 99 rilil hectá

reas: es relevante la diferencia, por ejemplo, si tomamos un año in

::cr:oedio cnt:re 1947 y 1951, por ejemplo e~ año de 1949, en el cual 

la superficie sémbrada en Conhui1a era de 63 mil Has. y en Sonora fue 

de 14,680 hectáreas. Por tal motivo, el hecho de que en 1951 se igua-

laran en cifras nos indica, que el crecimiento en esos años en la La

guna (concretamente el ár.ca que corresponde a Coahuila) en superficie 

sembrada se habia mantenido mós o menos estable, mientras, que en So-

nora se habia incrementado de manera sobresaliente .. Ya para 1953 

en Sonora se sembraban 99,648 !las. en tant:o que en Coahuila se sem-

braron 88,815 hectáreas. Y en 1952 mientras en Coahuila se sembra-

ron 94.532 Has .. , en Sonora se sembraron 100,000 Has .. 

La situaci6n anterior aparece ligada al desarrollo agroindustrial 



227 

en la zona de referencia, de acuerdo a la informaci6n estadística que 

poseemos, encontramos una relación directa entre la superficie cu1ti

vada de algod6n en el Estado de Sonora y el desarrollo de las despe

pitadores. 

Como ya se plante6, en la década de los cuarenta, la superficie 

sembrada de algod6n se expresa en cantidades pequeñas, como las seña

ladas, nsi mismo encontramos que el número de despepi tadoras era muy 

reducido, s6lo existían en 1943 tres despepitadores. 

Podemos establecer que en la segunda mitad de los 40's, al mismo 

tiempo que se inicia un crecüniento inusitado en la ::;uperficie cul

tivada de algodón, sa desarrolla el crecimiento industrial asociado 

a la trnnsformaci6n de este producto. 

Recuérdese que es en la primero ::Jitad d.c los SO's cuando las ci

fras en la super! icie sembrada tienen un crecimiento espectacular" 

en relaci6n directa tenemos que el número de establecimientos de des-

pepite creció acorde. Para 1955 ~enemas un total de 20 establecimien-

tos en el t:stado .. En lu segunda mitad de los 60' s, se alcanzaron 

cifras de las más altas en Is superficia sembrada de algodón en el 

Estado, ello, se correspondió con un crecimiento induatrial, por ejem

plo, para 197Q se tenían 40 establecimientos. 

Desde los cuarenta .. hasta la década de los BO's, tenemos la si

guiente correlación, siguiendo el sentido anterior: encontramos que 

a la existencia minoritaria de empresas despepitadoras en los 40's, 
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se corresponde con pequeñas áreas sembradas de algod6n, encontramos 

que, el auge en la superficie sembrada hasta 1968 le corresponde a 

un auge en el n6mero de agroindustrias pera 1970; a la caida en la 

superficie sembrada de algodón de mediados de los setenta le corres

ponde una inactividad de las despepitodoras pera la misma feche, y 

de la misma forma. la recuperacibn en la superficie sembrada para los 

principios de los 80' s, le corresponde una. react.ivaci6n de las men

cionadas industrias. 

En este nivel. de análisis tamhién encontramos algunas diferen

cias con algunas de las zonas más importantes en la producci6n de al-

godón como lo fue Coahuila. Por un lado, ya vimos que en el ·caso 

de la superficie sembrndu, Sonora fue superando a la mencionada re

gión, algo similar sucedió en el orden industrial: Mientras que para 

finales de los cuarcnt.a, el número de pacas producida::; en Sonora en 

1949 fue de 17,873, en Coahuila se produjeron 156,057, la diferencia 

en pacas producidas como se puede observar 1 es amplia. Un año des-

pués, la producción es la siguiente: En Sonora se produjeron 51,917 

y en Coahuila 185,526, equi se aprecia que la diferencia se va redu

ciendo en este renglón, lo cual es un indicador del desarrollo indus

trial regional. Las pacas producidas ya para mediados de los 50's, 

(1954) fueron las siguientes: 

para Coahuila, 228,770. 

Para Sonora fueron 254,675 pacas y 

Se entiende que estos cambios de región a región implican dife

rencias sustanciales en cuanto a la producci6n en toneladas de algod6n 
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dispuestas al procesamiento, por ejemplo, ll,4Q7 toneladas de algodón 

hueso a procesar en 1949 en el Estado de Sonora; 87, 761 toneladas de 

algodón hueso a procesar en 1952, a los cuales correspondió, como ya 

dijimos en el caso .de 1949 a 27,883 pacas, en tanto que en 1952 a 

134,661. El mismo incremento en las cifras se expresa en otros ren-

glones del procesamiento industrial, por ejemplo, mientras que en 1949 

se obtuvieron en Coahuila 59, 512 toneladas de semilla de algodón, en 

Sonorn se o~:.:..:·:icron 6,3:0, ~ar-..i lt'J:.C t.:r1 Cuuhuild be oi.Jtuvieron 73,150 

y en Sonora 20, 787, para 1952 en Coahuila se obtuvieron 62,610 tone

ladas de semillas de algod6n,. en Sonora se obtuvieron 52,536. Ya 

para 1951 las cifras casi se asemejan, para Coahuila 56,939 toneladas 

de semilla de algodón, mienLras que para Sonora 50,299 toneladas. 

F.n 1952 eran 62,610 para Coahuila y 65,688 para Sonora; en 1954 en 

Coahuila se produjeron 83,481 y en Sonora 100,415 toneladas, para ese 

mismo año la superficie sembrada en Sonora fue de 122,583 Has., mien-

tras que para Coahutla fue de 97 ,983. Como podemoR apreciar se pre-

sent6 una situaci6n extraordinario. s61o si comparamos como punto de 

partida la superficie paro. las dos regiones, en 1947 mientras que para 

Coahuila fueron 67,219 Has., en superficie sembrada de algodón, para 

Sonora fue del orden de 720 Has., luego como vimos las diferencias 

posteriores fueron sustanciales. 

Ahora bien, es importante el hacer referencia para la compren

sión estatal de la producción agrícola y del desarrollo agroindustrial 

del algodón, la situación prevaleciente en el caso de Baja Califor

nia Norte que integra básicamente la producción del Valle de Hexicali, 
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en el cual se encuentra incluida la porción estatal sonorense de San 

Luir Rio Colorado. 

Ya señalemos que los finales de los 40's y los principios de los 

SO's representan los años claves para las transformaciones radicales 

en la producción agricola e industrial de la región, asi tenemos la 

siguiente serie estadística para esta zona importante del país, la 

cual superaba en cifras a la regi6n de Con.huila y desde luego a So

norn. 

En 1947 la superficie sembrada de algodón en Baja California 

Norte fue de 66, 700 hectáreas, en 1948 fue de 79, 788; en 1949 fue de 

88,742; en 1950 fue de 125,154 hectáreas; en 1951 fue de 150,100 hec

táreas; en 1952 fue de 166, 700; en 1953 fue de 187,560; en 1954 fue 

de 199,545. 

En el siguiente cuadro (31) se puede apreciar de nueva cuenta, 

la relación directa entre la superficie sembrada y la producción agro

industriol, ya no s61o para Sonora, sino para las principales zonas 

nacio"!'les productores de algodón, además el cuadro 31 nos registra 

el crecimiento acelerado de dos de las regiones (Sonora y Baje Cali

fornia Norte) en cuanto a la superficie sembrada, en lanto que la es

tabilidad en cuanto al uso del suelo en el caso de Coahuila; sin em

bargo, en esta Última también apreciamos la relación entre la super

ficie sembrada y le transformación agroindustrial, y finalmente el 

hecho de que Baja California N. (bltsicamente el Valle de Mexicali, 

al cual está integrada una l'Orci6n importante del estado de Sonoro, 
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la del Río Colorado), se presentaba como productora también por exce

lencia del producto agricola referente para los años en cuesti6n. 

CUADRO 3 

RELACION ENTRE LA SUPE'lFICIE SE!iBRADA Y LA PRODUCCION AGRO

INDUSTRIAL EN LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODIJC'mRES DE ALGODON 

( 1949 - 1954 ) 

<;O'lORA COAHU1LA UAJA CALIFORNIA N. 

Ai'!OS SUPERFICIE PACAS SUPERFICIE PACAS SUPERFICIE PACAS 
(HAS) ('iAS) (HAS) 

1949 14,680 17,883 63,362 156,057 88,742 137 ,456 

1950 44,890 51,917 89, 786 185,526 125, 154 221.100 

1951 89, 392 . 12,926 89,500 162,196 150,100 263,591 

1952 100,000 134,661 94,523 158,731 166,700 289,083 

1953 99,648 ---- 88,815 ---- 187,560 -------
1954 129,683 254,675 97,983 1228,7?0 199,545 439,000 

FUENTE: Construido a partir de estadísticas publicadas por el Bale-

tín de Economía Rural, Direcci6n General de Asuntos Internacionales, 

SARH. 

A lo anterior, agréguese también el hecho de que a finales de 

los cuarenta y principios de los cincuenta, se dobla en el ámbito na-

cional, tanto la exporteci6n en el número de pacas, como en el valor 

de las mismas, para ilustrar esto, tenemos los siguientes datos: 

Para 1947 se exportan 65, 749 pacas con un valor de 216' 628, 109 pe-

sos¡ para 1946 se exportaron 212,360 con un valor de 146'994,431 
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pesos. Para 1949 fueron 532,982 pacas con un valor de 437'313,803 

pesos Y para 1950 fueron 707,121 pacas con un valor de la producción 

de 760'663,349 pesos. 

3.2.6 La Crisis en la Producción Algodonera. 

meno de la Sobreproducci6n. 

El Fenó-

En esos mismon años en que se incrementa la exportaci6n de pacas 

de e.lgoc!6n. Sonorn nu:;icnt6 ta~b1 én !1U pro<lucci6n en pecas de algod6n 

como observamos, d~ndose un incremento de la.participación del estado 

de Sonora en la producción nacional. 

Son estos años de expansi6n, (la dbcada de los cuarenta y -pri

mera mitad de los cincuenta) a los que le sigue una segunda mitad de 

los cincuenta y parte de los sesenta cuando el proceso de acumulaci6n 

y las expectativas de ganancia para esta rama en particular, se enfren

tan a las contradicciones inherentes a todo proceso capitalista. 

Cuando Engels señala que ••• "lo que aquella (la industria) pro

duce en meses, apenas es absorbido por ~ste (el mercado) en años" (13), 

y que para enfrenta1· esta situaci6n, se monopoliza la producci6n y 

por otro lado se intenta planificar: en el caso del algodón a nivel 

mundial en los años de referencia. nos encontramos con el anterior 

fen6meno, situación que afect6 inocultablemente a la producci6n agrico

la regional y agroindustrial. 

"En 1955, se exporta l millón de pacas a los E. U. regido por 
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los precios mundiales, cuyo árbitro era el gobierno norteameri

cano". 

La situaci6n que prevalecía a mediados de los años cincuenta 

se refleja en la siguiente cita: "La producci6n de Algod6n de los 

E.U. (1951 a 1954) ha sido mayor que el consumo interno, mas la can

tidad de algod6n importado, por lo que se han acumulado grandes exis

tencias de algod6n en ese país". (14) 

Ante esta crisis de sobreproducc16n E. U. trató de proteger su 

mercado del algod6n, imponiendo restricciones a las exportaciones de 

algod6n mexicano, toda vez que ?-'.éxico era importante exportador, res

tricción que se pudo observar en la Ley "Agricultural Trade and Assis

tance ACT" que en uno de sus párrafos dice: se "Impone la obligaci6n 

de salvaguardar los mercados tradicionales para el algodón norteame

ricano y también evitar que los precios mundiales de la fibra se dis-

turben indebidamente". (15) De esta manera E. U. trató de prote-

gerse de las consecuencias eminentes de la crisis de sobreproducci6n 

que de hecho ya empezaban a manifestarse. Asi impuso precios más 

bajos para el algod6n mexicano, "El algodón mexicano sigue cotizán

dose aproximadamente tres centavos de dólar más bajo que el tipo si

milar de algodón de los E. U." (Jun. de 1955). (16) 

3.2.7 La Planificación Agroindustrial en la Regi6n. 

En el orden regional de los acontecimientos, el gobierno esta

tal sonorense empez6 a impulsar los Canse Jos de Planeación, que tenían 
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como objetivo impulsar la industrializaci6n de la producci6n agricola 

en el Estado, para disminuir los efectos en la baja de las exporta

ciones sobre ~odo, el algod6n. 

La importancia que los gobiernos estatales le dieron en estas 

fechas a la planeaci6n econ6mica se refleja en los siguientes comu

nicados que en 1956 se intercambiaron el Gobernador A. Obreg6n Jr. 

Y el Lic. Fernando Zamora de la Direcci6n General de Estudios Econ6-

micos de la Secrt<tar i<> de Ecor.o::iia, del Gobierno de la República Me

xicana. 

El Lic Fernando Za.mon1 le comunic6 a Obreg6n: el 0 prop6sito 

de realizar la presentaci6n del trabajo sobre estudios econ6micos de 

Sonora". (17) En el mes de Julio de 1956, Obreg6n manifest6: "pue-

de ust:ed promover lo conducente, para que durante el mes de julio se 

lleve a cabo la exposici6n del trabajo que h& desarrollado e"iia Direc

ción ( .•• ), sobre la plancaci6n económica del Estado de Sonora". (18) 

Lo interacc.i6n entre estas instancias, mostraba la onda preocupnci6n 

por un fen6meno que indudablemente desbordaba el entorno regional; 

El Gobierno Federal expuso su intert.s: "La Secretaria de Economia 

a travl!s de esta Direcci6n, conclu)'6 una investigaci6n de los gran

des problemas de la entidad ( ••• ), misma que fue emprendida desde hace 

más de un año. ( .•• ) El 'Proyecto de Programa' de Gobierno que se 

le presentar& contiene las medidas concretas para atacar las necesi

dades econ6micas y sociales, el monto de las inversiones requeridas. 

algunos criterios sobre la forma de financiar las obras Y los resul

:..w.lvo que se uLt..cndrian, ur:.:i \'CZ realizadasº. (19) 
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Meses después, ya en 1957, lo cual muestra que los mencionados 

estudios no obedecian a una situaci6n coyuntural, yu que aunque apa

recian ligados a la situaci6n de la sucesi6n presidencial, por otro 

lado, era obvio que representaba la necesidad de un giro en la orien

taci6n de la economia, a nivel regional y nacional. Asi se presen-

taron dichos estudios. El gobierno de Ohreg6n se manifest6 en los 

siguientes términos ante el representante de la Secretaria de Ec.ono

mia: 

"Tuvimos la sat:isfacci6n de escuchar el dia de ayer, tanto el 

suscrito, como los jefes de las dependencias de este Gobierno ( •.• ) 

y representantes de los principales centros sonorenses de producci6n 

agrícola e industrial, funcionarios de la Cámara de Comercio, de la 

Banca. de la Ganadería y representantes de la Prensa, lo. brillante 

conferencia sustentada por usted, exponiendo al detalle y con profu

si6n de datos est:adisticos el importante trabajo realizado por la Di

recci6n de Estudios Econ6micos de la Secretaria de Economia, sobre 

la Planeaci6n Econ6mica del Estado de Sonorn". (20) 

Esos mismos Consejos de Planeac.i6n que se promovieron en Sonora 

desde 1956-1957, se implementaron en la Campaña presidencial de Adolfo 

L6pez Mateos en el año de 1959, en toda la república. 

En 1958, los Consejos de Planeaci6n Econ6mica y Social del Es

tado habian aumentado su presencio, en Abril se llev6 a cabo la sesi6n 

plenaria en el Estado del Consejo de Planeaci6n Econ6mica y Social, 

que fue presidida por el Lic. Adolfo L6pez Mateos. En el mes de Mayo 
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en varias sesiones de1 mencionado Consejo, se trataron los siguientes 

temas: Principales cultivos de la Regi6n; Problemas técnicos agro

n6micos; Irrigaci6n; Educaci6n y Extensi6n agricola; Crédito Agrícola 

y Agropecuario, 

Sin _duda alguna, la situsci6n mundial de la producci6n del algo

donero, era incontrolable en cuant:.o a sus efectos internos, y sobre 

todo regionales. Tanto la conducci6n de la Politica agricola necio-

nal como la regional, enfrentaban un fen6meno que los oUligaba a de

sarrollar en el orden regional nuevas alternativas, que se iniciaban 

con un reconocimiento del potencial regional, via recuento, identi

ficaci6n de recursos naturales y posible industriali:aci6n de produc-

tos agricolas. Se creaba con ello, tomando en cuanta los procesos 

mundiales y regionales, una fase de transisi6n que matiz.aba la natu

raleza, caro.cter1sticns especificas del proceso de ncumulaci6n en la 

regi6n y también con ello una forma distinta de hacer pol1tica eco-

n6mica. Ese cambio, y que es paralelo a esta etapa ag.roindustri&l 

algodonera se extendi6 a lo largo de los sesenta y mostr6 su ángulo 

distintivo en el 'Plan de Diez Años' que impuls6 el gobernador pos

terior a A. Obreg6n Jr., el Lic. Luis Encinas J. 

F.n la sesi6n de junio de 1958, se trataron los siguientes temas; 

Agricola y Ganadero; tenencia de la tierra; ganaderia; avicultura; 

almacenamiento; mercados (Agricola y Ganadero), Los trabajos de di-

chas sesiones de los Consejos de Planeacibn, fueron enviados a "las 

Oficinas Centrales de los Consejos de Planeaci6n Econ6mica Y Social, 
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a fin de que sellll tomados en cuenta en la elaboraci6n del Programa 

que habrá de ejecutar el pr6ximo representante del Gobierno Federal, 

que presidirá el Lic. Adolfo L6pez Mateas". (21) 

Dos anos después, vemos como el Gobierno Estatal volvía sus ojos 

sobre la· posibilidad regional de seguir extendiendo los procesos pro

ductivos. ante la frecuente inestabilidad de la producci6n algodonera 

mundial. Asi. dentro de los ~studios que resliz6 la Oficina Central 

de los Consejos de Planeaci6n, se encontraba la Viabilidad de una 

Planta de hilo de Borra de Sonora, pues el algod6n, s6lo recibía un 

primer procesat!liento industrial, que era el despepite para enviarlo 

al interior de la República y sobre todo a la exportaci6n, pero como 

se presentaba el problema de la saturaci6n del mercado, los consejos 

de Planeaci6n buscaban que el algod6n se procesara en Sonora para dis-

minuir la calda de la producci6n algodonera y sus consecuencias so-

cialcs y políticas. 

En el estudio de viabilidad se decia: "El Valle del Yaqui reúne 

caracteristicas adecuadas para establecer industrias en el ramo tcx-

til. Es la zona algodonera de Cd. Obreg6n la más importante en el 

Noroeste en produc_ci6n y estabilidad en el futuro". (22) 

En Cd. Obreg6n se pens6 formar un combinado industrial con la 

programaci6n industrial del Valle del Yaqui en la cual se incluía la 

producci6n de los siguientes artículos: hilos, jergas Y colorantes 

de borra de algod6n. tela cruda, envases textiles, acabados textiles, 

manufactura textil, celulosa química (alfa-celulosa) de borra de al-
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god6n y ray6n. Este combinado tenía como "punto de partida la crea-

ci6n de una industria textil moderna y vigorosa que elabore productos 

de alta calidad ••• " (23) 

Hasta este momento, no emergía aún una política hacia el campo 

que permitiera nuevos derroteros. Esta s6la posibilidad de una in-

dustria textil moderna, combinado que como tal, nunca existi6, porque 

la mat6 la época, fue pues ante un universo no perseptible de posi

bilidades, el más viable, la mas blanca idea, que se dcsmay6 como un 

plateado atardecer sonorense, quedando en la obscuridad de los cin-

cuenta. 

En la introducci6n de ese estudio se señal6: ºEl consumo en 

el mercado del Hilo de Borra es insignificante, ya que con la excep-

ci6n de Textiles Sonora, no existe induatria textil en esta regi6n 

( ••• ) el mercado de hilo de borra se encue~tra concentrado, princi-

pa1.mente en el D. F., donde operan un gran número de industrias con-

sumidoras de hilo grueso". ( ••• ) los productos que ""' elaborarion en 

Sonora no tropezarían con ningún problema para su colocaci6n en el 

mercado". Como se puede/observar, lo que se propon!a era la elabo

raci6n de hilos gruesos para jergas, cobertores, trapeadores, costa-

les y otros. 

la producci6n a nivel nacional de hilo de borra y productos de-

rivados en los 60's. "En 1960-61 se produjeron 195,000 toneladas 

de borra de algod6n, en 1962-63, 226,000 toneladas de borra de algo

d6n, en 1961 se produjeron 5 ,853 ton. de mantas para mostrador Y de 
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franela en ese mismo año se produjeron 1,259 toneladas. 

produjeron 1,021 toneladas de cobertores". (24) 

En 1962 se 

En Sonora Y en el Noroeste se demandaban según ese estudio, los 

siguientes productos: hilados, tejidos, fibras blandas, bordados, 

deshilados. colchas, cobertores¡ s6lo en 1960 tuvieron una - demanda 

de 180 millones de pesos, para 1970 la demanda se calculaba, seria 

de 825 millones de pesos. Asi vemos que la demanda de esos produc-

tos se consideraba iba en aumento. 

El consumo en el Noroeste era de 250,000 cobertores de borra 

anuales, y el de franela era de 50,000 Kg. anuales, solamente en el 

estado de Sonora. Se decía en ese año, según la opini6n de conoce-

dores del mercado de productos de borro de algodón, que éste ofrecía 

amplias perspectivas para la fabricación de: hilo cardado; malleto-

nes; franela; mechudos; cobertores. El ioconveniente, tal vez, de 

esta producci6n de hilo er .. Sonora, era que su mercado se encontraba 

concentrado en el Distrito Federal como se decía en ese estudio "el 

hilo producido en Sonora se tendría que transportar a las zonas de 

consumo del Distrito Federal. •• ". (25) 

Como ya lo habíamos anotado, estos estudios de viabilidad inten

taban impulaar la industrialización del algodón, cuya exportación em

pezaba a tener problemas, ya que el algod6n era un producto en torno 

al cual giraban gran parte de las actividades económicas del Estado, 

además era el cultivo que mayor número de empleos agrícolas generaba, 

asi como ingresos que fluian al interior del Estado. Se decia en 
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CUADRO 32 

EL CONSUMO EN SONORA DE DIVERSOS PRODUCTOS TEXTILES ERA LA 

SIGUIENTE PARA EL ANO DE 1963 

Tonelaje que entr6 Tonelaje que entr6 
P r-o d u c to 

a Hermosillo a Sonora 

Lona 28 130 

Jerga 5 22.5 

Borra 4 21 

Estopa 12.5 57 

Hilados 10 45 

Colchas 27 128.5 

Sacos de Manta 91.5 422 

Sacos y Bolsas 30 130 

de Ixtle 

Manta de Yute 16 73 

Jarcia 32.3 149 

Pabilo 4 16.3 

FUENTE: Direcci6n General de Estadistica de la Secretaria 

"de Industria, Comercio. Archivo Administrativo, 

Edo. de Sonora. 



ese entonces "el algodón es para la economía de Sonora uno de los 

principales renglones ( ••• ) en la actualidad s6lo una infima parte 

de su producción se procesa en el Estado". (26) 

Se trataba de procesar una mayor cantidad de algodón, ya que, 

"los prod.uctos que se elaborarían en esa planta, serian hilos gruesos 

y tejidos tales como, jergas, cobertores, que utilizan esa clase de 

hilos en su elaboración, empleando como materia prima algodón de baja 

calidad y borras". (27) 

En Sonora se producían en 1963, 488,563 pacas de algod6n y 46,600 

toneladas de borra, ln que en su mayor parte se vendía a empresas fa

bricantes de fibras sintéticas como el ray6n. 

El estudio mencionado se elabor6 tomando como base la fabrica

ción de hilo grueso número 21/2 y 8, asi como tejidos y "con el objeto 

de evaluar las posibilidades que tendría en Sonora una fábrica que 

produjera hilo grueso y tejidos tales como, jergas, cobartores, etc." 

(28) El estudio a que hacemos mención tenia incluidos factores de 

localizaci6n de: materias primas; mercado; comunicaciones y trans

porte; mano de obra: agua: energía y combustible. 

F.n cuanto a materias primas, en este caso el algodón, se tenían 

los siguientes datos: la producci6n en Sonora en pacaa de 230 kilo

gramos era de: en 1958-59, 503,939: en 1959-60, de 307,629: en 1960-

61, de 485,026; en 1962-63, de 462,678; en 1963-64, de 488,503. 

En 1960 se habían cultivado 165, 715 Has. que produjeron 322, ló6 
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toneladas de algodón en bruto. de las cuales se extrajeron 109.966 

toneladas de algodón pluma, 45,500 toneladas de borra y 166,700 tone

ladas de semilla de algodón. 

Como se puede apreciar, los datos anteriores demuestran por si 

solos, la disponibilidad de materias primas para la instalación de 

la planta de hilo que se quería implementar, ya que, como se mencio

naba en el estudio "en el estado de Sonora se produce aproximadamente 

el 2si de la producción nacion~l de algodón. L.. cdlidad del algodón 

de Sonora es altaJllente apreciada en el extranjero, principalmente en 

el Oriente donde se le emplea para mejorar mezclas de fibras con al-

godones corrientes •.• Por consiguiente, es Sonora el principal pro-

ductor de borra en el Noroeste de México y ocupa el segundo lugar en 

el país". (29) De est& producción, una mínima parte se procesaba 

en el F.stado y la mayoría de la producción estatal de algodón se ex

portaba como ya lo dijimos, o se procesaba• en los estados del centro 

del país, por ejemplo la planta de hilo de Puebla se abastecía del 

algodón de Torreón, Tamaulipas y Sonora. Es relevante retomar, desde 

otra perspectiva, el proceso del despepite. Retomar la participa-

ción del Estado y registrar unos cambios en la estructura industrial 

que empezaban a manifestarse, cuya génesis describimos y analizamos. 

La importancia de la producción algodonera en Sonora se vió acom

pañada de un auge en las empresas despepitadores con el apoyo del Es

tado, as!, su influencia se hizo notar en esta región. 

El Gobierno Federal les concedió subsidios, concesiones Y per-
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misas. Por ejemplo, en Noviembre de 1956°, el Gobierno Federal, a 

propuesta de la empresa despepitador a Mee Fadden de C. V., concedi6 

un permiso para que esta empresa instalara y operara a su servicio, 

cinco estaciones radiotelef6nicas establecidas en las plantas de Hermo

sillo, Cd. Obreg6n, Estaci6n Fundaci6n (Km 23 en la Paz) y en La Paz, 

B. C., estas estaciones radiof6nicas tenian el objeto "exclusivamente 

para tratar toda clase de asuntos relacionados con el cultivo y ex

portaci6n del algod6n, asi como, todo lo relacionado con la adminis-

traci6n de sus oficinas y agencias". (30) 

empezaba a descollar otra rama industrial. 

Paralelo a lo anterior, 

En abril de 1956, la Aso-

ciac:!.6n de Molineros de Trigo hizo gestiones ante el Secretario de 

F..conomia (con apoyo de A. Obreg6n) para la constituci6n de la Cámara .. 
de la Industria Harinera del Noroeste. Obreg6n envi6 oficio: "como 

consecuencia del aumento constante de la producci6n de trigo en esta 

entidad, se ha incrementado el consiguiente auge en la transformaci6n 

industrial de dicho producto en los molinos harineros que a ello 

se dedican, siendo indudablemente que los industriales en esa rama 

cuenten con recursos bastantes para el debido sostenimiento de una 

Cámara que los agrupe ( ••• ) y por tal motivo, no estando organizada 

en está entidad la rama industrial harinera, -este ejecutivo contest6 

el Gobernador Alvaro Obreg6n- ve con agrado que esa sesi6n aprobar& 

la constituci6n de la Cllmara Harinera del Noroeste". (31) Aai, el 

4 de diciembre de 1959, qued6 constituida la Clunara mencionada, con 

jurisdicci6n en Baja California, Sonora y Sinaloa. Es al iniciarse 

la d{,cada de los sesenta, cuando la industria harinera de trigo em

pieza a tener influencia con la organizaci6n de las Clunaras. 



244 

Como habíamos anotado, debido a la baja de la producci6n algo

donera, por la saturaci6n de los mercados de exportaci6n, sobre todo 

el norteamericano y la consiguiente caida de los precios internacio

nales, se proponían empresas y Estado ante esta situaci6n, aumentar 

la industrializaci6n del algod6n dentro del Estado, asi como desarro-

llar otras alternativas, para disminuir los efectos adversos que lo 

anterior provocaba. A la declinaci6n de la importancia de la pro-

ducci6n algodonera le sigue un auge en la producción ,triguera, asi 

como un aumento en la molienda de trigo hacia los principios de los 

sesenta que es cuando aparece la Cámara de la Industria Harine~a. 

E'n 1959, en el Centro de Investigaciones Agrícolas del NorO¡!ste, 

establecida en el Valle del Yaqui, en un memorándum en donde se co

menta el Plan para la diversificación Agrícola, se dice: "en consi

deración de la declinaci6n del valor del algodón, como una siembra 

remunerativa, se recomienda: 

Primero. Establecer una Comisión Compuesta de las Principales 

Personalidades Agrícolas del Estado de Sonora. 

Segundo. La Comisión será autorizada para arreglar una junta 

con las autoridades ·agrícolas de Arizona y California, con miras a 

integrar una Comisión conjunta de Sonora, Arizona y California. 

Tercero. La Comisión.Conjunta estudiaría, bajo un punto de vista 

tl!cnico y econ6mico, la posibilidad de cultivar cosechas especificas 

en Sonora para mercados especificas en los E. U. (anos despu"s, en 
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1968, este argumento del mercado en E. U., es el argumento número uno 

expuesto por Galletera Mexic&na, S. A .. , para establecer un molino en 

Cd. Obreg6n). 

~- La Comisi6n Conjunta podria entrevistarse con varios pro-

ductores de alimentos de los E. U. acerca de la posibilidad de indus

trializaci6n de nuestra producci6n agrícola, por ejemplo, una compa

ñia de alimentos congelados, como 'Snow- Crops' podria utilizar nues

tros productos cítricos en la confección de sus concentrados conge

lados para embarque a los E. U." 

Con estas medidas se trat6 de industrializar el algod6n en el Es

tado y después con la creaci6n de esta Comisi6n, se trat6 de di.ver

sificar la producción agrícola con miras a la exportaci6n para ser 

procesados en los E .. U. o crear condiciones paralelas de desarro1109 

pero estos planes que trataron de ser implementados, no dieron el re

sultado deseado, no se logró diversificar la producción para ser pro

cesada en los E. U. o en la regi6n. Así, esta alternativa se pre

sentaba paralela a la industrialización del algodón, pero no crista

lizó, una década se neceaitó para el registro de cambios en la estruc

tura industrial. 

El entrelazamiento de las condiciones de producción mundial, na

cional, regional, obligaba a la política regional a buscar alterna

tivas que como sabemos en el corto plazo no fructificaron. Los ~

blemas de la plsnificaci6n fueron evidentes. tanto en el campo como 
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en la industria, además se estaba insertado en un proceso que difi

cilmente se podía manejar internamente. 

Aún en los principios de los 60's, se manifestaba que el "pri

mer obstáculo lo fue la falta casi total de información estadistica 

6til, reciente, confiable para fincar las bases de nuestro 'Plan de 

diez años' para el desarrollo industrial del Estado". (32) Preci-

samente. la presente inve.stigaci6n nos muestra que esta informaci6n 

estadística. tan necesaria en los principios de los 60's, fue una de 

las grandes preocupaciones en el periodo de Obreg6n (a mediados de 

los SO's). 

3.2.8 La Producción Agrícola Regional y las Contrsdic-

ciones Sociales. 

Fn este marco, fue como se impulsar~n las alternativas que ya 

mencionamos y que trataron de resolver los problemas que aparecieron 

en una primero instancia como econ6micos, que se manifestaron en la 

orientación de la economis por parte del Gobierno Estatal y que de

sembocaron en una crisi:: política, configurada por los intereses de 
.. 

la erase obrera, productores algodoneros campesinos, privados, deba-

ele de producci6n agroindustrial algodonera y que define un nuevo 

universo de fuerz.as al interior de la regi6n, vemos: 

Ya para noviembre de 1958, la baja de la producci6n algodonera 

empez6 a tener consecuencias sociales y políticas en el Estado, como 

se puede observar en el siguiente comunicado que la Confederación de 
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Asociaciones Algodoneras de la República ~exicana dirigió a el gober

nador Alvaro Obreg6n, consideraban "ser improcedente y arbitrarias 

les huelgas que estAn llevando a cabo el Sindicato Industrial de Tra-

bajadores en contra de las plantas de Anderson Clayton and Co. en 

F.mpalme y Productores Mee Fadden en Cd. Obregón ( ••• ) al parali:z:arse 

dichas plantas tendrían que suspenderse los embarques de algodón. lo 

cual da lugar para que los compradores del extranjero cancelen las 

compras que habían hecho con anterioridad, sustituyendo el algod6n 

mexicano con embarques procedentes de otros poises o regiones, todo 

lo cual perjudicaría seriamente los intereses de los egricultures de 

esa región ••• " (33) En estos lineas, se puede observar que las con-

secuencias de las bajas en los precios internacionales del algodón, 

afectan tambi{,n los salarios de los trabajadores que laboraban en la 

actividad del despepite, ocasionándose por este motivo, huelgas y mo

vimientos sindicales en defensa de los salarios, que se venían dete

riorando como una consecuencia directa de la" baja de la producción 

algodonera. As! mismo, los empresarios algodoneros trataron de dis-

minuir los efectos que esa misma baja de precios ocasionaba sobre el 

monto de las ganancias obtenidas y trataban que estas consecuencias 

se tras}Jldaren sobre los rabajedores, disminuyendo sus salarios rea

les y aumentando la intensidad del trabajo, empeorando las condicio

nes de vida de los trabajadores relacionados con esa actividad. En 

diciembre de 1958 se levantó la huelga mencionada. 

Otra de las formas de alentar y sostener el desarrollo de las 
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industries ligadas a la transformaci6n del algodón, fue mediante la 

disminución del impuesto, o a veces la exenci6n total del pago de 

~ a las empresas deopepitadoras, como lo demuestra la respuesta 

que en 1955 dió el Gobernador del Estado al Tesorero General del mis

mo, ante las gestiones que hizo el Sr. Jonas Edward Junior; la res-

puesta fue la siguiente: "Estimando atendible y justificable las 

gestiones que el Sr. Jones Edvard .Junior corno ma.ndRtario con poder 

general de la firma Proivers Hcc Fadden, S. A. de C. V,, el ejecutivo 

a mi cargo, con las facultades que le otorga la Ley Nº. 18 del 17 de 

Hayo de 1950, de protección a las industrias de transformación en el 

P.stado de Sonora, autoriza el traspaso en favor de la negociaci6n 

antes expresada, de las siguientes franquicias otorgadas a las firmas 

que se detallan de conformidad con lo Ley antes expresada como sigue: 

Seg6n la resolución de fecha 12 de febrero de 1954, ls empresa Indus

trias Unidas del Pacifico, S. A., recibió una reducci6n del 50% de 

los impuestos, hasta el dia 28 de diciembre de 1955, a las industrias 

que establecieron en Cd. Obreg6n, consistente en cuatro plantas des

pepitadores de algod6n; a las plantas establecidas en Caborca, Navo

joa y a dos plantas en Hermosillo. 

Asimismo, a la misma empresa se le concedi6 reducción del 25% 

de los impuestos desde la fecha de operación de la industria consis

tente en le fabricación de jabones y grasas ve¡¡.,tales, en Cd. Obre-

gón. 

A la Despepitadora Pitic, S. A., exenci6n total de impuestoa 
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hasta el 28 de diciembre de 1955 por las despepitadoras que establezca 

en la Cd. de Hermosillo". (34) 

Fue asi que una vez otorgados ese tipo de exenciones de impues

tos a Industrias Unidas del Pacifico y a la despepitadors Pitic, S. 

A., el mismo Jones Edward Junior se dirigió al Gobernador Alvaro Obre

gón para solicitarle las mismas franquicias y exenciones fiscales con-

cedidas a las empresas mencionadas. Los términos en que se dirigió 

fueron los siguientes: "Como mandatario con poder general que le 

tiene conferido por 'Proivers Mee Fadden, S. A. de C. V.' -y señala

con tal personalidad veni;o a solicitar de usted en los términos de 

los artículos 1, 3 y 22 fracción III de lo Ley a la Protección de la 

Industrio de Transformación número 18, del diecinueve de Mayo de 1950, 

la autorizac:l.6ft a favor de la sociedad a mi mondo de todas las fran

quicias fiscales y exenciones concedidos a Industrias Unidas del Pa

cifico, S. A. y a la despepitodora Pitic, S. A., según las considera

ciones siguientes: 

a) Según aparece en el Boletín Oficial del 27 de febrero 

de 1954, ese H. Ejecutivo otorgó a Industrias Unidas del Pacifico, 

S. A. la reducción del 50% de los impuestos presentes y futuros, hasta 

el 28 de diciembre de 1955, por lo que atañe a las plantas despep:'..

tadoras que iban a establecerse en Cd. Obregón, Caborco, Navojoa Y 

esta capital. 

b) Ahora -dice- Proivers Mee Fodden, S. A. de C. V., mi 

mandante ha llegado a un acuerdo con Industrias Unidas del Pacifico, 
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S. A. de C. V. y la Despepitadora Pitic, S. A. para adquirir de ellos 

sus bienes Y derechos, y ha celebrado un contrato de compra-venta con 

la primera de las citadas empresas sobre el predio de sus propieda

des ubicado en esta Cd. de Hermosillo. 

e) Pide obtener a su favor los beneficios de las exen-

ciones de impuestos y que le otorguen su autorización, n fin de que 

Mee Fadden pueda adquirir de Industrias Unidas del Pacifico, S. A. 

de C. V. Y de la Dcspcpit:adora Pitic, S. A., lo~ derechos que dicha 

sociedad adquiere por concesión de ese H. Ejecutivo". (35) 

La respuesta como vimos, fue positiva a la Mee Fadden. Esta 

solicitud de exención venia a sumarse a los problemas gue enfrenta

ban las despepitadores y reflejaba gue al interior de las plantes se 

buscaba encontrar todo tipo de soluciones que permitieran su desarro-

llo; le reducción del salario ere otra forina interna y generalizada 

de sobrevivir. 

En la segunda mitad de la década de los cincuenta, sobre todo 

a finales y principios d«; ·los sesenta, se registraron problemas re

' lacionádos directamente tanto con el cultivo del algodón, as! como 

con su trsnsformaci6n industrial. Problemas como la paralización 

de actividades en el campo (... "hasta que el presidente interven

ga ••• "), como paralización de pizca; protestas para solicitar la sus

pensión o reducción del impuesto ad valorem al algodón. 

En septiembre de 1958, se dio un movimiento fuerte que afectó 
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a todo el F.stado, sin que ello se manifestara en una sii:uación poli

tica de gran alcance, pero que nos muestra los momentos en los cuales, 

si bien es cierto, la aci:ividad agricola y agroindustrial del algo

donero seguiría siendo importante en los años siguientes, había al

canzado un punto en el cual, tanto el gobierno, como los agricultores 

reg,ionales,. privados y ejidatarios, se percataban de la peligrosidad 

regional de seguir manteniendo sus actividades productivas asociadas 

directamente al cultivo rlel algod6n, el primero por lograr su esta-

bilidad y los segundos por mantenerse vivos. Por otro lado, a la 

movilizaci6n de agricultores y ejidatarios en septiembre de 1958, mo

vilización que se dio sobre todo en el Valle de Mexicali, San Luis 

Rio Colorado y que tuvo el apoyo de los productores de Hermosillo, 

le siguió la movilizaci6n obrera de las despepitadoras en Obreg6n, 

los cuales como vimos, se lanzaron a la Huelga. 

En septiembre, Obregón estaba recibiendo telegramas en protesta 

por el aumento del precio del despepite, por disminuci6n del precio 

de la semilla. La protesta se hacia desde San Luis Rio Colorado, 

y tenia fecha del 9 de septiembre, al din siguiente, se habian reu

nido 800 agricultores frente al palacio protestando por el bajo pre

cio del algodón; por el aumento en el precio del despepite Y por la 

vigencia del impuesto ad valorem sobre algod6n. Para el 11 de sep-

tiembre, la protesta se habia extendido y a los agricultores se unian 

los ejidatarios. Cuando se inici6 la protesta, el din 9 de septiem-

bre, Obreg6n habia recibido también otro telegrama, para hacerle sa

ber, que en la Cd. de México, la Uni6n Agricola Regional Y la Liga 
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de Comunidades Agrarias, intentaban entrevistarse con el presidente, 

para notificarle la decisi6n (acuerdo) de suspender actividades del 

campo hasta que el presidente interviniera, y centraban su protesta 

por "bajo precio de la fibra y semilla y elevaci6n al costo del des

pepite". 

Mientras tanto, las pizcas se habían paralizado en San Luis Río 

Colorado y los representantes de los agricultores en la Costa de Her

mosillo, habían enviado telegr..- a Ruiz Cortincz, para solidarizarse 

con los productores de San Luis y Hexicali, parte del telegrama decía 

"mil doscientos campesinos del municipio solidari.,Andose movimiento 

campesino Valle de Mexicali". 

Por la intervención de la Secretaria de Agricultura del Gobierno 

Federal, el lB de septiembre se aceptó terminar la parelización de 

las pizcas. 

Como ya lo anotamos, a este movimiento le siguió ls clase obrera, 

pero no la de San Luis Rio C. o Hermosillo, sino en el sur del Estado, 

con Huelgas contra dos transnacionales, la Anderson Clsyton y la Mee 

Fadden. 

La situación preocupante obligó a los agricultores e industria-

les de la región a promover una reunión en marzo de 1960. La reu-

nión fue en Gusymas " ••• para examinar la probleal6tica de la agricul

tura eapecialmente del algodón en el Noroeste", esa era la parte cen

tral del telegrama que se le dirigió al mandatario sonorense. 
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3.2.9 Cambios en las ~uerzas Politices Regionales. 

A esta reuni6n, le sigui6 finalmente lo que podríamos caracte

rizar como declaraci6n politica por parte de la Asociación Algodonera 

de Sonora, enviada el 17 de diciembre de 1962, con cede en Cd. Obre

g6n, y dirigido al Lic. Luis Encinas J., el cual era ya para enton

ces gobernador del E.atado, y que había declarado con énfasis, la nece-

sidad de un cambio en la estructura industrial del Estado, señalando 

la impostergable necesidad de pasar del ciclo agrícola por la que atra

vesaba el Estado, al ciclo industrial y para lo cual plante6 el f!.!!.!!. 

de Diez Años, para industrializar la región. Cabe destacar, que en 

el menciono.do Plan, el algod6n aparecía como un producto más, entre 

una cantidad nada despreciable de productos ogrícolas, situaci6n ésta 

muy distinta a la que prevaleció en la segunda mitad de los cincuen-

ta, cuando s61o se pensaba, casi con exclusividad, c6mo industriali-

zar el algod6n. Por ejemplo: el proyecto al que hicimos referen-

ci8, para industrializar el ·algodón, formaba parte de este plan, pero 

tenia sus raíces en la situación caótica de esos años. (Finales de 

los 40's y principios de los 60's). 

Esto fue lo que 1!1'1nifestaron: 

'' .... Se reunieron en la Cd. de Al amos, Sonora, un grupo 

magníficamente representado por fuerzas económicas 

de mucho valor de los Estados de Sinaloo, Sonora Y 

Boja California. ( ••• ) Podemos decir que su desemvol

vimiento agrícola representa más del 25% del total 
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del resto de la Rep6blica, sieñdo los principales pro

ductos, algod6n, trigo, arroz y semillas oleaginosas, 

asi como legumbres y frutas ( ••• ) en Sonora, Sinaloa 

Y Baja California se están produciendo más de un mill6n 

de pacna de algod6n y esa producci6n tiene un valor 

que sobrepasa los doa mil quinientos millones de pesos 

anuales ( ••• ) representa el 11 t del ingreso en las 

exportaciones del pais. 

En conferencias, etc. ( ••• ) laa proyecciones tien

den a tomar como base la creaci6n de nuevas industrias, 

dándole relativamente poca importancia a la necesidad 

de proteger y ensanchar, aquellas industrias que han 

sido y siguen siendo la base fundamental de nuestros 

ingresos ( ... ). 

Reduciéndose la importancia econ6mica del algod6n 

6nicamente a lo que corresponde al F.atado de Sonora, 

tenemos que en el presente año, ~ sembraron en el 

Estado 150,000 Has. de algod6n, habiéndose obtenido 

una producci6'n de 550,000 pacas con un rendimiento 

aproximado de dos y media toneladas de algod6n en hueso 

por hectérea. El monto de esta cosecha representa 

para Sonora un valor bruto de cerca de mil millones 

de pesos. 

Ahora bien, contamos en nuestra entidad, para 



la industrializaci6n del algod6n y sus subproductos, 

con 75 plantas despepitadoras y cinco molinos de acei

te, los cuales en conjunto representan una inversi6n 

de más de 280 millones de pesos. Aclarando que en 

nuestro Estado existen plantas despepitadoras y moli

nos de aceite tan modernas, como la de cualquier parte 

del mundo. 

la industrin algodonern ocupa 8,000 obreros y 

empleados que equivalen a otras tantas familias. 

Es indiscutible que en Sonora, la agricultura 

se ha convertido en una tndustria que puerle planearse 

inteligentemente( .•• ). 

Desde hace más de diez años, era evidente que 

de haber continuado México con c1 *mismo ritmo acele-

redo de 1os años inmediatamente anteriores, para esta 

época, se hubiera nivelado la producci6n nlgodonero 

de la República Mexicana a un total de tres millones 

de pocas ( ••• ) debe haber existido moti vos poderosos 

que han impedido que los agricultores ampliaran sus 

siembras o rendimientos, yo. que lo máxima producci6n 

algodonera ha sido de 2'250,000 pacas ( ••• ) mientras 

que aqui baj6 la producci6n, en Centroamérica, Suda

mérica y Sur de Europa, Asia, han aumentado su produc-

ci6n. 

255 



256 

Al proyectar los economistas y el gobierno una 

producci6n de tres millones de pacas de algod6n mexi

cano, indudablemente que se tom6 en cuenta que, por 

la riqueza de sus recursos naturales y s1tuaci6n geo

gr6fica, el que más posibilidades tenia para ausentar 

su producci6n era el Estado de Sonora, y en parte el. 

Estado de Sinaloa. 

Es evidente que el incremento inteligente de la 

induatria algodonera, es requisito indispensable de 

vita1 interés para todo sonorense ( ••• ). 

Bien es cierto que el algod6n, cuyo precio ha· 

disminuido, debiéndose esto, particularmente, a la 

necesidad imperiosa de conseguir aumento en el consumo 

de algod6n, en competencia con l~ producci6n de fibras 

sintéticas, de las cuales, die a die los industriales 

están haciendo producciones aaravillosaatt. 

A ello agregaron los industriales, la producci6n algodonera .., 

ha modernizado, incrementándose el tonelaje por hectArea, se han in

cr-ntado t-bién los costos, fuera de proporci6n -decían- y, por 

otro lado el precio del algod6n se ha reducido. 

Continuando con el documento: 

''Los Va1les Yaqui y Hayo, se han distinguido por 

sus producciones, cada dia mayores, de trigo, que 



apoyado por subsidios hace costeable su explotación, 

que con la compensoci6n adicional que su producci6n 

requiere comparativa.nente mucho menor esfuerzo y vigi-

lancio de los agricultores. Con lad nuevas verieda-

des de trigo desarrolladas, el panorama de siembra 

de este cereal ha cambiado totalmente. La nación 

mexicana está asegurándose que en cualquier momento 

que el país lo requiera puede producir aún mayor can-

tidad de trigo. Pero ol mismo tiempo 1 de continuar 

este renglón subsidiado y aumentando las superdicies 

dedicadas a él, se pone en peligro de que pronto ten-

gamos excedentes exportables en un mercado de campe--; 

tencio mundial, y a menor precio del que el ogricul-

tor recibe beneficiándose ese productor, a costa de 

otros sectores de la naci6n, 

ñalaron) peligro general que 

(lo cual constituye se
·J• 

representa el esta.nen-

miento o reducci6n iruuediata del área de siembra". 

Hasta oqui este documento, sin duda de gran importoncio y que 

mostraba inocultablemente el momento de transición, que por los acon-

tecimientos se manifestaba: El gobierno local y el federal, segura-

mente avizoraron problemas de gran envergadura de continuar con la 

producci6n algodonera, político mantenida todavía en la segunda mitad 

de los cincuenta, y que fuera criticada por el entonces Secretario 

de Agricultura en la entrego de poderes de A. Obreg6n, en el cual ea-

257 
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19~2-88, Edo. de Sonora, Toco I, p6g. 121-135; para loa datos de 
1980-84, Direcci6n General de Asuntos Internacionales. 
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tuvo en representación del mnntadario federal, y se manifestó, porque 

en el Estado se integrara la Agricultura y la Industria en una nueva 

fase modernizante. asunto que fue retomado por la nueva magistratura, 

planteando la diversificación de la producción industrial cuya base 

fundamental era la agricultura en toda su potencialidad y no el al

god6n exclusivamente. 

En ese momento, la producci6n agrícola e industrial, como lo mues

tra la realidad, asi como estabilidad social estaban en peligro, era 

necesario cambiar. 

y el Estado. 

La lección fue aprendida por los agricultores 

La producción algodonera encontró en la configuración de un mundo 

sintético, su lugar. Y en ese mundo encuentra tambi6n su lugar la 

participación del campesino que ingresó en años siguientes a la in

dustrializaci6n agropecuaria, yu sea en la ywna algodonera o en otras 

ramas, situaci6n que aún no ha sido evaluada. 
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C A P I T U L O I V 

EL PROCESO DE AGROINDUSTRIALIZACION DEL TRIGO 

4.1 Etapa de Agroindustrializaci6n del Trigo. 

En ·1955 se finaliza la creaci6n de condiciones de mayor enwer

gadura para el despliegue de lo que aquí llamamos la etapa del pro-

ceso de agroindustrializaci6n del trigo. Sobre todo porque para 1955 

se terain6 de construir la infraestructura hidr,ulica que se hab:{,. 

iniciado con Cirdenas y que se contin6a con Avila C-cho y Miauel 

AlemAn. En el caso de molinos, se tiene informaci6n que 6stoa te-

n:l.an presencia desde el siglo pasado, pero con la 'Revoluci6n Verde', 

cuyos orígenes se ubican en la década de 1940 y sus repercusiones en 

1950 y la d6cada de loa sesentaa, esta etapa agroindustria1 triguera 

desarrolla una fuerza poco com<.n, pasándose de la molienda y produc

ci6n de tortillas, pan tradicional y regional, a la producci6n modar

nizante de alcance nacional 1 extranjero de productos C090 galletaa, 

paataa y panes, etc. 

Como aabemoa, el cultivo del trigo está asociado a los estudios, 

investigaciones, experimentos sobre aeaiillas de altos rend.iaientoa. 

Estos tuvieron su punto de partida en 1943 cuando Josephua Daniala, 

-bajador de loa E. U. en México, logra que se establezca una coope

raci6n fonial en la investigaci6n agrícola, vinculada al. trigo con 

gran lixito. 

Al referirnos a este cultivo, hay que recordar que en la d6cada 
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de 1940, el pais importaba cantidades considerables de granos. 

En la zona de referencia, la producci6n tanto de algodón como 

la de trigo ha estado asociada al desarrollo de industrias ligadas 

directamente al procesamiento de ambos productos agrícolas. Por otro 

lado es la región, una de las más privilegiadas con apoyo de todo ti-

po, por parte del gobierno mexicano. Asi lo podemos apreciar en los 

análisis que la Cámara de la Industria Harinera del Noroeste, hacia 

en 1958: 

"En los últimos treinta años se ha modificado notablemente la 

fisonomía económica de México. Bajo el impulso de la política de 

riego iniciada en los veintes. de la construcci6n de carreteras J ca-

minos, de la reforma agraria - agrícola y de los esfuerzos tendien

tes a acelerar el desarrollo de la industria, el país, ha aumentado 

año con año su producci6n y la economía nacional se ha diversificado 

en forma importante. En el Noroeste. en particular, lo que antes 

eran tierras en gran parte improductivas, en breve lapso se han con

vertido en zonas agricolas en pleno desarrollo ••. " (l) 

En la década de los cuarenta, el trigo se importaba. Sin em-

bargo, no fue propio de esos años, ya que la década de los cincuenta 

en parte se atravesaba por una situaci6n similar, los productores so

norenses de trigo comentaban en 1958: 

"México había sido tradicionalmente un pais importador de tri

go, pues aparte de que sus condiciones no son las más propicias a tal 



262 

cultivo, a menudo se ha preferido alentar la producci6n de ma!z, ali

mento imprescindible en la dieta mexicnna, o de otros cultivos". (2) 

El hecho de ser importadores de trigo en la dl!cada de los cua

renta Y buena parte de los cincuenta, nos colocaha en una situación 

dificil ante los E. U., pero sobre todo redundaba en problemas para 

los mismos E. U., debido n que los cuarenta es una década de grandes 

contrastes. La Segunda Guerra Mundial influy6 a su vez sobre la po-

lítica internn nacional y regional. 

En el informe de gobierno de 1942, Avila Camacho inform6 sobre 

aquellos productos ngricolas que se estaban importando, es intere

sante destacar entre l!stos, el trigo y en el caso de los productos 

de exportaci6n el algod6n. 

Zambullirse en los cuarentas es tener presente la situaci6n de 

la guerra y sus efectos sobre la econom!a nacional y regional. Nos 

interesa relacionar sobre manera, la cuesti6n de ese fen6meno con la 

aituaci6n prevaleciente para ese momento con la Agricultura, se decia 

"La afluencia de capital debe considerarse como una oportunidad pro

porcioqjtda por la guerra pá'ra invertir en nueatro país ••• " (3) 

Se comentaba en la l!poca, que era vital para ambos paises el 

hacer adelantos en la agricultura, ésta sobre todo a nivel nacional, 

presentaba aeriaa dificultades para satisfacer las necesidades ínter-

nas, incluao en 'El F.conomista' se señal6 gue en alaunoa silos, la mi

neria había generado divisas para la compra de alimentos. ' El F.co-
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nomista. di6 como dato que para Cananea se habían destinado sesenta 

millones de inversi6n para el establecimiento de una planta metalúr

gica. se anotaba ,.Las cuestiones de prioridades y de abastecimiento 

de maquinaria para la mineria mexicana, tienen que resolverse favo

rablemente por la necesidad de los E. U. de aumentar el abastecimiento 

de metales mexicanos, porque asi lo requiere el crecimiento constante 

de su industria bélica". ( 4) Desde la perspectiva actual de recon-

versi6n industrial, sabemos que se habl6 en los cuarenta de reconver

si6n • una vez que pasó la guerra era necesario reconvertir aquella 

industria que se habia adaptado a las necesidades bélicas. Algunas 

ramas de la industria y agricultura nacional encuadraban en ese uni-

verso. 

La 'Revoluci6n Verde', encontraba sus raíces, no tanto en una 

circunstancia particular agrícola, sino que se manifestaba como una 

necesidnd de la época. Como una necesidad•de la época en e1 más am-

plio sentido del término. Prácticamente con la 'Revoluci6n Verde', 

nos convertimos en espacio de experimentaci6n. Ello exige de la nec~ 

sidad del suelo con ciertas caracteristicas, anota Rello: 111.os re-

sultados de 1a llamada '.Revoluc16n Verde' -sus semillas milagrosas

pueden considernrse como una aplicaci6n pionera de la biotecnologia, 

son reveladoras en ese sentido". (5) pero a diferencia del momento 

presente que une el desarrollo de la ciencia y tecnologia en la agri

cultura, en los cuarenta y los cincuenta el uso del suelo implicaba 

una caracteristica esencial de la época y el nivel nlcanzado por la 

agricultura, y todavia hasta la fecha, sin embargo, consider{mdose 
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que una de las consecuencias de la aplicación de la biotecnologia hoy 

es "la separación de la producci6n agricola de su entorno natural" 

(6) lográndoae con ello el crecimiento de plantas en medios hostiles 

o a trav~s de t~cnicas como la hidroponia. Es correcto pensar. que 

la :importación de cereales, ús que ser un problesa interno nacional, 

aparecía como una limitación para E. U., en un 1D001ento de guerra, para 

alcanzar sus objetivos, en tanto que un país como el nuestro no podia 

darse el lujo de importar de un pais que encaminaba todos sus esfuer

zos de su planta productiva a satisfacer los requerimientos de gue

rra, de ahi los motivos de impulsar por parte de E. U. la moderniza

ción de la agricultura, no tanto por ser un problema agrícola per ae, 

sino por constituirse en un problema estrat~gico geopolítico. De 

hecho puea, la actividad ~lica norteamericana, no solo integraba a 

otr1111 actividadea no agrícolas (como la minería por eje9plo) a aua 

necesidadea, a la. vez incorporaba en el caso de inter~a a la agricul-

tura. Y como lo habíamos anotado, la política a¡ricola nacional se 

confo .... ba en ese contexto, Manuel Avila Camacho en su informe de go

bierno en 1943, manifestó: "como consecuencia del estado de auerra 

- tuvo que buscar el Último de producción agricola ( ••• ) nuestra 

a¡ricultura es una agricultura de auerra gue atiende las apremiante& 

exigencias del ..,..,nto y preparar el futuro agrícola de la poatgue

.!:!§.'' • ( 7 ) 

F.n tanto Avila Camacho declaraba lo anterior, en las oficinas 

de la Secretaria de Agricultura representada por Marte R. G6mez, ae 

firmaban los acuerdos para crear la Oficina de Estudios Especiales. 
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Y luego ye en la posguerra, los industriales de Sonora hscian 

suyos los resultados. 

"Con el propósito de mejorar le slimentsci6n popular y de corre

gir el fuerte déficit de trigo que lleg6 a manifestarse en forma es

pecialmente sguds desde los años de la segunde guerra mundial hasta 

1952, el gobierno del Presidente Ruiz Cortines ha dedo un aliento ex

traordinario a le producci6n triguera nacional y sobre todo a la del 

Estado de Sonora, lográndose que entre 1952 y 1957, la produccibn se 

incrementara con gran rapidez". (8) 

A su vez, los investigadores del Colegio de Sonora, señalen: 

{el repunte principal del trigo se habia iniciado en Mayo de 1954) 

"Los resultados a partir de entonces fueron tan notables que muy pronto 

e:i: trigo acab6 por convertirse en el cultivo m6s aceptado por los 

agricultores de los Valles ( .•• ) les excelentes condiciones de mer

cado estsblecidss por le Administraci6n P<iblica, estimularon a tal 

grado la producci6n del cereal que las cifras promedio de 570 mil to

neladas obtenidas en 1955 y 1958, super6 con creces todas las regis

tradas anteriormente". (9) 

Para dejar constancia de la situaci6n que prevalecía con los gra-

nos en esos años, presentamos datos. La Comisi6n Investigadora de 

las Subsistencias y Articulas de Consumo, designada por la Cámaro de 

Diputados de la XXIX legislatura del Congreso de la Uni6n en 1944, 

daba lo siguiente informaci6n en la conclusi6n de su informe sobre 

le situaci6n de los granos: (se mencionaré s6lo trigo Y maiz). 
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MAIZ ••••••••• 15 000 toneladas almaceRadas en el pais. 

141 000 toneladas almacenadas en E. U. 

TOTAL: 

150 000 toneladas almacenadas en la Rep. de Ar

gentina 

16 000 toneladas en tr3nsito de Argentina a México 

322 000 ton. 

'TI!IGO •••••••• 300 000 toneladas almacenadas en E. U. 

200 000 toneladas almacenadas en Argentina y México 

'IUTAl.: 500 000 ton. (iO) 

Ese mismo año de 1944, se importaron 438,845 ton. siendo esa ci-

frn lo más alta desde 1925, en cuanto a la importaci6n de grano, hasta 

el año de 1970. r..sa cifra s6lo fue superada por las importaciones 

que se realizaron en 1952, pero cuya diferencia es pequeña. 

Con esas cifras queda de manifiesto ls. importaci6n de granos bá

sicos. En el caso de maiz incluso durante la década de 1940, se man

tuvo el Plan mah, cuyo objcth·o era incrementar la producci6n de 

este grano. asunto que como vimos, todovia en los cincuenta no era 

del todo bien visto por los productores regionales trigueros, 

En la dl•cada de los cincuenta la 'Revoluci6n Verde' empieza a 

tener efectos en los incrementos en la producci6n, y el pais empieza 

también a realizar algunas exportaciones, en 1955 se iniciaron expor

taciones de trigo, y ya en 1965 se estaban exportando 648,047 tone

ladas. 
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Al comentar ese punto, los trigueros de~ían: 

''Mientras en 1952 la cosecha nacional de trigo fue de poco más 

de 512,000 toneladas, en 1957 ascendi6 conservadoramente a l' 250,000 

toneladas: y en Sonora, la producci6n creci6 en el mismo lapso de -

162,000 a 630,000 toneladas, lo que indica que si bien el aumento de 

la producci6n ha sido -sensible-en toda la Rep6blica, el concurso de 

Sonora ha sido especialmente importante, pues considerando los incre

mentos en términos relativos, se observa que mientras la producci6n 

de trigo se elev6 en todo el país de 100 a 244, en Sonora pas6 de 100 

a 589". (11) 

Eso muestra un cambio en la producción agrícola nacional en cuanto 

a los granos se refiere, en este e&so el trigo; cambio que se debi6 

en e1 orden regional a los incrementos en toneladas por hectárea que 

a incrementos en la superficie. En el conte>:to regionol para 1950, 

se encuentra la infraestructura b6.sica hid'róulicn que convirtió nl 

Estado en i.m¡>ortantc productor de trigo. De acuerJo. a los datos te-

nemos: 

"En respuesta a lo p~Htica de fomento agrícola y el interés del 

Gobierño Federal de aumentar la producci6n de trigo, en los 6ltimos 

años se ha logrado corregir el déficit tradicional y en 1956-57 se 

obtuvo ya un sobrante de alrededor de 250,000 toneladas. 

Por virtud del estimulo dado a la producci6n triguera del Noro

este, en los Óltimos ciclos agricolas dicha zona ha contribuido con 
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un 60% a un 70% de la producción nacional, convirtiéndose de ese modo 

en el principal centro productor. Puede estimarse que tan s6lo el 

Estado de Sonora esté. produciendo alrededor del 50% del trigo que se 

cosecho en el pais". (12) 

Entonces a los incrementos via los rendimientos, se sum6 la am

pliación 'en la superficie a partir de lo creación de la infraestruc

tura hidráulica; investigaciones regionales como anotamos arriba, 

muestran cómo para mediados de los cincuenta, ya la obra hidré.ulicn 

básico hobin sido t~rminada. 

Siempre la superficie sembrada del trigo fue superior a la sem

brada con algodón en el Estado de Sonoro, (véase gráfica Nº. 1 en el 

Capitulo I) de ahi resulta que no es criterio fundamental para -defi-

nir una etapa la superficie sembrada per se. Las particularidades 

de la relación agricultura-industria regional y en el caso del algo

dón ya quedó planteada; esta relnci6n se caracteriza por cambios en 

la superficie sembrada desde los cuarenta hasta el presente, vincu

lada con cambios en la capacidad estatal agroindustrial. 

No nos podríamos plantear una etapa triguera en los cuarenta y 

cincuenta a pesar de ser la superficie sembrada de trigo superior a 

la del algodón, ya que se definis la producción de moliendo triguera, 

por pequeños molinos repartidos en todo el Estado, situación que ana

lizaremos mé.s adelante y además con coracteristicas asociadas al con-

sumo tradicional y regional. La capacidad de esos molinos era de 

pequeña escala y s6lo fueron superados y terminaron por desaparecer 
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(de un número superior a los cincuenta molinos en los años finales 

de los cuarenta y principios de los años cincuenta, se reduce a un 

poco más de una decena en los años de los sesenta y hasta el presente) 

en los años sesenta. La presencia de grandes molinos, ya ubicados 

en los valles del Estado, y no dispersos por la sierrs y el Valle, 

expulsaron del mercado a los pequeños molinos sobre todo en la segunda 

mitad de los sesenta. 

La diferencia sustantiva, de la etapa asroindustrial algodonera fue 

gue desarrolla su presencia en Sonora, a travás de empresas con una 

organización administrativa propiamente capitalista, grandes transna

cionales; n ello le es colateral, el rlesnrrollo de empresas nacionales 

privadas (sobre todo en los sesenta) y finalmente empresas baio el 

control de organizaciones campesinas (en los setentit}. El control 

del proceso técnico productivo, en la agricultura y la industria del 

algod6n, estuvo siempre precedida, sellada por esa característica de 

i.. gran empresa y de la producción en gran escala. Este situación 

obliga a que el Estado en la primera mitad de los cincuenta emita un 

decreto contra la monopolización de lo producción del despepite. Ento.!!_ 

ces efectivrunente. si a la superficie sembrada, incorporamos además 

la presencia de las empresas asociadas e la transformación del produc

to. más luego. sabemos de la presión contra la concentración generada 

en las condiciones nacionales e impulsada por las Empresas T~ansnacio

nales, podemos definir la etapa de transformación agroindustrial del 

algodón. 

Al contrario. en el caso de la transformación asroindustrial tri-
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sucra, los años de los cuarenta y cincuenta, le caracteriza la dis

persi6n de la industria, pequeñas industrias, en todo el Estado, tanto 

en la sierra como en el Valle. 

Posteriormente esa industria es impulsada por las Uniones de Cré-

dito regionales, por capitales nacionales privados. Ye en la sesunda 

mitad de los sesenta, la industria se concentra con el establecimiento 

de grandes empresas en el sur de Sonora, lo que provoca la desapari-

ci6n de las industrias tradicionales trigueras. Por otro lado, son 

esas industrias productoras asociadas al consumo urbano, las que pro-

cesan una variedad de productos que van desde tortillas, pan, sopas, 

algunos derivados para alimentos balanceados, comercializados a nivel 

regional, nacional y extranjero. Se incluye además esa producci6n 

en un contexto de coruercializaci6n que definitivamente no se daba en 

las décadas anteriores, por ejemplo publicidad a nivel nacional e in-

ternacional. 

En 1968 el gobierno habie declarado saturada la industria moli-

nera de trigo, a su vez algunas razones sociales solicitaban insta-

lar molinos en zonas es~rotégicas de producción triguera. ante ello 

el C.:.';,,ité Nacional de la Industria Harinera, con oficinas en México 

manifest6: " ••• está de por medio la estabilidad, subsistencia y per

manencia de la industria molinera de trigo que tan grave crisis atra

viesa debido a la sobrecapitalizaci6n y a la capacidad instalada su-

perior al consumo". (13) 

Veamos a grosso modo esos procesos de la agroindustria triguera: 
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En los años treinta predominaba 

Fue dirigido al C. Jefe del Depto. 

de Promoci6n de la Industria Nacional, Secretaria de Economía. 

"He tenido el gusto de saber que ese Departamente, puede orientarme 

sobre la conveniencia o peligro de fracasar por la competencia que 

haya, si instalo un molino de harina de 2,000 kilos de producci6n cada 

24 horas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, y dedicarlo exclusi-

vamente a maquilar trigo de colonos y ejidatarios, que son los que 

mayor cantidad de trigo siembran en esa regi6n. 

Dicho molino lo quiero instalar como representante de una Coo-

perativa, por lo que suplico a Uds. enviarme todos los datos y faci-

lidades que el Gobierno Federal dá a esas Sociedades, ya que desea-

mos hacer un bien a los agricultores, ( ••• ) y puedan disponer de sus 

productos derivados de trigo, mediante un pequeño pago que corresponda 

al trabajo del molino, sin necesidad de venoler su trigo a los gran-

des molinos, y después comprar los productos a un precio demasiado 

elevado". ( 14) 

Al comparar por ejemplo este molino con los que se instalaron 

30 añoS' despuhs, se puede' comprender mejor lo que decíamos anterior-

mente. La solicitud que hi"'c Octaviano Longorio para instalar cuo-

tro molinos productores de al.molas, en las ciudades de Mexicali, B.C., 

Guadalajara y Chihuahua, tenían una capacidad de molienda en 24 horas 

de 120 toneladas cada uno. Tanto Longoria, como Galletera La Mexi-

cana hicieron su petici6n de instalaci6n en 1968. La que deseaba 
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instalar Gamesa en Cd. Obreg6n, Son. tenia una capacidad de 150 to

neladas de molienda por dia. 

O sea que, entre los 6ltimos años de los treinta y finales de 

los sesenta, se registra un cambio en la estructura industrial tri

guera variándose de pequeñas industrias, que tenian una capacidad de 

molienda reducida en los treinta, cuarenta, cincuenta, pasándose a 

industrias con capacidades por encima de las cien toneladas cuando 

antes algunos de los registros mostraban capacidades de 10 toneladas, 

dos, ocho, etc. 

Otro hecho que nos permite plantear el despliegue de la etapa 

del trigo en la segunda mitad de los cincuenta, es el apoyo que el 

Estado otorg6 a lu producci6n del mismo. 

Fn forma resumida anotaremos el tipo de apoyo que el Estado fa-

cilit6 directamente a la producci6n del trigo, además de las candi-

cianea generales a las que hicimos referencia: 

------ El presidente A. Ruiz Cortinez, puso -en mayo de 1954- en 

marcha el Plan de Recuperaci6n y Progreso, con el objetivo de hacer 

frente a la devaluaci6n. El plan contemplaba el aumento a 913 pe-

sos la tonelada de trigo, la construcci6n e instalaci6n de silos, al-

me.cenes, etc. 

----- Durante 1955 los productores de trigo ae beneficiaron con 

laa mejoras en la comercializaci6n. La Compañia Exportadora e lm-

portadora, s. A. "gir6 un anuncio de que pagaría al contado hasta un 

70% de la cosecha y li.¡uidarla el resto en tres mensualidades"• 
(15) 
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- Se formó le Mutualidad de Seguroe Agrícolas y Ganaderos 

(se garantizaba el importe de los gastos directos del cultivo en caso 

de pérdida por algún siniestro). 

----- El Gobierno Federal dispuso las modificaciones a la ley de 

Crédito Agrícola para aumentar el limite de tiempo de préstamo al 

campo del 60%, al 100% de la inversión. (16) 

Sin embargo, para el algodón, en la investigación ya referida 

se dice, que la producción d~l algod¿11, a di!~Lcncla J.cl tr-.lgo "nunca 

form6 parte de un programa de protección nacional". (17) Incluso 

mencionan que la "liberación (dumping) de la mer-csncia estadounidense 

ere posibilidad tan temida por todos los productores del pais, que 

el Secretario de Agricultura decretó en diciembre de 1955 la medida 

preventiva de reducir en un 40% la superficie destinada a ln siembra 

del algodón". (lB) Diez años después, en 1968 el algodón volvi6 a 

repuntar, alcanzando una cifra en superficie sembrada s6lo superada 

por la de 1956, sin embargo entre 1956 y 1968. la caract.eristica es 

la inestabilidad, como se puede apreciar en la gráfica IV, a par-tir-

de 1968~ la caida 

A 1 8 vez que se tiene una inestnb~lidad en esos años, en el caso 

del algodón, su cont.rario, es que el trigo en esos años (1956-1966) 

tiende a subir, aunque la caracteristica en lo que va de los años de 

1966 a 1973 es una tendencia a caer, para volver a recuperarse en los 

años de 1973 nl976, mientras que el algod6n cae, repuntando, sin recu-

perar su sit.uación anterior en la segunda mitad de los sesenta y 
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primera de los ochenta, nunca llegando a superar las décadas ·ante

riores. 

Con e1lo tenemos que la superficie mayor sembrada de algodón se 

da en 1956 y 1a de trigo en 1976, esto es pues, lo que va dando las 

variaciones (desde la perspectiva de la superficie sembrada) entre 

una etapa agroindustria1 y otra. 

4.2 La Importancia ~acional de la Producción Triguera y las 

Fn 1a gráfica número IV podemos observar que a diferencia del 

algodón a principios de 1940, el trigo ocupaba una mayor superficie 

sembrada que aquel. Los incrementos en la superficie como se puede 

apreciar en los cuadros en las gráficas, para la década de los cin-

cuenta se debieron como qued6 establecido a las obras de inf raestruc-

tura hidráulica, que implicó aumento en la superficie de la agricul-

tura de riego,. via incremento de la fronteI"a agricola. En los últi-

mos tres años de los cincuenta observamos que tanto el algodón como 

el trigo (gráfica IV) sufrieron caídas en la superficie sembrada, en 

las Cbntídades que aparecen en las mismas. En el caso del algodón, 

cuando decíamos que é:ste no fue motivo de protecci6n nacional, nos 

referimos al hecho de que el decreto de 1955 que como medida preven

tiva redujo 1a superficie nacional en un 40": de la destinada a 1a 

siembra de algodón, influyó de tal manera que en el caso de Sonora 

vemos efectivamente que la superficie sembrada se redujo al año si-

guiente, o sea, en 1956. Sin embargo, no se presenta la misma si-
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tuaci6n en el caso del trigo, apenas si entre 1955 y 1956 tenemos una 

pequeña baja, Y en tanto que la drástica caída del algod6n al fin de 

la década, en el trigo apenas si se manifiesta.. Incluso la recupe

ración algodonera de 1959 a 1960 y luego su declive a lo largo de casi 

toda esa década, le era paralelo, en el caso del trigo un incremento 

en la sUperficie sembrada, para alcanzar de acuerdo al dato de la grá

fica el segundo nivel más alto en todo lo que va del periodo anali

zado, s6lo superado por el año de 1976. 

A partir de lo anterior, y siempre teniendo como base los datos, 

mientras que en el algodón, su principal auge corresponde a 1956, si-

guiéndole en importancia la producci6n, la siembra de 1968. El trigo 

tiene la cifra más alta en superficie sembrada en 1976, en tan"to que 

el segundo nivel en importancia se presentó en 1965. 

En general, en los años de 1940 a 1950, la tendencia de ambas 

curvas es hacia arriba (véase la gráfica IV, en la cual aparecen ambas 

curvas, la de algodón, y la de trigo) a partir de los sesenta el trigo 

se consolida, en tanto que el algodón tiene una tendencia a la decli

naci6n, alcanzando la cifra más pequeña desde la segunda mitad de los 

cuarenta hasta el presente. en el año de 1976. precisamente en el año 

donde se presente la mnyor superficie sembrada de t:rigo. 

F.n cuanto al ámbito nacional. Sonora ha sido por excelencia uno 

de los principales produc~ores, aportando siempre porcentajes por en

cima del 40% de la producci6n nacional. 

En el cuadro 33 vemos los datos de la superficie sembrada tanto 

a nivel nocional. como estatal. 
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CUADRO 33 

SUPERFICIE SDlllRADA DE T'!IGO, !iACIOSAl. Y ESTATAL 

( 1940 - 1985 ) 

A<'O 

1940 

1941 

1947 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

NACIONAL ESTATAL A~O NACIO~AL ESTATAL 

600,645 92,125 1963 819.210 299.325 

582.759 81.067 1964 818,325 206,993 

600,161 8<S,017 1965 858,259 337,778 

509,524 41,328 1966 730,793 274,700 

527,223 55,892 1967 778,374 291,965 

468,491 48,075 1966 790.646 267,518 

4l!i.L.3!i 62, 751 19"'9 841,279 309,859 

498,861 84,569 1970 886.169 380,290 

576,950 78,890 1971 614.180 226,997 

534.858 79.910 1972 686,665 244,983 

644,428 II6,992 1973 <';40,456 245.109 

672, 768 130,000 1974 774, 149 279,500 

593,381 128,989 1975 778,237 227,690 

657,347 150 000 1976 890.140 373,BOO 

764.867 239.600 1977 708,863 247,500 

799,887 247 .084 1978 759,526 284,68') 

936.944 297,699 1979 584.226 ló<S,691 

957,911 294,918 1980 723,804 283,308 

839,602 259,443 1981 861, 130 288,406 

937,060 231, 725 1982 l '013.392 343.655 

839,814 246,334 1983 292,630 

836,538 276,576 1984 320,450 

747,728 280, 767 1985 

Para las cifrns a nivel Nacional; De Econotecnia Agricola. 

Vol. VIT., Septiembre 1983. 'lúmero 9, Consumo Aparente de 

Productos A.gricola.s de 1925 a 1982. <;AR"Iª Para los rlat.os 

a nivel F.statal, las ai.smes fuentes de la CrAfica III. 
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4.3 Del Incremento a lo Producción 'Triguera como Objetivo, 

a la Producción de Trigos de Calidad para la Agroin

dustria. 

!lay también algunos otros ángulos que nos muestran lo que fue 

la producción triguera en los años de 1940 - 1950 y el panorama de 

los sesenta. Ya dejamos claro que la producci6n triguera en las pri-

meras décadas. se "'incula sobre todo. con la necesidad de aumentar 

la oferta del producto. En ese sentido. tenemos que, por ejemplo: 

"... en 1930 se habla establecido el campo agric:ola experimental EL 

YAQlTI, en el cual se investigó sobre trigo, arroz, linaza, frutales 

y otros cul t:i vos. En 1943 se creó la Oficina de Estudios Especia-

le" (OEE), de la Fundación Rockcfeller, que entre sus estudios figu-

raban los de la obtenci6n de variedades de trigo resistentes al acame 

y a la roya". (19) 

".E.n 1955 se inició 1'1 operación del Centro de Investigaciones 

Agrícolas del Noroeste (CIANO) con aportaciones de los productores 

y empresarios, cura administración quedó a cargo de la OEE". (20) 

Sin embargo, a diferencia de esos años, en los sesenta, además 

de los " ... enfoques anteriormente mencionados, se empieza a dnr én

fasis a la calidad del trigo, incorporándose al nombre de las varie

dades liberadas a partir de este año, la letra gue indica la calidad 

industrial de la harina. (F: trigo con gluten fuerte; M: trigo 

con gluten medio fuerte¡ S: trigo con gluten suave; T! trigo con 

gluten tenaz, C: trigo cristalino)". (21) 
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Los trigos de gluten fue,.te y tenaz sbn adecuados para la pro

ducci6n de harina de pan y mejoradores de trigos de gluten suave, lo 

cual los hnce aptos para panificación. 

Queda claro que las primeras décadas mencionadas (1940-1950) 

tenían como objetivo central, el incremento en la producción; pero 

ys en los sesent::a el objetivo era mejorar la producción de trigos 

aptos para la agroindustria. 

Con ello la relnr::i6n c:--.. t.rl.! ugriculturn e industria tiene cambios 

profundos entre lo que es la etapa agroindustrial algodonera. en la 

cual se desarrollan los antecedentes de lo. etapa triguero,. y el des-

pliegue de la etapa propiamente triguera, donde además de los incre-

roentos en la producción (tendencia u mantenerse, a pesar de las va-

riaciones, en cunnto a la superficie sembrada,. má.s los ajustes que 

deberían ser tomados en cuenta en cuanto a las toneladas producidas 

debido 6 los aumentos en los rendimientos, que compensan en codo coso 

las variaciones en la misma superficie), se present6 la orientaci6n 

de mejorar la calidad del trigo, con lo cual la etapa a la que hace-

mos referencia, se consolida en los sesenta. 

4.4 De la Dispersi6n y Saturaci6n de la Pequeña Industria 

Triguera en todo el Estado (Sierra y Planicie), a la 

Concentración de la Producci6n (Plar.icie). 

La característica de la industria triguera durante los cuarenta 

y los cincuenta, fue la proliferaci6n de molinos. Incluso tal es-
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tructura se llega a transformar sólo entrada la segunda mitad de los 

sesenta. 

Cuando menos en dos ocasiones en esas tres décadas se declar6 

saturada (no monopolizada) la industria de la molienda, al contrario 

de lo que. sucedió en el caso del algodón, en el que si fue declarada 

la monopolización de la industria del despepite. 

El primer decret.o se t:Xpi<li~ du:-.J.ntc el gobiernn <le M. Avila Ca-

macho, pero ante las protestas principalmente de los industriales del 

Estado de México y de otras entidades del Centro del pais. el gobierno 

limitó el alcance del decreto mencionado al Distrito Federal. 

Ya en los sesenta, un oficio enviado por la Direcci6n General 

de Industrias, Departamento de Control Industrial, y directamente de 

la Oficina de Industrias Saturadas, Harina, a el Comité Nacional de 

la Industria Harinera, señalan: "El decreto del 14 de marzo de 1963, 

publicado el 22 del mismo mes y año, que declara saturada la Industria 

Molinera de Trigo, establece en su artículo 80, que el Comité Nacio

nal de la Industria Harinera y la Compañia Nacional de Subsistencias 

Populares, S. A.. ser6n oí.dos por esa Secretaria antes de resolver 

respecto de las autorizaciones que se hayan solicitado para la ins

talaci6n de nuevos molinos, Blllpliaci6n o sustitución de los equipos 

existent.es". (22) 

No obstante el haberse expedido dos decretos. cada uno se vi6 

contextuado en un marco histórico distinto y respondió a polit:icas 
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agroindustriales tambilm de diferente orientaci6n, teniendo en ambos 

casos efectos distintos, como se verá. 

Fn relaci6n al primer dec.-eto (expedido por Avila Ca.macho) se 

dio en las siguientes circunstancias: Despulos de que el pais habia 

pasado de ·ser importador de trigo, habiamos visto que con la revolu

ci6n verde y la Bmpliaci6n de la f.-ontera agricola, el país lleg6 a 

tener excedentes a finales de los cincuenta. 

La situaci6n molinera nocional se presentaba asi en ln década 

de los cuarenta y porte de los cincuenta, la industria harinera se 

concentraba en gran parte en las zonas productoras de trigo, desde 

los cuales se surtía a toda la demanda nacional; colateralmente la 

industria del D. F. habia crecido con cierta lentitud, pues dependia 

de los abastecimientos lejanos que influian desfavorablemente "" los 

costos. 

En esas circunstancias el d{,ficit se cubri6 con importaciones 

de E. U., Canudá y otros paises. 

Fn base a estas importaciones, se increment6 el crecimiento de 

la industria molinera del D. F., la que tanto con esos estimulas y 

otros como íletes, servicios de almacenes, abasto seguro, mercado con-

fiable, logrando superar la importancia de otros zonas. 

Frente a esa situaci6n; que además de ser desfavorable desde el 

punto de vista de la localizaci6n de la industria de la harina, se 

expres6 una aguda competencia entre los industriales de todo el pais 
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(obsérvese que en el caso del trigo nos enirentamos a un tipo de ca

pital que se caracteriza como de origen nacional, la competencia se 

establecía entre los industriales regionales, en cambio, en el caso 

del algodón, ya vimos la presencia de las empresas transnacionales 

defini6 un universo distinto en relaci6n al mercado), pero sobre todo, 

esa competencia se exacerbó entre industriales del Centro, con lo cual 

Avila Ca.macho expidi6 el mencionado decreto. 

Nos muestra, la si tuoci6n anterior, el que el Estado había con-

centrado sus esfuerzos sobre todo en la producci6n agrícola triguera 

y sus incrementos. La industria como tal, en las circunstancias en 

que se presentaba, se habia convertido en un obstáculo, pero a su vez. 

en un acicate que obligaba a los incrementos en la producción, o de 

lo contrario las importaciones. ... 

Los trigueros del Estado señalarían respecto de ese decreto: 

"Desafortunadamente, como el déficit de trigo subsistía, a todos 

les interesaba de preferencia el abastecimiento del mercado harinero 

del D. F., las importaciones siguieron haciéndose, y la industria mo

linera de la capital continuó creciendo, a pesar del sano prop6sito 

de las•autoridades de contener su desarrollo y tratar de que la indus-

tria se desenvolviera de preferencia en las zonas productoras de 

trigo". (23) 

Apreciamos una critica disfrazada, porque matizan el resto del 

discurso, sobre todo a la falta de orientación en toda la política 

industrial triguera en cuanto a la localización de la industria moli-
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nera, Y lo absurdo de mantener subsidiada, y con apoyos de economías 

externas a la industria del D. F. en aquellos años. 

De igual manera los mercados de la industria harinera se concen

troban en el centro, m6.s ya en los sesenta, entre los argumentos para 

le insteleci6n de egroindustrias de trigo en el noroeste se decie, 

que eran necesarios con la finalidad de cubrir los mercados de la re

gión y del sur de Norteam~rica. 

Con el mencionado decreto, no s6lo no se cumpli6, sino que " ... pa

rad6jica..mente se crearon las condiciones que poco a poco resultaron 

ventajosos para los molinos del D. F. ( ••• ) y desfavorables pera el 

Noroeste. (24) 

Podemos decir, que la política egroindustriol triguera por parte 

del Estado mexicano, favoreci6 a los industriales del centro, a tra

vhs de varios mecanismos, sobre todo apoyos én fletes, abastecimiento 

y almacenes seguros, lo que hacia aún más competit.iva a la zona cen-

trol en detrimento del resto de zonas productoras trigueras del pais, 

y que deseaban impulsar la transformaci6n del producto. 

Como hemos manifestado, es en esos años, más que nunca, cuando 

le superficie sembrada es un indicador de lo más relevante en cuanto 

e le importancia del producto para la sociedad y los productores que 

lo producen, sobre todo, porque estos abarcan un gran porcentaje de1 

total., situeci6n que no se podria extender hasta hoy, por un 1.ado, 

por la diversidad en le producci6n agricola que ha sido resultado de 
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la experiencia de los mismos productores de no estar a expensas de 

un solo cultivo, y por otro lado. por el hecho de que en estas cuatro 

décadas se registran cambios fundamentales en los rendimientos .. Con-

sid~rese que en los dos casos, (algod6n y trigo) el que más se ve afec

tado por esos cambios es el trigo, como producto de la 'Revoluci6n 

Verde 1 , más sin embargo. el algod6n no escapa a este aspecto.. Es 

en Sonora, en donde después de los sesenta. con la incorporación de 

una variedad de productos agríe.olas, sobre todo los asociados a los 

alimentos balancead.os, hurlu di!lci!. so:;t~n~r el aspecto únicamente 

(entre los indicadores más socorridos del sector agropecuario) como 

lo es la superficie sembrada, como un elemento por si defin1.tivo y 

relevante. Sin embargo, precisamente serñ la superficie sembrada 

el indicador que nos permite apreciar con toda nitidez., los CR.mbios 

registrados en cuanto al patr6n de cultivos se refiere, lo cual es 

por demfis 1.mport.antc sobre todo cuundo lo que aqui se ha hecho, es 

esclarecer la relaci6n evidente. inocultnble e intima entre la. super

ficie sembrada del producto a.gricola y las sucesivas etapas agroin-

dust.rieles. Minimamcnte, el hecho salta a la vista, dos productos 

egd.coles que ocupen entre el 80'.t el 90% de la superficie sembredn 

estatal, y cuya importancia varia en las décadas de referencia, en

cuentran uno. relaci6n indiscutible, por real, o por evidente, c.on la 

presencia de agroindustrias que por su naturaleza no pudieron haber 

sido transformadores de otros productos más que los de referencia. 

Fn el caso de la molineria encontramos sustanciales diferencias 

con el proceso agroindustrial algodonero. Entre otras, que la rela-
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cibn superficie sembrada del produc.t:o agricola - agroindustria, es 

más evidente en algodbn, virtualmente la gráfica que nos muestra la 

trayectoria del algod6n, nos mostraria, según subiera o bajara la 

curva, que los establecimientos fueron creciendo a la par 0 fueron 

desapareciendo. En el caso del trigo, es distinto, existe la agro-

industria asociada al producto, pero su relaci6n interna es otra: 

existe una presencia numerosa de industria pequeña a lo largo de todas 

las décadas de análisis. En la primera ru.i.Lad de lo!i cuo.rcnto. t el 

Boletin de Economia Rural, boletin de la época, nos habla de la exis

tencia de entre 40 y 44 molinos establecidos en Sonora. 

El número de molinos varia en la década de los cincuenta, aumcn-

tanda el número, a casi veinte m6s, y como producto ya no del incre-

mento en ln superficie sembrada, sino en los altos rendimientos que 

algunos estudios han detallado profundamente. El número amplio y 

disperso de la industria molinera se sigue presentando en los años 

cincuenta y principios de los sesenta, para que entra.da la segunda 

mitad de esta dl!cada, desaparezcan en su mayoria, para que la indus-

-ria se concentre definitivamente. 

A continuaci6n presentamos una relaci6n de los molinos Y su lo

calizaci6n en el Estado de Sonora, para el año de 1958. 

De esa relaci6n, 27 de ellos se encontraban en la zona serrana 

(es muy importante resaltar que la ind\lstria se eocontraba mu)· dis

persa por la sierra y las partes planas, después -hoy- se ubi.ca en 

un 95% en la planicie; también -y aunque aqui no analizamos esa si-
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tuaci6n- en la planicie, por ejemplo Hermosillo y Obreg6n se enfren

taron entre los cuarenta y los cincuenta en una competencia, siendo 

estas zonas las más representativas, productoras y transformadoras 

del producto en la gran planicie. Ya para la década de los cincuen-

ta, la zona del Valle del Yaqui, se fue perfilando como aquella que 

concentraba tanto la producci6n triguera, como los agroindustrias, 

ello debido entre otras cosas, a los problemas agron6micos, hidráu

licos, de la Costa de Hermosillo, que afecta al patr6n de cultivos 

de ésta. Actualmente la zona Sur es la de mayor peso tanto en lo 

que a la poblaci6n se refiere, como n la agroindustria misma, en cuanto 

o su capacidad instalada, aprovechada, capital invertido, personal, 

etc). 

Para la íechu como ya comentamos, la. infraestructura hidráulica 

estaba finalizada en las costas, con ello se di6 en la década de los 

cincuenta una gran movilizaci6n de la sici=ra a las costas en el Es

tado, n las planicies, movilización de recursos. de capital para obras, 

caminos, presas, electrificaci6n y de la poblaci6n, d6.ndole forma a 

las ciudades de las planicies, teniendo a partir de esa década, un 

crecimiento sobresaliente. 

Esos molinos, enfrentaban una doble problemática. La competen-

cia desfavorable de los molinos del Centro, impulsada por el Gobierno 

F.ederal, y por el lado interno, cambios profundos regionales, impul

sados a su vez tanto por lo politica central como por la regional, 

que ya se coment6 antes. 
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RElACIOff DE YDLINOS DE TRIGO 

l.- MOLIHOS DE TRIGO DE CAPACIDAD TEORICA PIAYOR DE 5 
TONELADAS COH PROGRAllA DEFINIDO DE llOLIEllDA 

CtA.KARIHERA DE MExlCALl.,S.A •••• MExJCALI 
1'DLINERA DEL VALU,, S.A •••••••• ,..EXlCALI 

l'<ILllOO HARINEA" DEL CAl.VEL,S.A. ,/IExlCALI 
foRR.l.JES. S.A •••••••••• l'IEXIC .. LI 
f':ILINO llARlNEAO DEL. RoSAL .. S.A. TIJUAHA 
f1DL.lllERA DE SlNALOA,, S.A. CUL.lAcM 
H.t.Rl .. EAA DEL NOROESTE DE ~. los MocHIS 

SONORA fLOUR 1'11LLS CO. ,,$.A. AGUA F'M lE.lA 

f')L.INO HAAINERO GPE..S.A. ALTAR SoHORA 

CIA ARROCER .. Rlo YAOu1.s.A ... CD. Ot!REGON 
Mot.IHOS DEL 65,.S.A •••••••••• ,(O, OBREGÓN 

Pk>LlNO EL SONORENSE ••••••••••• HERftOSILLO 

MOL.1NO LA fNU.,, S.A •• , •• , ••••• HEAnOSIU.O 

l'<!LtNO llARIN. s..- Luis. S.A. HE!UIOSILLO 
ClA INDUSTRIA 11oLIHERA,,S.A.,,. ,f"AGDAL..EKA 

(RNESTO AVIL.A Y HERMNOS ••• ,,, ,l'\AGDAL..EHA 

HIAINERA DEL t".Avo .. S.A •••••••••••• KAVo.JOA 

INDUSTRIAL. DEL t\Avo .. s.A ••••••••• ,NAVo.JOA 

l'<!LlhERA s..- Lu1s.S.A ...... s ... LUIS R.C. 
l'<ILIMO DE s..-r .. ANA •••••••••• s ... r.. ,,,. .. 
fitDLINO EL UREHSE., S.A.,,,,,, •• , ••• , ,URES 

Jost Jo .. oul• SulAEZ ••••••• OPODEPE 

18 TOHELADAS 
60 
25 
16.4 • 
45 
45 
30 
12 
15 
19 
30 

3 
60 
35 
12.5 • 
12 
28 
65 
12 

8 
l2 

5 
fl'oLINO HARINERO fa. PROGRESO •••• SAVIACORA 8 

ftOLI HO 8.utRtDA ••••••••••• , , , , , , fROftTERA 5 

fllOLINO EL SoNOJtEKSE ••••••••••••••• HUE.PAC 9 

CIA l'<ILIN. DE PEliASco.s.A. llAGD .. LENÁ 10 
l"OLINO KA.RINERO AVIAA CABoACA 30 
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e 1958 l D(L NOROESTE 

2.- ~INOS DE TRIGO DE CAPACIDAD TEORICA llENOR DE 5 
TOHElAllAS QUE "UELEN DE 45 A 60 DIAS ANUALES, 

3.-

PI.o.RIA S, DE PESQUE IRA ....... ARIZPE 3 TOr.aADAS 
GPE, VDA. DE ELIAS .......... ARIZPE 3 
P'OLINO HARINERO (L SoL,., •. BACOACHI 3 
feo. '( FIGUEROA .............. BATUC 3 
f'tol.IHO DE J.VU.ICA •••••• CIJl"\PAS 3 

ftux V.lzavtz l'\.l.RT1HEI ••• CUl1.PAS 3 
l'tAHUEL YA.HEZ ARVAYO •• , rieCTEZUl'\A 

~~uno '"!AA1~"o'EL PuEBLQ' ••••• OPUTO 
t'\oLINO SAM IGNA.ClO ••••••••••• OPUTO 3 

P'\oLINO HAAN. 'EL PROGRESO P,DE SUAQUI 3 
1'1oLIOO HARN, '(L SM..TO' •• , .SA.HUARIPA 4 

P':ot..lHO HARN, 'EL JOJOBAL.' SAN fELIPE 4 
DE JEsus 

l"\OLINO HAAN. 'SAN PEDRO' SAN PEDRO- 4 

DE U. CUEV" 
l"IJLIHOS QUE SE EllCUEJ;TRAA lllACTIVOS. 
TOl'\ls ACEDO.,,,, •• ,,.,, .... , .ARtVECHI 6 
AHTONIO 0, VALENCIA ••••• ,, .BACOACHt 11 
Mot..INO DE ilACANUCHt ! , , , .. ,BACAHUCHI 2 
!'\oLINO Dt SAN ANTONIO.,.,, •• BACERA.e 4 
ttARINERA DEL. YAQUl,S.A. Co.OaREGON 30 
P'ioLINO DE TRIGO SAH JOAQU1N.,, • • 70 
PloLIN. DE (D. 0BREG0H .... CD. OBREG, 50 
t1ol.1NO DE CucuRPE ••••••••••• CuCURPE 3 
ARYIIU 'f COf"PAtilA., ,, , •• , •• GRJJUJ>OS 5 

!"'.ot.tHO KARIN. EL HERJ1 •••• HERl10SILLO 10 
JULI AH J. ri0RENO •• , • , , • , , , • HUASABAS 2 
f'oLlHO DE COREL.LA , , , • •, •• StNOQUIPE 4 

'1oLlHO HAAIH, DE SAN AtlTONI ,();iUtTOA 2 

l"iOl.tHO SAN CARLOS •••••••••• OPODEPE 5 

l'oOLINO 5"" Luis ...... SAA LUIS R. C. 10 
MoLt NO LA. ESPERANZA,,•, •• ,8AHll11CHl 2 

PAUL.IHO NtCOLAS tlUEGES,,, .SAHÁHICHI 2 

HAR l NERA Y ARROCERA DE S. CD, 0BREG0M l&Q 

fUBtTE: CAIURA DE ~ INDUSTRIA HARINERA., .. PROliLUtA:i Uc. L.A INDUSTRIA HARINERA DEL UOROE.STE Y BASES PARA LA 

SoLUCIOtt DE LOS tllsMOs·. ARCHIVO AMlHlSTRATIVO DEL Eoo. DE SONORA., HEA...OSll.LO. 
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Si bien es cierto que ln infraestructura en caminos. presas, y 

otros se realizaron también en ln sierra, (los. informes de gobierno 

son clave en este sentido, gran parte de sus apartados. sobre todo 

de los cuarenta y parte de los cincuenta, nos hablan con gran orgullo 

de las obras rcaliza.da:J en la sierra), más a pn.rt.ir de lo dbcoda de 

los cincuenta, por las circunstancias anteriormente referidas, el pa

norama cambi6 totalmente, y rlesde luego lns condiciones favorables 

para 111 'Re\.·oluci6n Verde' lo fueron las grandes. planicies del E.stedo. 

F~os dos aspectos son de gran importancia para lo que fue el fu-

turo de la agroindustria molinero. 

De esos 59 molinos (dato registrado por los propios productores 

y empresarios de la Clunnra de la lndustr ia Harinera del Noroeste, en 

el año de 1958), el 60t del total estaban localizados en la zona se-

rrnna, o sea, entre el 30 y el 40X, estaban ubicados en las planicies. 

Y del total de los que estaban inactivos, 18 1 12 de ellos estaban tam

bién en la sierra, y sci.s en lo. planicie. . En el nn6.lisia del movi-

miento de la localizaci6n molinera, esto es un indicador clave, sobre 

todo porque las obras hidráulicos beneficiaron sobre todo a lo pla-

nicie, c=on lo cual el movimiento va de sierra a costa, ya que, Y como 

consecuencia, puro 1980 s61o uno de los doce molinos existentes se 

encuentra en las partes altos. 

La competencia, el desaliento al desarrollo de la industria 

triguera por parte del Estado, provocaba que para fines de los cin

cuenta, la capacidad te6rica de molienda de cerca de 300,000 tone-
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1adas en el Noroeste, represen taro a menos del 50% de la producción 

de la zona .. 

F.n la década de los cuarenta. parte de los ·cincuenta. la indus

tria harinera regional dc1 Noroeste concurrie. a increados tan lejanos 

como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Yucatán. 

Pero .. esos mercados se fueron perdiendo ante las facilidndcs que el 

Gobierno Federal ot.org6 a los molineros del centro del pois, dándose 

que para. fines de los cincuent.:f\ -esticinban los industriales- que s6lo 

se mol{an unos 110,000 tonelndas de t.r1go 1 lo '-t...>t:: :.::'.b:'!j~1'"'1hn que \1or 

esos años, s61o se estaba aprovechando alredcdot" del 35'% de la capa-

cidad instalada. Pibnscse también que inc.l uso tcnian capacidad po-

tencial de transfonnar lo capacidad teórica al doble, pero, los in~en-

tivos eran pocos, y las vent.ajas que fovorcclnn a los industriales 

del Centro, creaban una situaci6n nrtif icial en contra. 

Para 1967 el gobierno mexicano, a travt:s de la Dire.c.ci6n Gen<.,ral 

de Industrio.a, so1icit6 a los molineros nacionales cstadisticas. 

por parte de los molineros du Sonora recihieron uno relación de los 

molinos en todo el Estado, a continunc16o presentemos esa relac16n. 

Comparada con lo. relaci6n de molinos de fines de los cincuenta. 

esta lista presentaba las siguientes caract.erist.ico.s: el número se 

babia reducido de 59 a 41 molinos, o sea, nos encontramos con los da-

tos de la primera mitad de los cuarenta. P.sto no indicaba una dis-

oinución de la actividad molinera, y ofrece una relaci6n interna ent~e 

la agricultura y la induscria diferente a lo establecida con el elgod6n, 
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CUADRO 3~ 

REl.ACION DE MOLINOS EN SOSORA, 196 7. 

Cia. Harinera Estrella, S.A. Agua Prieto Arturo Figueroa Blanco 

Molino Harinero Cpc. Altar Molino J.tarinero El Campense 

Molino ,Harinero Aviña Caborca Molino Harinero El Pueblo 

Cia. Arrocera Rio Yaqui, S.A. Cd. Obregón Molino San Ignacio 

F.mpresas Longoria, S. A. 

·Molinos del "65". S. A. 

Molino El Sonorense, S.A. 
de C. V. 

Molino El Torreón, S. A. 

Molino Harinero Snn Luis, S.A 

Molino La Fama, S. A. 

Hennosillo 

Molino Harinero El Progreso 

Holino Harinero F.l Salto 

Molino Hnrinero San Pedro 

Molino La Joya 

Salvador 1/e8d 

Manuel Vázque:z 

Cia. Industrial Molinero, S.A. Magdalena Manuel Ha. Hadrid 

Harinera del Hayo, S. A. 

Empresas Longoria 

!farineras El Aguila, S. A. 

f:.rnesto Oáv iltt y Hno. 

Molino Harinero el Urensc, S.A 

Cie Molinera El Peñasco, S.A. 

• Molino El Moctezutnéñse 

Maria S. de Pesqueira 

Molino Harinero El Sol 

Navojoo 

Santa Ana 

Terreno te 

U res 

Mngdalcnn 

Hoctezuma 

Arizpc 

Bacoachi 

Molino Harinero El Sonorense 

Molino Harinero ~1 Progreso, 
S. A. 

~olino Harinero Esperanza 

Holino de Jamaica 

Molino Barreda 

Molino Harinero SuArez 

Molino El Jojobal, S.de R. L 

Molino Harinero Tcrrante 

Molino San José 

Batuc 

Cumpns 

Oputo 

Oputo 

Suaqui 

S1:1hunrjpo 

Son Pedro de 
la Cueva 

Batuc 

Racerac 

1'uachineras 

l!acadehuachi 

Huepac 

Baviacora 

BanAmichi 

Cumpas 

Frontera 

Opodepe 

Son Felipe 
de Jesús 

Magdalena 

ltusabas 

FUENTE: INFORME ENVIADO POR LOS MOLINEROS ORGANIZADOS DE SONORA A LA DIRECCION 

GENERAL DE INDUSTRIAS , Archivo Administrativo del Estado de Sonora. 
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al menos ~ue la caída en la superficie sembra~a en la segunda mitad 

de los cincuenta le encontráse;nos una relación con la inactividad de 

algunos molinos en esos años, lo cual no es del todo imposible y tam

bién que a la caída en la superficie sembrada de trigo en la segunda 

mitad de los sesenta le haya sido paralela, la disminución en el n6-

mero de molinos .. Ello nos enfrenta n algunas dificultades y no ea 

tan exacto, establecer ese vínculo,. como la relación que se hizo en 

el caso del algodón. Aqui tendriamos la dificultad de que los datos 

de l 9ft7, no nos dan luz sobre qué molinos estaban parados, por otro 

lado, no habia de por medio información de algún tipo, digamos de al

guna Cámara, que nos pcnni ta profundizar este tipo de relaciones. 

Se descarta una reloci6n tan estrecha entre superficie sembrada-núme

ro, o actividad ~e molinos, ya que esa rclaci6n se ve trastocada, por 

los cambios sin comparación en los rendimientos. Lo más correcto, 

es pensar que la caída e~ el número de molinos se asocia a la compe

tencia del centro (nótese que entre las regiones sobresalía para el 

despcpi te y la producción .. lgodonera, 111 Laguna; en combio para el 

trigo y su transformaci6n la zona de referencia por las circunstan

cias históricas que se pee sentaron, lo fue el 1). F.) a los cambios 

regionales, estatales y la competencia interna, que tendía hacia la 

concentración geográfica en la planicie y de capital, pasándose de 

pequeñas y medianas industrias a grandes empresas que procesaban a 

fines de 191)() lo que 20 o más molinos en los cuarento. 

Decíamos que no indicoba una disminución de la actividad moli

nera, ya 'lue el proceso de agroindustrializaci6n apuntaba hocia la 
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concentraci6n, lo cual se verá más adelante .. Por ese lado es com-

prensible, incluso, pensar en la desaparición del mercado de algunos 

mol.inos, que como se sabe, es una de las ideas que se sostienen en 

este apartado. 

Cuando menos dos molinos no registrados en 1958, aparecieron en 

la relación de 1967, ya para 19a2 la relación molinos de la zona se

rrana y planicie don~e en las dos anteriores tuvieron predominancia 

los localizados en la sierra, se invierte total.mente, como dijimos 

sólo uno de 12 estaba en la sierra. 

Ahora bien, de la relaci6n de 1958, aquellos que tenían una ca

pacidad te6rica superior a 5 toneladas, se distribuían tanto . en la 

zona serrana como en la planicie, pero por ejemplo, el de mayor capa

cidad localizado en la planicie con 60 toneladas estaba ubicado en 

1lermosillo, y el de mayor capacidad en lo zona serrana, por encíma 

de 5 toneladas estaha en Ures, el cual tenia una capacidad de molienda 

de 12 toneladas. 

Nótese la diferencia en capacidad instalada entre el de la pla

nicie y el de la sierra, 60 contra 12 (por otro lado la capacidad tam

bién al interior de la planicie se transfonna, la superioridad de ca

pacidad instalada para esa fecha ubicada en Hermosillo, pasó a ser 

superada por la capacidad instalada ya en la segundo mitad de los se

senta, por loa molinos establecidos en el Valle del Yaqui, con 150 

toneladas). 
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En el caso de 1967, aunque de ellos no tenemos en su mayoría la 

capacidad instalada, si sobemos que se incrementaron los molinos ubi

cados en la planicie, y seguramente esto encaminó el proceso hacia 

un tipo de molinos con la capacidad de la t'ransformación molinera en 

esos años, una investigaci6n señala: "La mayoría de los molinos cam-

biaron de: dueño varias veces. a la par que introducían innovaciones 

tecnológicas e incrementaron su capacidad". (25) 

Para el decreto de 1963, le realidad de la agroindustrin se había 

transformado sustancialmente, no sólo se aplicó a los agroindustria

les del Centro, sino que absrc6 a todo el país (principalmente el Noro

este, norte del país) y es que había un ingrediente distinto, se te-

nian excedentes en granos, en este caso de trigo .. El nivel áe la 

competencia se cifr6, ya no tanto en una int.ervenci6n gubernamental 

favorable a determinada región del país, sino simplemente favorable 

al capital, aquel que mostró capacidad de modernización. paradójica

mente este negundo decreto, si detuvo la saturaci6n, favoreciendo a 

la concentración. 

Esa alta capacidad, de grandes empresas, que solicitaron insta

larse en la segunda mitad de los sesenta, es una muestra del nivel 

tecnológico que hasta el momento se había desarrollado en lu moline

ría a nivel nacional, dando un salto también en cuanto a la industria 

final del producto, que ademlis aparecía integrada al mismo molino. 

La capacidad declarada de una planta de sémolas a instalarse por 

parte de Longoria, en la región del Noroeste de Mexicali, San Luis 
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Río Colorado, era de 120 toneladas; es importante anotar que en ese 

mismo año (1968) solicitó la instalación de otra planta productora 

de sómolus con una capacidad de 240 toneladas en la Cd. de Móxico. 

Los argumentos que daba Longoria: 

l.- "Que le permitirá abastecer las necesidades de la zona 

en materia prima de pastas y galletas, que compitan con 

las importaciones extranjeras y así mismo poder exportar-

lns n ~ortca~~riCD.. 

2 .- Para contar con las harinas especi.ales que requieren los 

productos mencionados y las panificadoras. 

3.- Para originar la harina necesaria que requiere la elabo-

raci6n de galletas y pastas y aprovechar mayormente los 

trigos que se producen en la zona. 

4.- Permitirá obtener las harinas .expecífica:ocnte señaladas 

para lograr los productos que las mismas exigen". (26) 

Nos interese no s61o destacar esa nueva oleada de plantas que 

empezaban a instalarse a f:i-nes de los sesenta a nivel nacional, sino, 

hacer·•claridad sobre el; proceso regional sobre esa oleada, así nos 

encontramos con la solicitud de instalaci6n en Cd. Obregón por parte 

de Galletera Mexicana, de un molino de trigo, con una capacidad de 

150 toneladas de molienda por día (más del doble de la capacidad de 

dos de los molinos instalados en 1958 en el Noroeste, uno el Molino 

La Fruna de Hermosilo, todavia. presente en 1982 con una capacidad de 
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175 ton. diarias, el otro Molinera del Valle con 60 ton. diarias para 

1958), los argumentos dados por GAMESA fueron: 

1.- "Que el consumo de galletas y pastas ha venido en aumento 

en todas las regiones del país, y deseo de iniciar la ex

portaci6n de estos productos hacia el Sur de los E. U. 

Al mismo tiempo, que al establecer una fábrica de galle

tas y pastas en Cd. Obregón, Son., su clientela del mer-

cado del Noroeste será abastecida en forma más costeable, 

ya que los fletes desde la Cd. de Monterrey representan 

una limitación. 

2.- La producción de harina que se obtenga del beneficio de 

150 ton. de trigo en 24 horas, serán destinadas exclusi

vamente al consumo de la propia planta de galletas y pas

tas que se instalará en lo localidad mencionada. 

3.- La inversión total aproximada en ls construcción de la 

fábrica de galletas y pastos, y del molino de harina, se 

estima en 51 millones de pesos". (27) 

Asi'. también, Harinera Santos, solicit6 permiso de la Secretario 

para instalar un molino en Monterrey, que produciría ónicamente sé

molas. 

La respuesta ante la solicitud de Longoria no se dej6 esperar 

por parte del Comité Nacional de la Industria Harinera. F.stábamos 

ante un nivel de competencia que y no confrontaba a pequeños produc-

... 
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tores. por la intervenci6n del Estado, sino, ante un verdadero pro

ceso de concentraci6n de le producci6n, que ponia en peligro a le me-

yoria de los productores. El Dir. Gral. de Industrias, solicit6 su 

opini6n al Comitl!, y la respuesta fue la esperada: "Estamos comu-

nicando este oficio a los integrantes del comité pare estudiar óe in

mediato este problema en que está de por medio le estabilidad, sub

sistencia Y permanencia de la industrio molinero de trigo que tan 

grave crisis atraviesa debido o la sobrecapíta1izaci6n y a la capa-

cided instalada superior al consumo". (28) 

Podemos plantear que al venir le respuesta por el Comité Nacio

nal, no estábamos ante una sitÜaci6n de dos o tr~s productores que 

estaban en peligro, sino, que toda la estructura molinera agroindus-

trial de les décadas de los cincuenta y sesenta estaban enfrentándose 

a un cambio que implicaba mejoras en los niveles tecnológicos, en el 

cual sólo capiteles monop6licos, esteben en capacidad de echar a andar. 

En cuanto a la regi6n, la respuesta la di6 la Cámaro de la In-

dustria Harinera del Norte. Dirigil!ndose el Dir. Gral. de Industries, 

se refirieron a varios aspectos por los cuales ellos consideraban no 

ester de acuerdo en los cambios en la Industrie Harinera Nacional, 

sintl!ticamente se manifestaron porque el decreto de 1963 era aún vá

lido, ye que permanecían les condiciones que le dieron origen, y por 

lo tanto se dirigían a la Direcci6n General de Industries "pera su

plicar gue la Secretaria de Industria y Comercio, e travl!s de la Dir. 

Gral. de Industrias, hasa cumplir el Decreto". 
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Argumentaban los de le Cámara que: 

Al concederle le autorizsci6n pera la instalaci6n, la Hari

nera Santos, tanto el Comité Nacional como le Cámara, so

licitaron su revocación, ya que se presentaron los datos 

para demostrar la imposibilidad de que funcione en el pais 

un molino de sémolas, y la inconveniencia de que se aumen

tara la producción de harina, en vista de la gran capa

cidad productora instDladn. 

Seilalaron: "Las peticiones respectivas no han sido resueltas 

Y se considero que cabe hacerse une investigaci6n a fondo de este ca

so, ye que el molino está trabajando y no produce exclusivs"!"nte o 

en mayor volumen sémolas, sino harina de tipo común y además modific6 

el molino vicio mejorándolo sin permiso, y como resultado, Harinera 

Santos, que en años anteriores no entraba al mercado público de hari

nas, está dislocando el funcionamiento de los demás molinos de la 

zonn norte, especialmente de las regiones de Salti.llo, Monterrey y 

Norte de Coahuila, pues además de lanzar una gran cantidad de harina 

el mercado, hay ln circunstancia de que el molino tiene asegurado su 

trabajo con la producci6n que destina a le Galletera Mexicana, y puede 

hacer y está haciendo una competencia desleal a los demás molinos, 

con precios muy bajos de los que están autorizados". (29) 

Manifestaron su descontento también en lo relativo o la insta-

laci6n de los molinos y plantes de Longorio. En el caso de la soli-

citud de GAMESA, anotaron que en promedio los molinos están tra-
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bajando a un 60'1: de su capacidad insta1ada, el establecimiento de loa 

nuevos molinos que se citan, empeoraría la situaci6n de toda la In-

dustria Harinera ••• ". (30) 

En cuanto a los cambios que algunas industrias solicitaban de 

zona, la C!mara dijo: ttno es posible desarmar una planta en una zona 

Y trasladarla a otra sin que se necesite reponer muchas piezas, dán

dose la oportunidad para introducir máquinas y piezas nuevas. 

Es sorprendente que por ejemplo la ft1.111ilia Santos, como tal tu-

viera tanta fuerza, incluso que se estableciera por encima de los Co-

mités Nacionales y las Cámaras Regionales. 

Lo que ocurri6 fue que la Industria Triguera entr6 en una fase, 

en la cual irremediablemente la industria molinera tradicional tuvo 

que 1 desaparecer. La cnracteristicn de esto agroindustria triguera 

es que a diferencia de los molinos que surtian a productores de pana

derins y tortillerias regionales ; a industrias de otros productos 

del centro del pais, tósta ndemAs de molino integr6 ls planta produc-

tora de galletas, pastas, con ello super6 aquellos problemas tanto 
/ 

de coa.ércializaci6n, almacenaje, como el control del mercado al que 

estaban expuestos los anteriores molinos. 

Otro Angulo del cambio lo fue la transformacci6n tecnol6gica, ya 

..,. por cambios de plantas de una reg1.6n a otra, como por la inata

laci6n de nuevas industrina, que definitivamente se instalaron con 

una capacidad muy superior nl resto. 
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Nos manifiesta el hecho tambilm que la urbanizaci6n del Noroeste 

exigia la presencia de agroindustrias que abastecieran a los poten

ciales consumidores "en forma costea ble". 

La instalaci6n de estas empresas, por fin, concretiz6 una de las 

demandas miss sentidas de los productores regionales, que las indus-

trias trigueras se establecieran en las zonas productoras. 

tnblecieron aún n pesar de su desaparici6n. 

Y se es-

Se aprecia asi mismo, que la empresa en gran escala pudo produ

cir además con costos menores, logrando reducir los precios, con ello 

integrando los productos harineros a la galletera, ech6 al resto de 

molineros fuera del mercado. 

Iniciados los ochenta, ln estructura del procesamiento o.groin

dustrial aparece asi, existen 12 ~stablecimientos en el Estado de So

nora, ocho localizados en la zona Norte y cuatro en la zona Sur, de 

estos 6lti.mos, dos en Navojoa: Molino Conasupo y Molino Managua, 

s. A. de C. V.; y otros dos en la regi6n Cajeme, (Cd. Obreg6n) CONA

STJPO y GAMESA. 

En relaci6n a las transformaciones propias de la regi6n, tene

mos que la competencia entre Costa de Hermosillo y Cajeme (Obreg6n), 

ya para los ochenta. en cuanto al proce&dmiento que nos interesa, 

pasa de una competencia interna regional donde Hermosillo tenia gran 

fuerza, por ejemplo en cuanto u la superficie sembrada en ambas zo

nas tenemos, para 1941-42 mientras que en el Valle del Yaqui se sem-
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braron 37.971 hecdreas, en la Costa de Rer90sillo 48,626 hect:Areas. 

Para 1942-43 en el Valle del Yaqui 22,835 hectáreas, en Hermosillo 

18,493. Para 1943-44 en el Valle del Yaqui 21,321 y en Hermosillo 

34,661. 

Ot:ros datos de las mis:nas zonas: en 1944 se tenían en existen

cia (toneladas de trigo) para el Valle del Yaqui 9,747, la producción 

babia sido de 20, 575 y la importación de 1, 128 tonel a das, en cambio 

para Hermosillo en el mismo orden fueron 4,957 ton.; 30,736 de pro

ducción y finalmente 3,244 de importac:i6n. Además en 1943-44 el 

trigo IDOlido también nos muestra la diferencia entre las dos regio

nes a principios de los cuarenta, mientras que en el Vnlle del :raqui 

se molieron 25,865 ton. en ltermosillo se 1DOlieron 34,282 ton. (se ob

tenían: har:ina flor, harina segunda, granillo, salvado). 

Para finales de los cuarenta el cuadro era el siguiente: para 

el Valle del Yaqui las existencias eran (1949-1950) de 8,343, para 

Hermosillo eran de 1, 922; el trigo recibido era para Valle del Yaqui 

36,831 y para Hermosillo de 43,032 ton.; el trigo disponible para el 

Valle del Yaqui fue de 45,165, para Hermosillo fue de 44,934. El 

tr:iso 1DOlido fue de 32.908 para el Valle del Yaqui y para Hermos:illo 

fue de 36, 781. 

Ahora si para fine• de 1950 comparamos la capacidad instalada 

para ambas zonas tenemos: el que tenia mayor capacidad :instalada en 

195a era el molino San Joaquín con 70 toneladas, pero estaba parado, 

cuando menos para ese año, contraria.mente el que si estaba activo era 
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el Molino Fama, con una capacidad de 60 ton., le seguia otro en Hermo

sillo con 35 ton. (Molino Harinero San Luis, S. A.) y otro de Navo

joa (Sur de Sonora) con 65 ton. 

Ya para 1982, el Molino La Fama tiene una capacidad instalada 

de 175 ton.fdia y el Molino Harinero San Luis, S. A. de 90 t:on.fdia, 

en tanto que el de la sierra, el de Urea tiene una capacidad de 210 

ton.fdia, el de Molino CONASUPO, en Cd. Obregón de 210 ton.fdia, Mo

lino Managua en Navojoa con 12,000 ton.faño, y el de GAMESA con 72,000 

ton.faño. Con lo cual los cambios en cuanto a la importc.ncia zonal 

a nivel de producción agricola e industrial quedan manifiestos. 

F.n el sig1Jiente cuadro se enumeran los molinos harineros en So

nora de acuerdo a la estructura actual, su localización y capacidad 

instalada y aprovechada. 

4.5 Algunas Anotaciones sobre la Industria del Pan, 

leria y la Producción de Pastas y Galletas. 

Paste-

Son los fabricantes de pan y pastelerin y los de galletas y pas

tas alimenticios, aquellos que absorben la harina de trigo. 

F.n el caso de. los primeros, una investigación realizada por el 

CRUNO señala: "De 1960 a 1970 a nivel nacional, aumentó el n6mero 

de establecimientos y el valor de la producción, reduciéndose el nú

mero de establecimientos de 1970 a 1975, aún cuando siguió aumentando 

el valor de la producci6n (aunque con menor tasa de crecimiento que 
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CUADRO 36 

Raz6n Social Localizaci6n 
Capacidad Capacidad 

Instalada Aprovechada 

Harinera Estrella, s. A. A. Prieta 20 ton/dia 13 

Harinera Gpe., s. A. de Altar 24 .. 10 
c. v. 
Harinera Caborca. s. A. Caborca 45 " 45 

Molino La Famosa, s. A. Hermosillo 175 " n. d. 

:1olino Harinero San Hermosil lo 90 " n. d. 
Luis, s. A. 

Molino El Torre6n, s. A. Hcrmosillo 12 " n. d. 

Molino Moctczurna, s. A. s. Luis lUo 60 " 60 
c. Sonora 

Molino Urense. s. A. Navojoa 15 .. n. d. 

Molino CONASUPO U res 210 " 210 

Molino CON AS UPO Obregón 210 " 210 

Molino Manahua Navojoa 12,000 ton/año igual 

GAMESA Obregón 72,000 ton/año igual 

F!JEÑTE: Residencia Planeaci6n SARH. "Diagnóstico Agroindustrial" 

(Documentos Técnicos para el desarrollo agroindustrial). 

Sonora 22 SARH, 1982. 
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en la década anterior), lo cual indica un alimento en la concentraci6n 

de la producci6n". (31) 

De ello, podemos colegir que siguieron estas fábricas de la in

dustria de la pastelería y pan, la misma t6nica que ha distinguido 

a la industria molinera. 

Ahora el hecho de que en Sonor-a se haya iniciado uns concentrs

ci6n más temprana, nos muestra que las diferencias regionale, dt! an

t.aiio cuando el futuro y el despliegue de la molinería estuvo sellada 

por el apoyo gubernamental, fueron desapareciendo ya en la presente 

estructura industrial 1 igada a la molinería, hasta el grado de que 

la industria asociada y final de la producci6n molinera, encuentra 

primero su madurez en la regi6n, que a nivel nacional. 

En cuanto a este tipo de fábricas de pan y pastelería, existen 

dos polos, la industria tradicional de pan,• formada por pequeñas em-

presas, y la industria con un alto nivel tecnológico, productores de 

pan de caja. Representantes de estos últimos, lo es la Empresa 

Bimbo, S. A., una de las más grandes empresas nacionales, consumidora 

de harina y productora de' una gran variedad de productos de pastele-

ría y pan. En relac16n a esta empresa, el estudio del CRUNO comenta: 

"La empresa de pan de caja 8IMlJO, ha tenido un crecimiento muy diná

mico en loa últimos a~os, absorbiendo actuallÍlente el 1i de la harina 

producida a nivel nacional. Para lograr su abastecimiento compra 

la harina a los molinos que le proporcionan mejo~ calidad y el Molino 

de ICONSA de Navojoa, con el cual actúa muy estrictamente en cuanto 
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a los requisitos de calidad, ade;nás esta empresa se ha integrado a 

la molienda de trigo rentsnto el molino Manahua (véase el listado de 

molinos que aparecen para la primera mitad de los ochenta) de Navo

joa Y estableciendo un convenio con el Banrural de la misma locali

dad para que éste abastezca de trigo fuerte con sus siembras habili

tadas". (32) 

Estas industrias han sido las que absorben la mayor cantidad de 

harina, absorción. sul'erior a la que c:l comercio consu=ic, asf CO!"lO la 

que la industria de las galletas y pastas he exigido. 

La industria de la galleta y pasta, también ha presentado las 

características que le son singulares a la molinería y a la de pas

telería y pan pasando de la dispersi6n a la concentraci6n de la pro

ducci6n. 

En virtud del seguimiento lUC hemos hecho hasta a4ui, es de gran 

relevancia anotar que un número rerlucido de empresas controlan el mer

cado en este rengl6n, asi por ejemplo, paro la primera mitad de los 

ochenta GAMESA aporta el 25'T; de la producci6n nacional de pastas y 

el 35% de la de galletas. (33) 

4.6 La Exprcsi6n de los Cambios en las Fuerzas Políticas 

Regionales. 

La Cámara de la Industria !iarinera del Noroeste, después de ar

gumentar con variada informaci6n sobre la realidad nacional que vivís 

la industria triguera a nivel nacional y en base a eso criticar la 
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política de industr1al1zaci6n del gobierno federal en la década de 

los cincuenta, se encontr6 ya para la segunda mitad de los sesenta 

en una situaci6n totalmente distinta. 

En un informe enviado en 1958 al Gobierno Federal, los moline

ros de Sonora, expresaron su inconformidad con la política artificial 

que el gobierno impulsaba en favor de los molineros del Centro del 

país, y que iba en detrimento de su propio desarrollo. 

F_sos mismos nños, hay que recordar 11 la crisis de la reina algo

donera, industria y agricultura, se manifest6 en forma especial. 

Establecemos de entrada una relaci6n entre los agricultores tri

gueros y los molineros regionales, cuando menos hasta antes de los 

6l~imos dos años de 1960, ya que un estudio realizado sobre los tron

cos familiares propietarios de terrenos agrícolas en Sonora, aparecen 

también como propietarios de las agroindustrias regionales. Estos 

troncos familiares desde los cuarenta se integraron en las Uniones 

de Crédito, las cuales dieron origen a precisamente agroindustrias, 

ya que fue una de las lineas en las cuales se realizaron inversiones 

de cuantía relevante. (34) 

De la investigaci6n de referencia. se desprende la relación in

dudable demostrada entre propietarios agrícolas integrantes de las 

Uniones de Crédito regionales y empresas como molinos, empresas de 

fumigaciones, insecticidas, almacenes, industrias comerciales. 



Considérese que la propiedad declarada en manos de los integran

tes de las Uniones es de aproximadamente 60,000 hectáreas, pero hay 

que recordar también que existen otras formas de control del suelo, 

por ejemplo, se sabe que en ºSonora se calcula que aproximadamente 

el 70% de los ejidos se rentan, principalmente en Navojoa y en el Va

lle del Yaqui" (35) o sea precisamente en la región de dos de las 

principales Uniones del Estado de Sonora, la UCAC, la Unión de Cré

dito Agrícola de Ca jeme, y la UCAY, la Uni6n de Crédito Agrícola del 

Yaqui. 

lCuáles eran 1os puntos de vista vertidos por los agricultores 

y agroindustriales a (inales de los cincuenta en el informe que men

cionamos? 

Estos señalaron entre otras cosas que, a pesar del apoyo a la 

agricultura del F:stndo. 11 sin embargo, los progresos logrados en el 

Noroeste coinciden con situaciones inconvenientes para la regi6n y 

para el país ( ••• ) la industria que n pesar de ser una de las acti

vidades mAs arraigadas en dicha zona, ~y sobre todo en Sonora~ atra

viesa por una situaci6n cada día más desfavorable ( ••• ) los molinos 

de Señora tienen que comprar sus trigos para todo el año en uno o dos 

meses, pues de no ser así, se exponen a serios problemas derivados 

de la falta de materia prima, los molinos del Centro son abastecidos 

gradualmente a lo largo de todo el año por CEIMSA y no soportan los 

riesgos que aquel1os tienen ( ••• ) la industria sonorense, lejos de 

tener problemas de aquellos a los que toda industria debe enfrentarse, 
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son situaciones frente a las que poco o nadil pueden hacer por si so

los los molineros, en virtud de que resultan de factores artificiales 

Y de una defectuosa proyecci6n en el desarrollo de la industria hari

nera nacional". (36) 

Y despul!s de señalar que la conducci6n de la molinería nacional 

era defectuosa daban la alternativo, ya que todas las fallas anterio

res, que se constituian en medidas artificiales en favor del Centro. 

eran susceptibles de "modificnrse gradualmente a través de la adop

ci6n de medidas de corto y largo alcance". Y para finalizar remataron 

asi: "Los molineros sonorenses no pretendemos añadir un problema 

más a los que ya hay en el pnis, ni menos obtener privilegios injus

tificados, tratamos solamente de afrontar la grave crisis por la que 

atraviesa la industri3 molinera sonorcnsr y para ello pedimos, en una 

palabra., que se colo;ue ;1 nuestra industrio en con-ii.c~o:-1L·:.; de igual

dad respecto a nuestros competidores". (37) 

Yo para mediados de los sesenta. la si t.uación se habi.a modifi

cado sustancialmente, los agricultores, señala la investigación del 

Colegio de Sonora, habion adquirido grnn influencia en la esfera eco

n6mica ·y politice. Para 1965, cuando se estableci6 la disposici6n 

de reducir el precio de la tonelada de trigo, ºla nueva disposici6n 

oficial que fijaba el precio en 800 peso" provoc6 que los producto

res de trigo disminuyeran la superficie sembrada del cereal en 123,078 

hectáreas durante 1965-66, haciendo bajar el nivel de producci6n a 

600,000 toneladas". (38) 
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LA ETAPA 

AG'!ICOLAS 

"· F..CI P.1ITE 

ASOCIADOS 

DE 

C A P I T U L O V 

OF. AG~~IllllUSTRIALI?.Ar.Io~ 

A LAS ACEITERAS Y A 

ALIMF_'ITO') '13ALANCEAOOS 

PP.OOUCTOS 

PROnur.r.rrni 

A pesar de ser una de las etapas más documentadas, la asociada 

a la producción agropecuari.a, sobre todo por el proceso ya muy ana

lizado e nivel nacional de la ganaderizo.ci6n de la agricultura, no 

ha sido articulada en el devenir más global del desarrollo de la agro

industria del Eata<io de Sonora. Aqu:l existen trabajos extensos y 

valiosos, que han analiza1o ya sea el devenir del sector agropecua

rio, su situaci6n actual, principales problemas, su articulación con 

el mercado mundial, o bien ~ue han trabajado sobre el desarrollo, im

portancia de las agroindustrias de alimentos balanceados (aquí s6lo 

un trabajo de relevancia, el resto en análisis riel subsector pecua-

rio). Queda por explicarse las razones por las cuales los cambios 

operados en el sector ngrpecuario, sobre todo en el pecuario, y el. 

desarrollo de las agroindustrias de alimentos balanceados que han 

transformado le realidad agricola regional, las razones por las cua

les la mis.:na situaci6n agricola de antes de 1960 permitieron, o abrie

ron camino para el proceso de ganaderizaci6n con sus matices regio

nales y entretejer tanto los cambios en et patr6n de cultivos, como 

le participeci6n de los ejidatarios en el proceso, la situaci6n actuai 

de las agroindustries ~e alimentos balanceados, en lo que aquí se de

nomina le tercera etapa de desarrollo agroindustrial en el Estado de 

5uuora. 



5.1 Contexto y Razones 

tivos. Del Mayor 

para el Cambio en el Patrón 

Número de Hectáreas Sembradas 
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de Cul-

con Al-

godón y Trigo, a la Competencia con Sorgo, Soya, Cár

tamo y Ajonjolí. 

Para la décnda de 1930, como qued6 registrado, dos cultivos ocu

paban el 80% de la sur1erficie total del Estado, y era dificil que en 

la wen.Le de lo5 ¡-iroduc:.orcs r~gionn1r.~, RnirlRrA la posi.bilidad de sem

brar otros productos que pudieran competir con el algodón y el trigo. 

En el caso del primero, habíamos anotado que no había tenido el apoyo 

oficial, a diferencia del trigo, salvo algunas medidas provisionales 

que no pudieron ser en ningún momento superiores" o estar por encima 

de los tendencias nacionales y sobre todo internacionales, concreto.

me,nte a los movimientos de los precios. 

Jtay un fen6meno que sin embargo afect6 a ambos. y fue que ln po

liticn de inversiones que se siguieron hasta más allá de la segunda 

mitad de esa década, cayeron. A ln dismi.nuci6n en infraestructura, 

una vez terminado en su conjunto sobre todo para la irrigaci6n en los 

Valles. se agravaba como ya señalamos lo inestabilidad en los precios 

internacionales del algodón, y en caso del trigo o fines de los cin

cuenta un estudio citado por la investiguci6n regional sobre lo histo

rio de Sonoro que hizo el Colegio del Estado de Sonoro, hacia saber 

que se enfrentaba a un incremento de los costos en insumos. que carac

terizó a cuando menos los últimos tres años de la década. El tra

ba.Jo en cuestión dice... "los precios de los insumos agricolas en So-
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nora, se hallaban entre los más altos del pais, y a raiz de ln deva

luaci6n de 1954 los costos de maquinaria agrícola casi se hnbia du-

plicado". (1) Sobre los efectos que la variedad de situaciones di-

veraas tuvo sobre el algod6n y el trigo, ya comentados en otros apar

tados. cabe comentar aqui que. como resultado de lo anterior (sobre 

todo el incremento en los costos, reducci6n del apoyo federal, movi

mientos de los precios) los agricultores hayan decidido modificar sus 

prácticas extensivas por otras intensivas. 

F..n el apartado sobre el algo~t'>n, <lejamos clara la situaci6n de 

inestabilidad, e incluso de problemas políticos a los que se vieron 

enfrentados los productores del algorlonero, así como el Estado. Lo 

cual también contribuy6 para que •.• "en 1959 (se considerará) dema

siado insl!guro el cultivo de la fibra y paulatinwnente tendieron a 

sustituirla por otros productos de menor valor comercial pero mAs con-

fiables. €1 hueco fue llenado en ocosiones~por el sorgo, el cártamo, 

el maiz o la alfaHa y otras veces por el ajonjolí, la linaza y la 

soya". (2) 

F..s interesante destacar otro ángulo de la modificaci6n en las 

práctii:as agrícolas regio¿ales, el hecho de que con el apoyo del Plan 

de Diez Años (Plan de industrializaci6n del gobernador Luis Encinas 

J.), y en base a las Uniones de Crédito creadas décadas atrás, reci

bieron "(éstas) varias exenciones impositivas (por 15 años) otorga

das por la Ley de Fomento Industrial de 19~2. al fundar varias empre

sas comerciales y plantas de elaboraci6n de productos requeridos por 

sus campos. (3) 
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Así tnmbilin ••• "tnn sólo en IJbregón de' las /.4 empresas instala

das durante el período de P..ncinas, 14 tuvieron una íntima liga con 

la producción de insectici'1as, fertilizantes y el tratamiento de se

millas". (4) 

En ln gráfica l podemos apreciar integradas las gráficas rrr y 

IV, que correspondían: la primera a algodón y la segunda a trigo. 

En la gráfica I, podemos observar que los productos agrícolas vincu

lados a ln gana<iería, se desarrollan a partir di! la primera mitad de 

los sesenta cuando empiezan a ganar terreno. El arran-lu~ deffnitivo 

se da en la segunda. mitad de los sesenta, tomándose en cuenta que en 

el caso del trigo haya una cuida drástica a partir de 1965, y aun.:¡ue 

tuvo un repunte en 1970, no nlcanz6 a superar ln superficie sembrado 

que se tuvo para 195F>. incluso en 1973, la superficie sembrada con 

trigo es comparable con las superficies sembradas a principios de los 

cincuenta. 

F..n el caso ñel algodón, a diferencia del trigo, tuvo un incre

mento la superficie sembrada en la segunda mitad de los sesenta, y 

se puede apreciar en la gráfica lII que precisamente en esos años aun

que la·tendencia de las curvas de ajonjolí, soya, cártamo, sorgo, era 

hacia arriba, se pronuncia más ese fenómeno en el momento en que el 

algodón cae estrepitosamente desde 1968 en adelante, en tanto que el 

trigo volvió a recuperarse. por tanto podríamos colegir que la super

ficie ganada por los productos mencionados, fue perdida por el algo

dón en ese grupo de años. 
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Luego se observa en ls gráfica I, que la inestabilidad de los 

productos olgod6n y trigo, en cuanto a lo superficie sembrada, le es 

paralelo un crecimiento siempre acelerado de los productos antes men

cionados. 

Si r~cordamos el desarrollo de la etapa algodonera, con ésta en

contramos algunas similitudes, aunque las diferencias son obvias. 

Cabe destacar que estábamos prácticamente atendiendo al nacimiento 

de la etapa al observar el incrc;::.entú t:n la superficie sembrada de 

los productos de referencia. Vemos por otro lado que el cruce de 

las curvas, con todas las proporciones guardadas, nos muestra una cara 

de la desaparición de una etapa, o su extinción, decadencia, y el na

cimiento de otra. 

5.2 El Sector Agropecuario en la Conformación de la Estruc-

tura Productiva del Estado de Sonora de 1940 a 1985. 

Como hemos señalado, la actividad ganadera empieza a cobrar rele

vancia en la década de los cincuenta y sesenta, pero antes de obser

var de conjunto la situación de la ganadería y la ngricultura, sobre 

todo a partir de la situación que se presenta en 1960, en virtud de 

los cambios que se dan, recordaremos que, en 1930 como ya lo habla

mos anotado en el capitulo I la situación que se presentaba. 

Las actividades agrícolas, mineras, industriales y ganaderas ersn, 

de acuerdo al valor de la producción de las actividades económicas, 

las siguientes: 
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La minería 

La industrie 

y le agricultura 

$ 43'551),01\9 

$ 16'456, 154 

$ 12'326,674 
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De acuerdo con estas cifras dadas a conocer a trav~s del censo 

de población del mismo año, tenemos que la actividad principal de 

acuerdo al valor de producción ere la mineria. 

de información se destacaba la ganaderia. 

En la misma fuente 

En el censo de poblaci6n de lQ40, no se dan cantidades en rela

ción al valor de l:> producci6n de las distintas actividodes, pero se 

presenta la informa~i6n sobre las diversas accividndes, en el mismo 

orden que el censo de 1930, se menciona que. cxistia una gran ri.queza 

mineral, para en seguida señalar que la agricultura... 11 es trunbil!n 

un renglón de significación económica en le Entidad Federativa ( ••• ) 

tomando en cuenta el valor de la producci6n". (5) Posteriormente 

se anot..a, ºLa industria que transforma o beneficia los productos de 

la tierra he tenido un des<1rrollo paralelo el pro¡;reso de 1.a agricul

tura, ya que funcionan numerosos mo1inos de trigo, molinos de arroz 

y despepitadores de algod6n". ( 6) 

Con ello dif1cilmente (en tanto que no se poseen lns cifras del 

valor de la producción) se 11ucde establecer el orden de importancia 

de las diferentes actividades económicas en el F.stado, sin embargo, 

si se puede deducir qul! actividades eran las más importantes. Tam-

bién se puede apreciar que lo ganaderia no ocupaba lugar primordial. 
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C U A D R O 3 7 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

( CENSO DE 1940 ) 

1.- Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca 61 470 

2.- Minas. Pctr61co y G.'J.s ~ta.cural 8 157 

3.- Industrias 8 036 

4.- Comunicaciones y Transporte 3 403 

5.- Comercio 10 515 

6.- Administración Pública 4 421 

7.- Profesiones y Ocupaciones Liberales 918 

8.- Trabajadores Domésticos (Servidumbre Asalariada) 2 086 

9.- Ocupaciones no Incluidas en las Anteriores Divisiones 

u Ocupaciones no De_terminadas 4 907 

T o T A L 103 913 

FUENTE: Censo Gral. de Población y Vivienda. DGE, INEGI, 

SPP, 1940 
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No necesariamente el PIB nos ·indica la real importancia de al

guna actividad, sobre todo si consideremos la situaci6n cultural, so

cial, asi el siguiente cuadro del censo de 1940 nos muestra que a pe

sar de que la minería no merecía el lugar que tenía en 1930, lo mismo 

que para 1940, si es que la introducci6n al censo de 1940 tenia algo 

de verosimil, en el cuadro Nº. 37 podemos apreciar cual de las acti

vidades absorbían más fuerzn <le traba io rlest:ecnnrio en fornm primor

dial la agricultura. 

Otro indicador que nos muestra la importancia de las activida

des productivas en el Estado, nos lo da el concepto de ingresos del 

gobierno de la entidad. ~ería en todo caso un complemento de una va

luaci6n más precisa como lo es el PIR. 

En el cuadro 12 del Capitulo I, se observa que si bien es cierto 

que en los censos de población de 1930, 1940.Y 1950 apenas si se hace 

referencia a la ganaderin. aqui se puede apreciar desde lo perspec

tiva de los ingresos recibirlos por el gobierno, que desde 1945 los 

ingresos que tenían como fuente la ganadería siempre fueron superio

res a los de la 11gricultura, llegan n st!r casi similares en 1947, y 

en 195Ó ln diferencia no es tan notoria como en 1945, ello sobre todo 

por la ampliación en la superficie sembrarla de esos nños. 

En el mismo cue~ro se puede apreciar que los ingresos provenien

tes del comercio y la industria superaban demasiado al resto. 

El hecho de que las actividades no agricolas para la segunda 
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mitad de los cuarenta y los cincuenta sean las más gravadas, nos mues

tra en uno de sus ángulos la politica egricole impulsada por el go

bierno, otros ángulos por ejemplo lo son le infraestructura hidráu

lica. Ello nos muestre tembilm sin lugar e dudas que las activida

des principales eran la agricultura, ganadería, industria, comercio. 

El siguiente cuadro Nº. 38 de LOS PRODUCTOS AGRICOLAS MAS IMPOR

TANTES, aparece el valor de la producción agrícola de 1940 y 1950, 

el valor de la producción en 1940 suma la cantidad de <; 25,564 y la 

de 1950 la cantidad de ~ 248,071, ambas cifras obtenidas de sumar les 

columnas del valor de la producción de los principales productos en 

la entidad. El mismo censo de 1950 nos da la cifra para 1940 de 

$ 28 213 225, sin embargo, la sumatoria de la columna da solamente 

25 millones y fracción. Del cuadro se desprende que sólo el valor 

de la producción del arroz en 1950, es comparable a todo el valor de 

la producción agricola de 1940. Ello muestra en forme contundente 

el gran crecimiento de la agricultura en 1950. 

Por otro lado, el cuadro del PADRON INDUSTRIAL DE 1944, presen

tado en el mismo censo de población de 1950, nos muestra el valor de 

le producción del sector industrial, (cuadro 14 del Capitulo I), en 

el cual podemos apreciar, que el tomar como representativo del sector 

minero, la segunda columna, el valor de la producción comparado con 

1930, permanece más o menos estable en nómeros absolutos y al compa

rarlo con el valor de la producción de la agricultura de 1940, se des

prende de ello que aún en 1940 la mineria superaba a la agricultura. 



CHADRO 38 

PRODUCTOS AGRJCOLAS MAS IMPORTANTF'..S 

PRODUCTOS 

TRIGO ••••••••• 

ARROZ •.•••••.• 

MAIZ •••••••••• 

GARBANZO •••••• 

FRIJOL •••••••• 

AJONJOLI •••••• 

LINAZA ••••••.• 

ALGOOON ••••. ,, 

FUENTE: Censo de 

TOTAL DEL VALOR DE 1940 

TOTAL DEL VALOR DE 1950 

CE''.<;O AGRlCOL~-<;¡\M.\f'EllO 

Y PJT~AL ~F. J040 

TONELADAS 

71,513 

44,067 

25,564 

248,071 en 

VALOR 
_, 

11,595 

6,207 

m;illones 

(Miles de Pesos) 

1950 

TQm;LADAS 

148,260 

58,937 

VALOR 

79, 764 

26;522 

9;793 

5,139 

9,200 

23,336 

86,811 
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Por otro lado, al comparar la columna "otros~' del cuadro del Padrón 

Industrial que suma o representa la cantidad de 47 millones, con el 

valor de la producci6n de la agricultura para 1940. vemos que la in

dustria superaba y con mucho el valor de la producci6n de esta últi

ma, situaci6n que se ve modificada sustancialmente en el censo de 

lqSO, donde la variaci6n en el valor de la producci6n entre 1940 y 

1950 en el caso de la agricultura hace que ésta se convierta para esos 

a~os en una actividad de lo mlts importante. 

Con todo, lo que gueda claro es que en las dos décadas de 1930 

V 1940 la agricultura la ganadería no ocupan ni mucho menos un lu-

gar más relevante que la industria y la minería en el ~..stado, de acuer

do al valor de la producci6n, que fue el impulso brindado por la po

litica agricola en l.os cuarenta, lo que permiti6 al final de la d<!:

cada, crear las condiciones para un acelerado crecimiento (como se 

puede apreciar en la gráfica uno) del área sembrada al final de esa 

década, aumentando con ello el valor de la producci6n de la agricul

tura pasando a convertirse en una de las principales actividades pro

ductivas del Estado y consolidarse asi la actividad que siendo no la 

más iiiiportante en cuanto al valor de la producci6n en la dkada de 

los treinta y cuarenta, si lo era en cuanto a fuente de trabajo, su-

perando siempre en este sentido a cualquier otra. Pasa entonces la 

agricultura en 1950 a tener una gran capacidad de arrastre, gue per

miti6 un acelerado crecimiento de las ciudades en los valles del Es

tado. ampliando con ello -aún mAs a la industria de la transformaci6n

el comercio y la actividad cultural de la entidad,· 
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El otro ángulo para observar la importancia de las diversas ac

tividades es el que se refiere a la fuerza de trabajo dedicada a las 

mismas, así en el cuadro 11 del capitulo I, podemos apreciar que la 

agricultura en todo el período de referencia supera en cada una de 

las décadas a cualquiera de las actividades, que aquí se han integra

do en grandes dividiones. 

Este aspecto es medular. ya que si bien es cierto el valor de 

la producci6n de la minería o la industria en su conjunto, supera a 

la agricultura en las décadas de 1930 y 1940, por otro lado, ésta ab

sorbe a la mayor cantidad de hombres y mujeres dedicados a la produc

ci6n, pero no s61o en el periodo de referencin, sino que en todo lo 

que va de la mitad del siglo analizado, la agricultura en todo momento 

tiene esa caracteristica. 

De ello se desprende también ~na sitúaci6n central, aspecto sos

layado por lo común en todos los tr~baios, el que tradicionalmente 

la agricultura fue ,. ha sido fuente de trabaje para i"os sonorcnses, 

que una vez que en el Noroeste se impuls6 por parte del gobierno fe

deral la agricultura en gran esca la, óst:a s6lo pudo desarrollarse en 

virtud rle esa t:radíci6n y práctica productiva de la fuerza de tra

bajo del Estarlo. Sin lugar a dudas la consolirlaci6n de esa gran ac

tividad en la década de los cincuenta arrastr6 al resto rle las acti

vidades del Estado, abri6 nuevos cauces, y permiti6 el ingreso en el 

nuevo universo de la segunda mitad del siglo XX, de nuevas activida

des, que sin la existencia de aquella, jamás hubieran encontrado su 
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expresi6n y desarrollo. 'lotable es también que estas Últimas supe-

rarinn años después a la agricultura. vistas asi la génesis y el pro

ceso de desarrollo del Estado, queda el asombro. 

Muy relevante es señalar que de esa poblaci6n dedicada a la agri

cultura, un sector minoritario de ella se dedicaba a la actividad ga

nadera por allá de los cuarenta, ya que de acuerdo al censo de pobla

ci6n de 1930, 3.F.36 personas se dedicaban a la ganadería y cría de 

animales pequeños. en tanto que en el informe de gobierno de Samuel 

Ocaña (informe de labores de 1985, último) da la cifra 46,000 persa-

nas dedicadas a la actividad ganadera, y anota 19,000 más que 

hace 6 añosº, o sea que aproximadamente en 1975, las personas dedic.o

das a la actividad eran unas 27,000. cantidad que al compararla con 

el dato de la poblaci6n ocupada en el sector agropecuario, de 109,377 

para 1970. el dato de ganadería para 1975 nos da aproximadamente un 

cuarto del total. Más también si comparamos el dato de 46,000 para 

1985 con el de 100,765 del sector agropecuario para 1980, tenemos que 

como corolario de todo lo anterior la actividad ganadera ha incremen

tado su personal ocupado, ya que se aprecia un incremento interesante 

en su participaci6n en el total, mientras que en la agricultura. des

pués del auge se presenta una declinaci6n importante, definido por 

el nuevo patr6n de cultivos. 

Asi en 1960 la agricultura abri6 como la actividad econ6mica prin

cipal de la entidad, el censo de 1960 abre asi su discurso. "La agri

cultura es la principal actividad econ6mica del Estado, caracterizán-
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dose en los últimos años por los áreas cada vez mayores que quedan 

bajo riego, un indice alto de mecanización y un empleo extensivo de 

fertilizantes". (7) 

El siguiente fue el cuadro que presentó la estructura productiva 

del Estado en 19'50. 

CUADRO 3·9 

COMPOSICION SECTORIAL DEL PRODUCTO I~~~~ ~Rl!TO 1960 

SECTOR 1960 

so N O R A 

(millones de pesos) 

Total PIB 5,302.9 

l. Sector Agropecuario 1,792.1 

n3ricultura 1, 337 .8 

ganadería 451.5 

silvicultura 2.8 

2. Caza y Pesca 67.7 

3. Sector Industrial 606.1 

4. Sector Servicios 2,837 .o 

Fuente: Censo General de población y Vivienda, DGE, I~::.GI, SPP, 1960. 

Con ello la agricultura, la ganadería, etc., el sector agrope

cuario estatal participó porcentualmente con el 33.8:1: del PIBE. El 
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censo señala a la agricultura como la pridcipal actividad productiva 

del Estado, en realidad, vemos por ejemplo, el comercio supera el valor 

de la producci6n de ésta, y de todo 'el sector agropecuario, pero por 

otro lado vimos en el caso del empleo que el comercio apenas si al

canza la cifra que la agricultura tuvo en 1930. 

Siendo que la agricultura empieza a ser significativa para la 

entidad en té reinos del valor de 1 n producci6n en ln década de los 

cincuenta, y aún a pesar de que siempre lo fue y ha sido en la uti

lizaci6n de la fuerza de tral:iajo, no est6 de más señalar que es en 

la década de 1950 a 1960 cuando en el mismo cuadro 11 del Capitulo 

I se observa que la agricultura da otro salto importante en la absor-

ci6n de fuerz.a de trabajo. Obsérvese que los datos de 1920, 1930 

y 1940 muestran una estabilidad en el empleo en la agricultura (in

cluida la ganadería), pero de 1940 a 1950 se registra un salto de 61 

mil a ca.si 90 mil, o sea, aumenta ca.si e,1 30 mil el número de perso

nas empleadas, situaci6n incomparable a los 6lti!Dos treinta años atrás 

de la fecha, luego de nuevo pero en un lapso muy estrecho (diez años 

y no treinta como en el salto anterior) se registra de nuevo un in

cremento muy respetable, ,'Pasando el empleo en ésta de casi 90 mil a 

los 113 mil. Este 6ltimo incremento es de menor peso que el ante-

rior, .el primero fue un incremento de aproximadamente 30 mil y el se

gundo estuvo por encima de los 20 mil, pero la clave del segundo in

cremento es que se registra luego de1 anterior, el cual venia de casi 

un estancamiento de la PEA en la agricultura desde 1920. Como vemos, 

el segundo incremento es el que se registra en la década de 1950 a 
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1960, que se corresponde con la expresión máxima de la madurez de la 

obra de infraestructura hidráulica estatal. Lo mismo podemos decir 

para la industria, estabilidad de 1920 a 1940 y después los incremen

tos sobresalientes sobre todo o partir de la década de 1950, y que 

se corresponde con la agricultura en gran escala, y en donde sabemos 

ésta se vincula estrechamente con las actividades agroindustriales 

algodoneras y trigueras. Dígase algo similar para el comercio y los 

servicios. 

rencia. 

He nhí lil c~p.J.cid.:id de dri:"abLi-t:! u la que haciamos refe-

5.3 El Uso 

nadería, 

del 

el 

Suelo: La 

Agostadero 

Supcrf icie Necesaria paro la 

y la Superficie Ganada por 

Forrajes y las Oleaginosas. 

Ga-

los 

Como ya lo dijimos en el capitulo I, el Estado de Sonora cuenta 

con una superficie total de 18'205,200 hectóreas, en la cual se in

cluye l~ superficie insular. De esta superficie, el B3.6't se consi

dera terreno de agostadero; el 8.4~ superficie desértica; el 3.9% su

perficie agrícola; el 3.0't la ocupan asentamientos humanos, presas, 

etc., y tan s6lo el 1.0~ se considera forestal. 

La participación que el sector agropecuario ha tenido en el PIBE 

sonorense (millones de 1960), de 1960 a 1980. La vimos en el cuadro 

15 del Capitulo I y es la siguiente de 1960, 1970 y 1980. 

A>IO 

1960 

SECTOR AGROPECUARIO 

PARTICIPACION 

35':t 
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Ai'lO 

1970 

1980 

SF.C'l'Oq AGROPECUA~IO 

PARTICIPACION 
26.78% 

16.6'.!: 

Y la distribución de ese porcentaje entre la agricultura y la 

ganadería queda constatada aquí: 

Distribución de la participación porcentual de la 
AÑO 

Agricultura y Ganadería en los años de referencia 

1960 Agricultura 251. Ganadería 8.59'.t 

1970 Agricultura 1S.79Z Ganadería 7.20% 

1980 Agricultura 9.6% Ganadería 4.9% 

Es illlportante sobremanera destacar que la razón de mane]sr los 

datos a partir de 1960, es que además de presentarse como los años 

de transición entre un patrón de cultivos que paso básicamente del 

algodón y el trigo (con los matices ya marcados), a una mayor diver

sidad en cuanto a la producción agrícola, en esce caso la incorpora

ción iJllporcante del sorgo, soya, cártamo, ajonjolí y otros, además 

es década de los sesenta en la.cual ubicamos los orígenes de la etapa 

agroinduscrial asociada a la preparación de alimentos balanceados, 

la cual se consolida en la década de 1970. 

De cualquier manera, la cita siguience de la investigación re

ferida del Colegio Sonora, no deja lugar a dudas, de que situación 

se presencaba en la década de los sesenta respecto a estos productos, 

ello nos deja un espacio mayor para rastrear un poco más el fenómeno 
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del surgimiento regional de los productos mencionados, y luego esta-

blecer su liga con las plantas de alimentos balanceados. En 1962 

al recuperarse la producción algodonera, (podemos apreciar que es muy 

leve en la gráfica uno) ello tuvo impactos negativos sobre los otros 

productos, pero seguramente fue la recuperación de la fibra a partir 

de 1964, y de ahi hasta 1968 como hablamos señalado, la que tuvo un 

efecto más sobre los productos en cu~sti6n, de acuerdo a la investi

gación del Colegio Sonora "los productos sustitutos cayeron sensible

mente, en particular durante 1962 y 1963 (en realidad vemos que sobre 

todo el cártamo es el que cae), cuando el cártamo se redujo casi tres 

veces (se toma en cuenta aqui el volumen de la producción), el ajon

jolí que en 1960 registró 25,000 toneladas bajó a 3, 706 en 1963 para 

casi desaparecer en la temporada de 1964, fecha en la que se obtuvie-

ron apenas 287 toneladas. Igualmente ocros cultivos como la soya, 

se vinieron abajo en forma estrepitosa". (8) Luego comentarán: 

11 Fue hasta 1968 cuando por segunda vez los agricultores volvieron a 

recurrir a este tipo de cultivos (en la gráfica 11, podemos apreciar 

que el despegue en la superficie sembrada se da dos años antes). A f.!. 

nea de ese año después de que se levantó una magnifica cosecha de al

godón, las compañías norteamericanas y japonesas anunciaron una baja 

en el precio de la fibra de 368 a 307 pesos el quintal, que obligó 

a reducir en 246,271 toneladas del producto en los siguientes años 

( ••• ) los agricultores dec~dieron empezar a sembror sorgo, soya, ajon

jolí y cártamo en espera de poder aminorar las p~rdidas. (9) 
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A partir de aqui tenemos algunas caracteristicas asociadas sl 

desarrollo de esta etapa, incremento de productos agrícolas asociados 

a la producci6n de alimentos balanceados, mayor dinamismo de la agri

cultura productora de soya, sorgo, cártamo y ajonjolí, que arrastr6 

al resto e incluso compite con algunos y los desaparece en cuanto al 

uso. del suelo en regiones importantes del Estado de Sonora: otra ca

racterística que documentaremos adelante, es lo relativo a los con

flictos generados por el espacio entre ngricultorc!i y ganaderos; la 

contradicción entre la siembra de básicos y productos agrícolas para 

alimentos balanceados; los conflictos al interior de los propios eji

datarios, que tiene como raíz el proceso. 

Tenemos entonces i.¡ue una vez que estos productos pasan a conso

lidarse, el sorgo por ejemplo, "sustituye al trigo y al maiz en la 

alimentación de animales" (10); y en el caso de 1a soya que inicia 

su cultivo, según la SARH, en 1959-1960 con un poco más de 8,300 hec

táreas y ya para el periodo comprendido entre 1970-1979, el promedio 

de superficie cultivada fue de 80,186 hectáreas. 

Nos encontramos con .. -la siguiente situación: vemos que en t~r

minos relativos, la relación porcentual entre agricultura-ganadería 

de 1960 a 1970, hebie varindo fnvoreciendo e le segunda, ye que le 

participación en el PIBE fue de 25~ y 8.59:i': respectivamente, en 1960 

y ya pare 1970 la relación es, 18. 79% y 7 .20%. Esta situación en

cuentra tanto su explicación en el uso del suelo extensivo Y una gana

dería int.,ensiva, pero el aspecto sustancial es que la cifra dada para 
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la agricultura en cuanto a su participación.en el PIBE, debe ser com

prendido dentro del nuevo universo. o sea, el hecho de que en estos 

datos la participación en cuanto al valor de la producción de los pro

ductos agrícolas asociados a le alimentación de animales, es de gran 

relevancia. Por ejemplo en tanto que en 1962-/jJ la participación 

del cártamo en valor de la producción fue de (en miles de pesos) 7,071 

mientras que en 1978-79 fue de $ l '146,391. Para los mismos años 

la situación del ajonjolí fue de ~ 9,24/j y$ 499,801. Pnra el sorgo., 

en los mismos años fue S 18,807 y S 12~.143. Parn ln soya 13 siLua-

ción se present6 así, para 1962-63 su participación en el valor de 

la producción fue de S 13,507 y para 1978-79 fue de S J '311,577. 

Sin duda que es notable que de decenas y menos de decenas de millo

nes en cuanto a su participaci6n en el valor de la producción, se pa

sase o centenos de millones de pesos. 

r"ntonces si por un lado sabemos de l n m!1~·or supt:> rficie? usadA por 

la ganadería, por otro vemos que en la década de los sesenta se des

pliega con toda su fuerza la presenci'1 de este tipo de productos en 

la agricultura sonorense, ade:niis nos encontramos con una fase de la 

agricultura en donde ya no_ la caracteriza su crecimiento la expansión 

de la frontera agrícola, sino el impulso de los rendimientos de los 

productos agrícolas, desde luego esto afect6 n las condiciones de la 

fuerza de trabajo, mientras que el algod6n absorbía cantidades impor

tantes de fuerza de trabajo, los productos de referencia era lo ad

verso, y por otro lado, una de las principales razones. por las cua

les era imperioso impulsar las agroindustrias, ser receptoras de fuerza 
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de trabajo, tampoco daba resultado, cuando menos en forma relevante. 

De ahí que resultara importante la politica industrial impulsada por 

uno de los grandes terratenientes del Estado y gobernador en los se

sentas, Faustino Felix Serna, el cual impulsó la industrialización 

pero en el norte del Estado y básicamente maquiladoras. 

La industria del Norte del Estado es básicamente maquiladora y 

se concentra en los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, A~ua 

Prieta; este tipo de industrias no involucra de cnnera directa el uso 

de productos agropecuarios estatales, demostremos ls siguiente infor

mación con las observaciones de un miembro de la Asocisci6n de Indus

trias l'laquiladoras de Agua Prieta Sonora, el cual despu~s de estable

cer que es bueno promover la industria maquiladora poniendo un anun

cio diario por un año en el \Jall Street Journal de E. U., asevera 

".,.interesante lo es la importante y cuantiosa cantidad de insumos 

que requiere la industria maquiladora. Durante 1978 las plantas es-

tablecidas en las plazas de Nogales y Agua Prieta, utilizaron en 1118-

terias primas, envases y empaques importados un volumen con valor de 

$ 14' 135, 916. 95 contra insumos nacionales con valor únicamente de 

$ 8'667 ,407 .00". (U) Y asi cOlllO esta industria no involucra pro-

duetos agropecuarios directamente, si lo hace con la fuerza de tra

bajo que emigra del campo y es 6sta la importancia y relación con el 

Sur del Estado, o con la parte de la sierra del Estado, o bien la parte 

centro-<>riente, ya que es ahí donde esa fuerza emerge, desplazada por 

causas diversas .. Veamos lo que dice un funcioru1rio de la Secreta-

ria y Fomento Industrial. "Los mov:lJDientos migratorios hacia la zona 
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fronteriza del norte del país originados por la expectativa de lograr 

mejores salarios en los Estados Fronterizos del vecino país, cobraron 

intensidad durante los años SO's y hasta mediados de los 60's; (pre

cisamente los años del declive algodonero y la paralela introducci6n 

de productos agrícolas expulsores de la fuerza de trabajo, y de lento 

crecimiento en la absorci6n de fuerza de trabajo por parte de la in

cipiente industria regional) lo cual ante la dificultad, para unos 

y la iJDposibilidad para otros, de cruzar la frontera estadounidense, 

oblig6 a una parte de estas corrientes migratorias a permanecer y bus

car ocupaci6n en tales áreas". (12) 

También en ese sentido es relevante lo que escribe Alicia Rodrí-

guez: "Durante la década de los cincuenta y hasta mediados de los 

sesenta, la estructura de cultivos de la agricultura sonorense, se 

ba:>aron en forma predominante en el binomio trigo-algod6n, esta es

tructura de un cultivo altamente extensivo en el uso del trabajo (el 

algod6n requería en 1950-60, 50 jornadas hombre por hectárea). La 

poblaci6n ocupada en todo el Estado en actividades agrícolas pas6 de 

88,901 en 1950 a 133,518 en 1960. El panorama para el mercado de 

trabajo en este sector cambi6 sustancialmente hacia 1970, en el que 

la estructura del binomio trigo-algod6n ne vi6 modificada por la in

c"rporaci6n de otros cultivos más intensivos, y de alta rentabilidad 

econ6mica como son las oleaginosas". (13) 

Luego la misma autor~ da las siguientes cifras, para 1970, la 

poblaci6n ocupada en la agricultura descendi6 a 109,416 Y para 1980 

volvemos a encontrar un descenso hasta 101,698 trabajadores. 

l 
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En la gráfica I podemos ilustrar lo antes dicho. Aparecen en 

ella tanto la gráfica anterior del algodón, así como la del trigo. 

Obsérvese que definitivamente el algodón cae en forma estrepitosa en

trando los setenta. Pero en casi medio siglo (desde 1940 a 1985) 

de análisis en torno a la superficie sembrada de los productos agríco

las en Sonora, es indudable la importancia tan grande que tienen los 

productos trigo y algodón, hasta entrados los 70's no existen productos 

que superen las superficies sembradas por estos. de tal manera que 

se convirtieron en los productos fundamentales de la agricultura so

norense. 

El (mico producto agrícola que supera al algodón en la década 

de los cuarenta se puede apreciar es el arroz, sobresalen también el 

maíz, el frijol, el garbanzo y también el ajonjolí. Los productos 

mencionadoa llegan a tener una importancia realmente secundaria en 

la agricultura del Estado; incluso algunos productos se arrastran prác

ticamente por el eje de las x (ese es el caso de la vid, alfalfa) y 

definitivamente no existen en el patrón de cultivos en esa década el 

sorgo, la soya, el cártamo. Sin embargo, con el objeto de que aque-

llos ·"l>roductos que en esos años tuvieron cierta importancia pero que 

no aparecen en la gráfica, y se pueda apreciar au evolución, en el 

cuadro 19 presentamos LA EVOLUCION DE LAS SUPERFICIES COSECHADAS DE 

LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL ESTADO DE SONORA DE 1940 A 1985. De~ 

bemoa aclarar que difícilmente pudimos cotejar las cifras con estu

dio alguno reciente (sobre todo de 1940 a 1960), y aunque las cifras 

recabadas corresponden a fuentes oficiales, la tarea de tener cifras 
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definitivas, en alg6n momento dejaron alg6n resquicio para que por 

ahí alguna decena o más se escapara. 

Es interesante destacar (aunque 11>erecerá ser tratado aport:e) la 

situaci6n del maíz, en la gráfica I es el producto cuya superficie 

es comparable al arroz (principalmente en los cuarenta) que se des

prende del rest:o sobre t:odo desde los cuarenta hasta entrados los se

tenta, después repunte (sobre todo con el SAM), pero la importancia 

de su declinaci6n a fines de los sesenta y los setenta, se vincula 

a la presencia de un grupo importante de productos agrícolas, antes 

inexistentes en el petr6n de cultivos en el Estado de Sonora. La 

gráfica II muestra la picada del maíz en la segunda mitad de los se-

sente. 

La gráfica I muestra en forma asombrosa c:omo a principios de los 

sesenta se hace un nudo explosivo, por cierto, en donde un grupo de 

productos agrícolas son lanzados cual luces de bengala, formando una 

amalgama casi indecifrable. El Estado entraba de lleno a la diver-

si dad de la producci6n agrícola, ello se manifest6 desde luego, y sin 

lugar a dudas en une diversidad de actividades productivas agrícolas 

y agroindustriales sin igual en la historia del Estado, en esas con

diciones se desarrolla la tercera etapa agroindustri3l del Estado, 

la m{os compleja en cuanto a las relaciones de producci6n definidas 

por ella, en cuanto a la generaci6n de un entramado de relaciones in

dustriales y de las relaciones propias de la actividad agropecuaria. 
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l'n la gr&fica II del capitulo I, se puede aprec:l.ar la porc:l.6n 

aquella de la gr&fica I en donde en nuevo cuadro de productos aparece 

en el patr6n de cultivos de la agricultura sonorense, a psrt.ír de 1960. 

La evoluci6n de estos cultivos se aprec:l.a nítidamente en las dos mi-

tades de 1.a década de los sesenta. Empe:w.dos loa setenta definiti-

v-nte los cultivos que en las décadas de los cuarenta, c:l.ncueota 

no tenían presencia alguna, y aquellos que s:I. la ten!.an pero que su 

importancis nunca fue superior por los dhcadas menc:l.onadas al maiz, 

vemos que en la primera mitad de la década de los sesenta esa rela-

ci6n se :l.nvierte, el mazo de productos a finales de los sesenta pa

sa a ocupar una superficie superior que el mencionado producto. 

Se puede observar que wt producto agrícola prActicaaente inexis

tente en los cuarenta y cincuenta (vid) emp:l.eza a tener en los sesenta 

cierta importancia, la gr&fics nos muestra un constante ascenso, in

cluso en setenta y 'cinco, seis,_ donde los productos agrícola& sufren 

\U\S caída fundamental (entre otros aspectos) en la explicación de la 

crisis econ6mics-politica de esos años. El ascenso de la ~perf.ic:l.e. 
-brada se presentó saocinde o le necesidad tknica y ecollÓeica de 

l90dificsr el patr6n de cultivos de la Costa de He ..... illo, y por otro 

lado, .. unto importante, se v:l.ncula a la presencia de un nuevo pro

ceao de a¡roindustrializaci6n en el Estado, la vit:l.vinieultura. Ea 

por eaa raz6n que a esta etapa se le den-1.na etapa de agroi.Ddustria-

l:l.zaci6n de al:IJMntoa balanceados y otros. (Con otros nos que~s 

referir precisamente a la vitivinicultura y a las aceitar-, estas 

61tímas ligadas intimalDente con la agroiodustria de a1:1.mentos balan-

ceedoa). 
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5.4 La Estructura de la Propiedad Agricola en los Distri-

tos de Riego del Estado de Sonora. La Relaci6n Pro-

piedad Ganadera, Ganadería, Etapa Agroindustrial de Ali-

mentos Balanceados. 

En .lo que aqui se ha llamado la etapa de agroindustrializaci6n 

de alimentos balanceados, se registran algunos problemas ligados con 

la estructura de la propiedad. Ello no es dificil de inferir sobre 

todo si reflexionamos las bases "obr<> l!ls cuale" se levanta la acti-

vidad ganadera, en lo fundamental el suelo. Y si le agregamos las 

consecuencias que trae aparejadas la actividad tendremos el cuadro 

completo que configura uno de los aspectos centrales de la problemá

tica de la ganaderi:r:aci6n, o sea, los problemas con el espacio. y la 

especialización en la que se encuentran integrados los productores 

campesinos de algunas regiones del Estado, y en relación a la gana

deri:r:ación. 

A pesar de ser el Estado de Sonora una de las regiones del país 

en el cual se han registrado las más importantes batallas por la tie

rra, (por ejemplo v~anse los trabajos de Manuel G6mez Cruz y Cristó

bal Santos, LA LUCHA POR LA TIERJ!A EN EL SUR DE SONORA [1930-1937] 

el. de Ursula Oswnld, CRISIS SOCIOF.CONC:t!ICA Y LUCHA CAMPESINA EN LOS 

VALLES DEL YAQUI Y MAYO), en la actualidad, la propiedad ejidal no 

alcahza a ser cuantitstivwnente significativa, aunque por su lucha 

y trascendencia y significado si lo sea. 
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De acuerdo con la informaci6n con que contamos, tenemos que en 

el Valle del Yaqui el 6. 74% de la propiedad corresponde s colonos, 

a ejidatsrios el 54% y a los propietarios privados el 39'!;; el Valle 

del Mayo presenta la siguiente situaci6n: 48% es propiedad privada 

J el 51.4% es propiedad ejidal. En Guaymas el 37~ de la superficie 

es para el sector ejidal, el 3% para colonos y el 60% para la propie

dad. En Caborca, el 74'!; es de propietarios particulares, y s6lo el 

17.4% es del sector ej1dnl; en !1ermosillo s6lo el 1.5:% es propiedad 

ejidal, el resto es propiedad de colonos y propietarios privados, las 

colonias yaquis (20,000 hectáreas) son en su totalidad de propiedad 

ejidal. 

A excepci6n de las colonias yaquis que son en su totalidad pro-

piedad de la comunidad, el resto de la distribuci6n de la propiedad 

favorece a la propiedad privada en el Estado. Al observar la dis-

tribuci6n se aprecia que tiene una mayor presencia el sector ejidal 

en la zona Sur, y en la medida en que avanzamos hscia el Norte, ésta 

va perdiendo su importancia porcentual en la participaci6n. 

A nivel estatal se _tienen más de 700 ejidos; para efectos de la 

localizaci6n de los mismos se consider6 aqui la regionalizaci6n del 

Comité de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Sonora. De 

acuerdo a esa regionalización, los municipios de Bacum, Cajeme, Qui-

riego, Yecora, Rosario, cuentan con un total de 135 y la zona de los 

municipios de Alamas, Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, el núeero de eji-

dos es de 183. (Para ubicar la localizaci6n de los municipios del 

Estado, ver el mapa l). 
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Con lo anterior se puede apreciar que ~l 46~ aproximadamente del 

total de ejidos de la entidad se concentran en la región Sur, los nueve 

muni.cipios antes mencionados (tómese en cuenta que el total de muni-

cipios en el Estado de Sonora es de 69). Por otro lado, en las zonas 

de referencia la de los nueve municipios, encontramos que estas abar-

can el 75% de la auperficie ejidal de riego. En cuanto a los eji-

dos colectivos, tenemos que de un total de 197, las zonas de referencia 

tienen la región del. Yaqui 51 ejidos colectivos y el Hayo 48 ejidos 

colectivos, es decir, casi el 50% de los ejidos colectivos de la en

tidad se localizan también en el Sur de Sonora. 

Con respecto a otra investigaci6n, hay una pequeña variaci6n con 

los dal:os que doy aqui, para CRUNO. (14) La propiedad es de 46% 

en tanto la que oqui se presenta más arriba fue de 39%. Pare ver 

la estructura de la propiedad en Sonora remitirse al cuadro 17 ·del 

Capitulo l. 

Los datos anteriores son de gran importancia, por la forma en 

que la ganaderización y la construcción paralela, como consecuencia 

de la agroindustria asociada a la producción de alimentos balancea

dos ha integrado a los productores ejidales, sobre todo aquellos que 

habitan en regiones en donde la prbctica ganadera agricola y mlis aa

tai\o la mineria, han formado el cuadro de actividades productivas y 

de sustento para este tipo de productores. Pero de igual manera queda 

claro que la integración en este complejo fen6meno de la etapa, de 

los productores de los Valles, queda registrada en momentos en que 
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en los mismos Valles los productos agrícolas asociados a balanceados 

se empiezan a producir, más que aquí de una manera indirecta, en tanto 

que en las regiones que nos llevan a la sierra esa relación de inte

gración, es estrecha, y directa. Pero ofrece una de las caracterís

ticas fundamentales de esta etapa, s diferencia de las etapas ante-· 

riores de agroindustrializaci6n y lo ganaderizac:l.6n, involucran al 

campesino sujetándolo e una especinlizaci6n en la cria de becerros. 

5.5 De las Características de la Ganadería en las Décadas 

de los 50 • s, 60 1 s y 70' s. De lss Prácticas Trad:l.c:l.ona-

les a le Ganadería Intensiva para Exportaci6n. 

De acuerdo al trabajo de Guillermo García del Colegio de Sonora 

(15) ls ganadería del Estado de Sonora en los cincuenta presentaba 

las siguientes caracterist:l.cas: 

1) Sobresalía ganado corriente (Sur y Centro del Estado) 

en el Norte había ganado fino. 

2) Las prácticas ganaderas no permitían el mejoramiento 

genético. 

3) El sobrepastoreo se daba ya. No se mantenía como ob-

jet:l.vo especifico el engordamiento del ganado, se le 

ordeñaba con regularidad para obtener leche para hacer 

queso y venderlo. 

4) Se señalaba que el n6mero total de ganado bovino era 

de un mill6n. 
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Sonora 
035 Im.lris 

001 Aconchi 036 &gdalena 
002 .Agua Prieta 037 Ma.zat:án 
003 Macos 038 Moctezuma 
004 Attar 039 Naco 
005 Arivechi 040 Nacori Chico 
006 Arizpe 041 Nacozari de Garc!a 
007 Atil 042 :~vojoa 
008. Bacadehuachi 043 Nogales 
009 Bacanora 044 cnavas 
010 Bacerac 045 Opodepe 
011 Bacoachi 046 ()qui.toa 

Gol.fo de california 012 Bacun 047 Piquito 
013 Banamichí 048 Puerto Peñasco 
.:114 Bavi..a=ra 049 Q.lirÍE!IJO 
015 Bavispe 050 Ray6n 
ül6 aenjarun 1lill 051 Rosario 
017 caborca 052 sahuaripa 
018 cajane 053 San Felipe 
019 cananea 054 San Javier 
J20 carbo 055 San Luis Ríos Colorado 
021 Ool.oradll, La 056 San Miquel de Horcasitas 
022 COcurpe 057 San Pedro de la CUeva 
023 Cl.Jnp.ss 058 Santa Ana 
024. Divisaderos 059 Santa Cruz 
02.5. .0!p.llle 060 Saric 
026 i:tchojoa 061 Soyopa 
027 Fronteras 062 SUaqui Grande 
028 ~ 063 'l'epache 
029 Guaymll& 064 Tri.nc:heras 
OJO Hm:mosill.o 065 'l\JiJutama 
031 Huachinera 066 Ures 
032 HUa&abas 067 Villa Hidalgo 
033 Huat:abanp:> 068 Villa Pesqueira 
034 HUepac 069 Yecora. 
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5) Se presentaban varias enfermedades que hacían estra

gos como le mancha, fiebre carbonosa, endema maligno. 

rabia bovina, piroplasmosis bovina e insepticemia hemo

rrligica. 

6) L& actividad central, era producir machos castrados 

o novillos para la exportaci6n. 

se dejaba el ganado viejo. 

Para consumo interno 

Esta situaci6n continuó sin grandes cambios hasta mediados de 

los sesenta. "S6lo después de ese periodo aparecen tres tipos de 

productores diversificados en la actividad ganadera". (16) Apare-

cen los criadores, los pre-engordadores. y los engordadores. 

Otras características de la gnnaderia eran las siguientes: · "Sal

vo contado,...cssos, como los grandes latifundioa de origen extranjero, 

la mayor parte de la ganadería se austentaba en el uso extensivo de 

los agostaderos mismos que eran aprovechados al natural, sin que se 

le hiciera mejora alguna. Eran grandes extensiones de terreno pri-

vado, sin cerco alguno que los delimitara. Ahi era donde el ganado 

de los propietarios pacia libremente. Era ganado bovino de tipo 

criollo cuyas csracteriat:l.cas fisicas le habian permitido adaptar

a la fisiografia del somon_tano y sierra sonorense: animales de patas 

largas y cuernos largos capaces de soportar la sequia y productores 

de leche pero flacos y poco rendidores de carne ( ••• ). Era una gana

deria orientada en buena _parte para el conaumo interno de las peque-

ñas poblac:l.ones. El ganado que se llevaba a plazas importantes como 
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Hermosillo, Obreg6n, Navojoa y Cananea o para exportaci6n, era ganado 

adulto capaz de soportar los arTeos. Esto fue esi debido e la falta 

de caminos que comunicaran e dichas plazas con los poblados y ranchos 

ganaderos en la mayor parte de la entidad". (17) 

A fines de 1940 el gobierno de los Estados Unidoa de Norteamé-

rica cerraron la frontero al ganado mexicano. cuya restricci6n se man-

tuvo casi por :.inn dé-cada. !=;l mercado volvi6 a abrirse a medi.ados 

de los cincuenta y para entonces el gobierno del Estado de Sonora ini

ci6 un programa de importaci6n de ganado, asi "entre noviembre de 1955 

y abril de 1956 se trajeron de los E. U. cabezas de ganado de alta 

calidad. Predominaron las razas de carne como hereford, charolais. 

cehu. angus, charbra,. brangtls y las shorton".. (18) 

Para 1956 se desarrollaron prácticas encaminadas a mejorar el 

huto como en los años anteriores, se con.cedieron préstamos para la 

compra de secien~les, hembras. en esos planes intervinieron organis-

mos internacionales, nacionales, y grupos locales (entre ellos la 

Uni6n de Crédito). Paralelo al mejoramiento del hato, otro aspecto 

se unía y favoreci6 de .~nera fundamental a la ganadería, de acuerdo 

al c;,legio de Sonora;'"tomando el ailo de 1940 como indice 100 con 4. 7 

millones de hectAreas el incremento en el indice de la superficie para 

la ganadería ascendi6 un 330.9i, o sea, que en eaos ailos la superfi

cie se elev6 más de tres veces en su extensi6n inicial llegando a .&s 

de 15 millones de hectáreas". (19) 

Con la situaci6n antes descrita tenemos que el crecimiento de 
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la actividad se dió "n forma determinante y acelerada en los años de 

1950 Y 1960, los cambios habidos en.esos años nos permiten establecer 

un quiebre esencial en la práctica de la ganadería en las principales 

regiones ganaderas de la entidad, donde estas mismas definían un nuevo 

universo tanto en las tareas agrícolas, como el arrastre sobre la ac

tividad industrial asociada a la producción de alimentos balanceados. 

Cinco estudios (uno en la sierra Norte c'e Sonora, otro en la 

parte centro-oriente del ~stado, y finalmente uno ubicado en la par

te Sur) nos permiten detectar en la década de los sesenta a fines (una 

vez que se empezaban a manifestar cambios en el patrón de cultivos 

en los valles) y principios de los setentas aquellos cambios en la 

producción ganadera que exigieron cada vez m&s la producción de los 

alimentos balanceados necesarios para la alimentación del ganado. 

F..n los cinco estudios de referencia (dos del Colegio Sonora, 

tres de CIAD) encontramos aspectos que in~egrados nos permiten apre

ciar una serie de modificaciones en las prácticas ganaderas y que co

rresponden a un momento, que al vincularlo con las actividades agríco

las de los Valles y posteriormente con las actividades de las plan

tas de alimentos balanc~ados nos muestra la etapa de agroindustria

lización de la que queremos dar cuenta. 

1>entro de lo más destacable de esos trabajos podemos señalar: 

l) La regul.arización de la tierra en las zonas de la sierra 

fue una de las condiciones necesarias pera· la práctica ga

nadera ejidel. 
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2) En las diferentes zonas hubo cambios fundamentales en el 

proceso de trabajo ganadero. 

3) Se incorporaron nuevas razas. 

4) Aument6 el número de cabezas para el sector ejidal (más ace

leradamente que para el sector privado). 

S) Tanto en el Norte, como en el Centro y Sur, en el periodo 

de rcferenci.::i. las tierras ngrfcolns empeznron n ser ocupa

das por pastizales, de rye-grass (Norte), forrajes como ave

na, cebada, la alfalfa, el sorgo, el trigo forrajero, el 

maiz forrajero, buffel, y han desplazado s los cultivos para 

la alimentación humana, particular maiz, frijol y trig~. 

6) En todas las zonas aparece la política estatal ligada a las 

prácticas ganaderas (sobre todo en caminos y crédito para 

alimento, compra de ganado) favoreciendo con ello la espe

cial.izaci6n (cria de becerro) de los ejidatarios, espccia

lizaci6n de la que han sido objeto sobre todo en los últi

mos años, ys que los grandes propietarios se especializan 

en la preengorda y engorda, además de la venta de becerros 

para la exportación. 

7) Las prácticas mencionadas han llegado a alterar las prác

ticas tradicionales de los productores agrícolas de la zona 

serrana y han definido nuevas relaciones con un grupo de 

agentes ·(como intermediarios, coyotes. correteadores, coa-
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pradores) que antes no aparecían en las prácticas tradicio

nales. 

8) En un nfuaero importante de casos. de los analizados, se han 

presentado problemas con la tenencia de la tierra, en cuya 

situaci6n los ganaderos han mostrado su capacidad de pre

si6n y negociaci6n con el ~stado. 

9) En todos los casos la actividad ganadera, tal como se pre

senta exige para su desarrollo de alimentos preparados, ba-

lanceados, así por ejemplo en la sierra norte. ºF.n algu-

nas comunidades empiezan a utilizarse los concentrados pro

teínicos para suplementar a la alimentaci6n del ganado, como 

lo es la harinolina a base de semilla de algod6a, se vuqlve 

cada vez más com6n el uso de tnzoles de trigo y maíz, además 

de incorporarse a la agricultura variedades de trigo forra-

jero". (20) En el Centro-Oriente. ºSi le siembra no se 

di6, es com6n que reciba el campesino crédito de avio para 

la compra de pasturas y alimentos concentrados como el le-

chegán, la harinolina, y el campo 20", (21) o bien, "En 

el proceso productivo el cambio es más drástico y menos alen-

tador para el campesino. Este, se ha sumado a un proceso 

modernizador y tendiente a la especialización en la cría 

de becerros -que comprende la incorporación de ganado raza, 

la siembra de praderas de. buffel y de forrajes, la mecani

zación, el uso de semillas mejoradas, la compra de alimentos 

concentrados y esquilmos, y el sometimiento a un crédito 
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costoso- para responder a la dtnámica cada vez más lejana 

a las necesidades de la unidad de producci6n familiar y cer

cana a 1as de acumulaci6n de los capitalistas ganaderos y 

norteamericanos". (22) En el Sur. "La alimentaci6n de 

la ganadería está llevando también en San Bernardo, a los 

cambios en el uso del suelo al modificar antiguos sistemas 

agrícolas en zonas de pradera artificiales". (23) 

Presentándose así la situaci6n de los productores ejidatarios 

de la zona serrana. observamos en lineas generales los profundos cam-

bios traídos por las actividades ganaderas. Mientras tanto la situa-

ci6n en los Valles como ya vimos se ha visto también modificada por 

la nueva estructura en el patr6n de cultivos ligados a las activida-

des antes mencionadas, que ya en la pre-engorda y en la engorda no 

se limitan a la sierra. sino que se establecen en lugares cercanos 

o las grandes ciudades del Est.ado; éstu.s pr·esent.an el siguiente cuadro 

hoy: 1959 cuando se iniciaron los experimentos con la engorda de 

ganado en corrales y la industrializaci6n, al construirse la empresa 

sonorense Corrales de Carb6 con capacidad de cinco mil cabezas, "fue 

s61o.el principio, con e1 tiempo se establecieron corrales de engorda 

muy importantes en Hermosillo y Cd. Obreg6n. Para 1980 existían 57 

negociaciones engordadoras con una capacidad instalada de 149,350 ca

bezas. El grado de concentraci6n de capital en este tipo <Je e:npre

sa es muy alto pues el 41'.t de la capacidad instalada corresponde a 

tres engordadores. Engorda, S. A. de C. V. con el 20'.t: Ganadería 

Valmo, s. A. con el 13. l:I: y Sergio Torres con el 8. 7% del total". (24) 
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De acuerdo al Gobernarlor en su cuarto informe de Gobierno (1983) la 

población Ganadera bovina es de un millón quinientos ochenta y cinco 

mil animales, que pastan en 17 millones de hectáreas. 

Desde luego de esta ganadería intensiva los ejidatarios parti

cipan marginalmente, Manuel Valenzuela, al referirse a los cambios 

registrados Últ:imamente señala: "El cambio consisre en hacer del 

rancho ganadero t:radicional, una real y moderna empresa capitalista 

con fuertes inversiones y, desde luego, con una alta tasa de ganan

cia. En algunos de los casos se trata de empresas verdaderamente 

int:egradas que tienen desde los corrales, planta de alimentos balan-

ceados rast:ros TIF y los cnales de comercialización y transport:e hasta 

poner la carne en las manos del consumidor". (25) Y de acuerdo t:am-

bién al aut:or existen en Sonora alrededor 55 engordadores privados 

y un sólo ejirlo. 

En relación al mismo hecho y para enmarcar lo ant:erior, el gober-

nador Ocaña señaló en su último informe: "En el Plan de Desarrollo 

del Estado que estructuramos hace 6 años se definen las acciones y 

compromisos que el gobierno, del Estado e coordinación con los ranche-

ros y "la Federación debimos cumplir ••• ," (26) menciona también: 

"NuP,stra ganaderia la ·desarrollan 18, 368 rancheros sobre una super

ficie de 16 millones de 'las. de las 18.S millones que conforman el 

Estado... (27) Ot:ro esfuerzo importante de la ganaderia lo consti

tuye el Centro de Investigaciones Pecuarias de Sonora -CIPES- creado 

en 1969 ( •.• ). Paralelamente impulsamos la formación de técnicos 
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Y profesionales de la ganadería ( ••• ). En ls industria de engorda 

hemos podido llegar actualmente a disponer de una capacidad instalada 

pora atender 330,000 cabezas al año ( ••• )". Luego se anota, que en 

tanto que en 1979 se preengordaben por pastoreo en "&reas irrigadas 

4,000 becerros, en el presente año (1985) se atienden 70,000. 

5.6 El Desarrollo de ln Industria Ac~itera y lns Actividades 

Asociadas a los Alimentos Balanceados. 

F.n esta parte de la producción agroindustriel de alimentos balan-

ceados y aceiteras encontramos una grnn relaci6n entre las activida-

des ganaderas antes descritas, propiamente como actividades pecuarias 

(avicultura, porcicultura, ganadería bovina), la preengorda de ganado, 

los corrales de engorda, los rastros, la producción aceitera y la pro

ducci6n de alimentos balanceados. 

En una investigaci6n regional se presenta el siguiente cuadro 

de la agroindustria en el Estado de Sonora: "La actividad agroin-

dustrial se inscribe en el marco general de· la industrie de transfor-

mnci6n del Estado que registr6 durante la dbcada de 1970-1980 la tasa 

de crecimiento mt.s elevada (5.S'I; anual) despubs de la minería (7 .3% 

anual). 

La relaci6n de estnbleci-nicnto" a!Jroindustriales elaborada por 

la SARH refute 79 empresas casi todas de propiedad privada con fuerte 

participaci6n de capital transnecionel aunque tambibn figuran las cons

truidas por CONASUPO y les de las mt.s fuertes sociedades de producto-
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res agrícolas. Dicha relaci6n muestra que la agroindustria sonorense 

gira todavía en torno al algodón y al trigo cultivos a los que se de

dican 56 (70.9~) de las empresas; en segundo tél"lllino están las olea

ginosas Y los forrajes con 15 empresas (19.0~ del total); finalmente 

están las fábricas de vino (4 empresas poderosas) y las empacadoras 

de frutas y hortalizas (2 empresas únicamente). 

También se evidencia la escasa diversificación de las agroindus

trias en relación a las enormes posibilidades de transfor1"'Jacj6n que 

admiten los productos agrícolas. por ejemplo las hortalizas". (28) 

"En otro orden de ideas, todo apunta en el sentido de señalar 

al desarrollü y diversificación de la agroindustria camo la mej~r op

ción para superar el estancamiento rlel valor de la producción agrícola 

y generar empleo en el campo". (29) 

Ya la si tuaci6n apunta no en el sentido planteado anteriormente, 

en realidad la situación se ha modificado conllevando cambios sustan-

ciales que se diluyen en un cuadro como el presentado. 

S6lo si considerrunos la participación de las despepitadoras, como 

lo señala la investigación anterior, nos percatamos que estas han per

dido el empuje que tuvieron años atrás (véase el apartado relativo 

a el proceso de egroindustrialización del algod6n), éstas francamente 

han perdido su participaci6n, básicamente su proceso como tal, y en 

releci6n el resto de agro"industrias en el Estado ha pesado. Hoy, 

otras agroindustrias empiezan a tener más importancia, otros proce

sos se destacan como más relevantes. 
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Una vez que se introdujeron los aspectos más generales relati

vos a la ganadería, pasaremos a la descripci6n del proceRo agroindus

trial de las aceiteras, su vinculaci6n con las plantas de balancea-

dos, el análisis de esta etapa. Posteriormente haremos una. refle-

xi6n en torno a la etapa, sus características principales, su dife

rencia con las otras etapas, su peso dentro de la estructura estatal, 

su impacto sobre la agricultura, y los i:lpact.os en loa cambios blo-

bales de la estructura productiva regional. 

El presentar de frente la situaci6n de la agroindustria aceitera, 

nos induce a presentar un cuadro de la situaci6n presente para fina

lizar con el enraizamiento de esta actividad dentro de las tendencias 

del desarrollo agroindustrial de la zona. Actualmente la industria 

aceitera se \'incula a una cantidad importante y definida de ramas de 

la producci6n ogroindustrial asociada a l~ producci6n de productos 

y subproductos de oleaginosas, de acuerdo a investigaci6n realizada 

por CRUNO, tenemos: 

a) Industrial extractoras. 

b~ Industrias que -transforman el aceite crudo, que producen 

las extractoras en aceite comestible o para usos industria

les, mediante un proceso de refinaci6n, blanqueo Y deodori

zaci6n, u oien aquellas que lo hidrogenan para elaborar man

tecas y grasas de consumo doméstico y de otras industrias. 

c) Industria jabonera. 
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d) Otras industries que utilizan el aceite y grasas pare fa

bricar productos como pintura, shampoos, comésticos, etc. 

e) Industrias de alimentos balanceados" (30) 

Por otro lado. la relaci6n estrecha entre lns actividades gana

deras que se comentaron anteriormente y lns aceiteras, así como los 

cambios en el patrón de culttvos al que hicimos referencia, y final-

mente les plant-is n~ u!i.':"'.cnto.s ti~lanccudus. qut:da manifiesta en algu-

nos de los resultados de las investigaciones del CRUNO, asi por ejem

plo tenemos: 

"En este proceso cncontra.-:ios una relaci6n muy estrecha con la 

producción agrícola ya que la presencia de la industria aceitera ha 

incidido en la definición de la evolución y las caracteristicas ac

tuales del patr6n de cultivos, ha determinado una cspecializaci6n re

gional en ol (>:Jainosas y marcado una tendencia haciu las que dc:nando. 

el proceso de ganaderizaci6n". (31) Asi tenemos que la industria 

aceitera ••• " es una de las fuentes a través de las cuales lo ganade

rizaci6n y la industria de alimentos balanceados influye en la pro

ducción de oleaginosos". (32) 

Para 1982 el siguiente cuadro presenta las plantas aceiteras en 

Sonora: 
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ruENTE: 

CUADRO 40 

Pl.ANTAS ACEITERAS DE SONORA 

Nfuoero de Localidad Municipio 

Plantas 

5 Cd. Obreg6n Ca jeme 

l Hermosillo Hermo .. illo 

1 Empalme Empalme 

1 Navojoa Navojoa 

SARH. Coordinaci6n General de Desarrollo Agroindus-

Diagn6atico Agroindustrial. Sonora. 116xico. tria l. 

1982. Citado por Juan José Flores, Víctor Sáncher. 

Peña y Horacio Vinicio Santoyo en su i.nvestigaci6n, 

LA IllTF.GRACION AGRICULTURA - INDUSTRIA EN LA PRODUC-

CION DE OLEAGI!IOSAS DEL SUR· DE SONORA. 

UACH. 

Fotocopie. 

Del censo de poblaci6n de 1930 al destacar las ocupaciones de 

ls poblaci6n, nos percatamos de le diferencie sustancial entre la 

época y el presente, en lo concreto nos interesa destacar el personal 

ocupado en la producci6n de aceites. Veamos: 



CUADRO 4 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Desf1braci6n y despepite 

Hilados, tejidos y estampados de fibras 

blanda5 (algodón, lana, lino, seda y 

seda artificial) 

~ilados, tejidos y torcidos de fibras du

ras (jarcit:rís. en general, cáriamo. yute, 

palma, lechuguilla, henequén, etc.) 

Harinas, féculas, almidones y pastas 

Pan, le'\·aduras y mal tos 

Azúcar, alcohol y piloncillo o panela 

Masa, tamales, tortillas y atole 

Conservas alimenticias 

Cerveza, pulque, vinos, licores y vi

nagres 

Rastros, cnrnicerias, tocinerias y man

tecas animales 

Leche, queso, mantequilla y crema 

Aceite de comer, manteca y mantcquilln 

vegetales 

Corte, aserradero y maderería 

Tala~artería y articulas de cuero 

PERSONAL OCUPADO 

132 

315 

314 

555 

500 

353 

125 

70 

147 

114 

46 

2 

31 

153 

FUENTE: Censo de Poblnc:i6n 1930, INF.GI, SPP. ~xico, D. F. 

350 

(1930) 
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Asi., el cuadro anterior nos muestra qu~ el personal ocupado en 

las actividades asociadas a la transformación de productos de aceite, 

es suma111ente pequeño. Destaca, por otro lado, que en la producción 

de mantecas animales, el personal ocupado, es comparable al personal 

ocupado en la producción de tortillas.· Con ello tenemos, que de los 

alimentos básicos de la población, entre los cuales el pan es uno de 

los mlls importantes, asi también las tortillas, este C.ltimo, en cuanto 

al ¡.crsonol ocupado se compara con el de la producci6n de mantecas 

animales. 

La relaci6n entre la producción de mantecas de origen animal y 

vegetal para los años 30' s se modifica ya para los sesenta, setentas 

emergiendo con gran fuerza la fabricación de mantecas vegetales y so-

bre todo la producci6n de aceites. Estos 6ltimos como señalW110s ante-

riormente se vincularon a otras actividades uo menos importantes en 

la actualidad. Asi el número de estnblecimie.ntos de fábricas de acei-

tes, ll18ntecas vegetales y margarinas pasan de 3 en 1960 a 7 en 1975. 

Para ese mismo año el personal ocupado en la fabricación de aceite 

y grasas comestibles era de 1354, el personal ocupado en la fabrica

ción de tortillas era de .837, y el ocupado en la producción de pan 

y pasteles era de 904. Al respecto Juan José Florea señala: Durante 

esa época (se refiere a los años cuarenta) no se acostumbraba el con

sumo de aceites vegetales y de hecho se inlcieba el despegue industrial 

de México que trajo consigo el crecimiento de las ciudades Y la colo

. caci6n de la población para conformar grandes mercados de conswno. 
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La producción de aceite se destinaba a la fabricación de jabones y 

la pasta era exportado a Estados Unidos y Europa. La población me-

xicana acostumbraba el consumo de manteca de cerdo y la ganadería in

tensiva aún no se desarrollaba para demandar pastas ricas en proteína 

a través de la elaboración de alimentos balanceados". (33) 

De acuerdo a la investigación de Flores. Peña y Santoyo, la in

dustria extractora de Ar:ri tf"."~ •;0 i:-.icil en l-If.xico como consecuencia 

de la introducción y expansión del algodonero. Entonces de alguna 

manera u otra todo el análisis en relación a la producción del algo

donero y su transformación agr-oindustrial sirve de contexto, para re

visar los albores de la actividad agroindustrial aceitera. "De 1940 

a 1945, se instula:ron aceiteros de las compañías extranjeras Mee Fadden 

y Hohe:nberg, época de auge del cultivo del algodón ( .•• ) (las mismas 

empresas extranjeras) posteriormente se establecieron a nivel nacio

nal en 10s µroc~sos de transformaci6n secundario (fabricución de gra

sas, margarinas, Dla)'onesa, alimentos balanceados), dejando la rama 

de extracción de aceite para las empresas nacionales. Así en 1953 

entró en operación en Cd. Obregón, Son. Aceites, S. A. de capital na-

::ional, •• " (34) Debe totÍiarse en cuenta que a las empresas transna-

cionales a las cuales se hace referencia, además de las mencionadas 

destacaban la Anderson Clayton también, la cual fue por la época una 

de las principales productoras de aceite. 

Aquí de nuevo vol vemos a encontrarnos conque la producción del 

algodonero, su crisis, tuvo efectos profundos sobre la orientación 
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de la producci6n tanto agricola como industrial. Trajo como canse-

cuencia una reducci6n en los volúmenes de semilla disponible para las 

aceiteras, Y por lo tanto, aqui se imbrica el cambio en el patr6n de 

cultivos, con el desplazamiento de la semilla como materia prima y 

au sustitución con otras oleaginosas. pronto se introdujeron 

cultivos que vinieron s sustituir como fuente oleagin6sica para la 

industria aceitera: el. cártamo y la soya" (35) Ya para entonces 

nos encontramos en los finales de los cincuenta y principios de los 

sesenta. 

Si en 1930 las aceiteras ernn prácticamente inexistentes, treinta 

años despuAs, para 1960 el censo industrial, da como dato, la presen-

cia de 3 establecimientos. Estos si los comparSlllOs con los estable-

.cimientos de fabricaci6n de productos alilllenticios para ani.raales y 

aves de corral, tendriamos la siguiente situaci6n: (en miles de pe-

sos). En tanto que el capital invertido en aceiteras era de 69 312, 

en alimentos para animoles era de 2 151. En t4nto que en materias 

pr1-s auxiliares consumidas la cantidad en aceiteras aacendl.a a -

51 111, en la fabricaci6n de alimentoa para animales, era de 5 30F>. 

En remuneraciones al personal en aceiteras era de 4 343, en alimen

tos para animales fue de 604. 

Al comparar las aceiteras con el despepite tenemos: en despe

pite el capital invertido era de 272 435; en 1DBterias primas auxilia

res consumidas para esta misma agroindustria tenemos la cantidad de 

258 998; en remuneraciones al personal fue de 22 411. 
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Al comparar con molineda de trigo tenemos en los mismos rubros 

respectivamente: capital invertido en molienda 103, 703; en materias 

primas auxiliares consumidas 55, 727: en remuneraciones al personal 

10,435. 

Al comparar con galletas y pastas tenemos: en capital invertido 

para esta rama, paro 1960. era de 5,559; materias primas consumidas 

2,425; en remuneraciones al personal 776. 

De lo anterior se derivan algunas conclusiones preliminares. 

Si atendemos al personal ocupado definitivamente para 1930 la moli

neria ocupa un primerisimo lugar, le seguiria el despepite y luego 

los aceites, (si es que se permite hacer estas comparaciones). Con 

este indicador la diferencia entre el número del personal. entre acei-

teras y molinería es abismal para 1930. Sin embargo al comparar a 

trav~s del indicador r"muneraciones al personal para el año de 1960, 

la diferencia se reduce en forme notable, ya que mientras las remune

raciones en molinería son 10,435, en tanto que para aceiteras es de 

4,343. 

tensi6n. 

Es notable la emergencia de la actividad como tnl y su ex-

Otro detalle paro 1960 es que el despepite en todos los aspectos 

está muy por encima de la actividad aceitera. Cosa contraria sucede 

años después, por cjc~?lo de acuc~do a los datos <lcl censo industrial 

de 1970, 111ientras que el personal ocupado en fabricación de aceites 

era de 1,566 en despepite aparecen registrados 4,529. Y para 1975, 

el personal ocupado en aceiteras era de 1,394, en tanto que en despe-
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pite lo fue de 889. A esa cantidad apenas sumando otras activida-

des textiles alcanzarían la cifra que ya para entonces tenía la fa

bricación de aceite. 

Al comparar de igual manera a la fabricación de pan y pasteles 

con aceiteras paro 1970, estas últimas se ubican por encima en todos 

los siguientes aspectos, personal ocupado, sueldos, producción bruta, 

conswuo intermedio, valor agregado, e inversión fijn bruta. 

sltuaci6n se presenta para el caso de fabricación de harina de trigo. 

Para 1975 sucede algo similar. 

El desmayo de la agroindustria algodonera, se entreteje con el 

auge de la molinería y sus derivaciones posteriores, o sea, la fabri-

caci6n de galletas y pastas. )º se entrelaza con la emergencia y ex-

pansión de las aceiteras. El fenómeno se registra entonces en la 

década de lo~ sesenta. Desde luego la actividad aceitera ya en la 

década de los setenta. presento un poderío de gran disminución y como 

proceso agroindustrial insignificante para 1930 y 1940, se erige como 

parte de una estructura donde la ganoderización, el cambio en el pa-

trón de cu! ti vos, y lo pr'.?rlucci6n de alimentos balanceados forman un 

tejido -incomprensible unos sin los otros. Situación 6nica excepcio-

nal, distintiva en relación a los pr-ocesos, etapas agroindustriales 

anteriores. 

De acuerdo al censo industrial si para 1960 se tenian 3 estable

cimientos para 1965 se pasó a 4; en 1970 se tenían 5 y ya para 1975 

aparecieron ·registrados 7. 



Sobre las características de este ttpo de empresas señalaron 

Flores, Peña y Sant:oyo, que el Noroeste es ••• " la principal regi6n 

productora de oleaginosas, en donde se localizaron 17 industrias acei

teras que representan el 23% del número de establecimíentos y el 33% 

de la capacidad instalada. 

Por otro lado, la compareci6n del tamaño promedio de plante, por 

regiones. muestra que en el Noroeste se encuentran los industrias acei-

teras de mayor capacidad; aunque comparando a nivel estatal. se ob-

serva que en primer lugar está el Estado de México con 404 Ton/dia 

de capacidad promedio y le sigue Sonora con une capacidad promedio 

de 388 Ton/dia". (36) 

Para dar muestra también del desarrollo de la nctividad hasta 

1980 basten loa datos proporcionndos por el sistemn de cuentas nacio-

na les. (37) Despul?s de señalarse que el sector manufacturero en 

Sonora contribu)'e con el PIHE en 9. 7% para 1970, 11.8'<: en 1975 y 12. l:t 

para 1980 y que la industria mnnufacturera está orientada fundamen-

talmente a la fabricaci6n de alimentos, bebidas y tabaco, la cual 

aporta e] Sf.. 9". del producto industrial del Estarlo como promedio en 

el per{odo 1970-1980, se ~asa e comentar el siguiente hecho: "le in

dustria alimenticia de la entidad está integrada principalmente por 

la actividad correspondiente a molienda de trigo y por le producci6n 

de aceites y grasas comestibles que en conjunto en 1980 representan 

el 30% en el producto industrial del Estado. En 1980 las activida-

des mencionadas muestran un ascenso respecto a 1970; merece atenci6n 

356 
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la molienda de trigo, ya que su participación en el producto manufac

turero de un 8.3% en 1970 pasa en 1975 al 20.4% y en 1980 es del 13.9t; 

en cuanto a la producción de aceites y grasas comestibles su compor

tamiento durante el primer quinquenio fue bastante estable, en 1970 

representó el 13.3'.t, en 1975 el 13.8% y en 1980, 16.6%". (38) 

Queda pues claro que mientras la molineria reduce su participa

ción en el producto manufacturero de 20.4% en 1975 a 13.9:i: en 1980; 

las aceiteras t:ienen una linea ascendente de 13.3% en 1970 a 13.8% 

en 1975 y finalmente del 16.6~ en 1980. 

Estos cambios agroindustriales se vinculan con modificaciones 

internas dentro del sector agropecunrio~ para 1970 la agricultura 

representaba para casi las tres cuartas partes del volar de la pro

ducción agropecuaria, para 1977 contribuyó con poco más de la mitad 

{55. /:.;); por el cont.rario lds uctiviJu.<les ganuderas pdrt.icipa1Jd01 con 

el 26.9% en 1970, con el 39.3'.t en 1975, y con el 44.5% en 1977. (39) 

la Secretada de Agricultura señala: "Est:e rápido crecimiento 

de la gannderia posterior n 1970, es producto de la expansión de la 

avicultura y de la porcicultura; entre ambas actividades generan apro

ximadamente las dos terceras partes del valor de ln producción pecua

ria. Asi por ejemplo, Sonora es uno de los Estados con mayor pro

ducción de hue~ro en el país, se exporta al exterior carne de puerco 

y de bovino ••• " (40) 

Fn el caso de la porcicul tura tendríamos que la población pro-
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medio en 1969-1970 era de 171,200 cerdos, y para 1983 se tenían --

956,460, habiéndose presentado una tasa de crecimiento anual del 21.9% 

entre 1970-1980, en tanto que esa misma tasa de crecimiento pero a 

nivel nacional fue del 3%. Para algunos autores la relación entre 

auge por_cícoln y máximo desarrollo de la industria aceitera aparece 

demasiado evidente. (41) 

F.n cuanto a la avicultura se refiere tenemos que la población 

de ésta pasó de 8'582,450 en 1972 a 14'116,074 pnrn 1980, con una tasa 

de crecimiento en esos años por encima del 9%. 

Bajo las condiciones asentadas a principios de los sesentas fue 

como las características industriales de plantas productoras de áceite 

se modifica. Durante el periodo que va de los cuarenta a los sesenta 

se suceden cambios tecnológicos en los procesos de producción de los 

cuales dan cuenta las investigticiones del equipo del CRUNO, básica

mente los cambios e los que me refiero son los relativos a los sis

temas de producción y extracción de aceite en las industrias de la 

región. Más también recuérdese las modificaciones en el patrón de 

cultivos de los que ya hici.!nos un breve análisis en otras secciones. 

Dentro del alisma grupo de las oleaginosas, se da la variación 

interna, que serviría de base parn ln obtención de aceites parn el 

mercado urbano· en base al crecimiento de las ciudades del Noroeste, 

asi también para la obtención de pastas de mejor calidad Y de menor 

costo, de ahí ... "la preferencia al procesamiento de soya, que repre

senta el 60 al 70~ rlel consumo de oleaginosas, siendo evidente la 
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orientaci6n hacia la producción de pastas -de calidad para la ganade-

ria intensiva ( ••• ). Esto lo determina el hecho de que la ganancia 

esperada con soya es mayor que con otras oleaginosas. En ello in-

fluyen los elevados precios que ofrece la ganadería intensiva a tra

v~s de la demanda de alimentos balanceados. 

La importancia de las pastas paro la ganadería es su ~levado con-

tenido en protei.nas ·y valor energético que complementa. idealmente a 

los granos al elaborar los alimentos bnlAncee~os. f,n func16n de la 

oleaginosa de la que se extraen, las pastas presentan diferencias de 

calidad en cuanto al contenido proteinico y de, elementos digestibles, 

de ahi su precio y demanda diferencial". (42) 

y,. quedó anotado más arriba el peso de la industria aceitera en 

el á:nbito nacional, de esa relación se estableció que incluso la ca-

pacidad de procesamiento del Estado de Sonora en relación al resto, 

se ubica en un segundo lugar, solamente superado por el Estado de H6-

xico, y que en cunnto a la producción agrícola el Noroeste es la re-

gión más importante a nivel nacional. En el caso concreto de Sonora 

si volvemos n revisar los datos del patrón de cultivos, nos percata-

remos '!Ue prácticamente la superficie perdida por el algodón ha sido 

ganada por otros cultivos, sin lugar a dudas. ln soya ocupa lugar pri-

mordial. 

En cuanto al mercado de le producción, "La avicultura y la por

cicultura de Sonora aún cuando han tenido gran dinamismo en los últi

mos 15 años, no consumen toda la pasta que se produce". (43) 
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Un fenómeno que es muy relevante es el que se refiere a la in-

tegración de l.os productores. Este es un fenómeno que se ha acen-

tuado en los Últimos 5 años. (44) Ejemplos, en Sonora hay varios, 

"Aceites del Hayo, S. A. es una aceitera de productores agrícolas de 

la regi6n, integrados tant:o a la indust:ria como a la producción pe

cuaria; es de suponerse una mayor distribución de sus pastas entre 

la ganadería regional que otras aceiteros no integradas a la produc

ción pecuaria". (44) 

0
••• la fabricación de alimentos balanceados se concentra en los 

propios productores ganaderos, que aproximadamente en un 90% se han 

integrado al establecer sus propias plantas". (45) 

También si consideramos el resto del país, ese fenómeno se re-

gistra en otras regiones. (Véase PROYECTO DE INVESTIGACION, LA AGRO-

INDUSTRIA EN HEXTCO. Jesús Morett. Doctorado de F..conomia. UNAM. 

Fotocopia). 

A continuación se presenta el cuadro Nº. 42 en el cual aparecen 

las principales agroindustrias de alimentos balanceados en Sonora. 

En el cuadro obsérvese que en algunos casos no aparecen datos. En 

relación al Sur del Estado, de Flores y otros se rescata además de 

lo anterior, la siguiente información. "S61o dos empresas de marca 

se dedican a su elaboración (se refiere a que dos empresas del Sur 

de Sonora se dedican a la producción de alimentos balanceados) y bajo 

esta situación (se refiere a la integración) enfrentan una fuerte 
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competencia en el mercado. Purina, S. A. e Industrias CONASUPO, S. 

A. (ICONSA) cuya capacidad es de 9 000 y 4 500 ton. por mes respec-

tivamente". (46) Hay que notar que alguna informaci6n que no apa-

rece en el Diagn6stico de SARH, si aparece en la informaci6n de Flo

res Y otros, siendo esta información la mlis actualizada. 

Del cuadro mencionado sólo se rescatan aquellas empresas mlis im

portantes, quedan (de el total de la información que da la SARH) al-

gunas empresas que no aparecen en el cuadro. A continuación pasa-

mos a mencionar a esas empresas, su localiz.aci6n y algunas otras ca-

racteristicas. En Agua Prieta se encuentra Industrial Agropecuaria 

de Sonora, S. A., eu capaci.dad aprovechada es de 2 ton. por turno, 

y la abastece CONASUPO. En Caborca se encuentra Combinado Industrial 

de Caborca, S. A. sin datos. En Guaymas se encuentra Molino de Guay-

mas, sin dotas. En Guaymas se encuentra también Uni6n de Ejidos Mar-

garita Haza de J. con una capacidad instalada de 60,"aprovechadas 13, 

abastecida por CQNASUPO, y con destino de la producci6n propio. En 

Hermosillo se encuentra Industrial Salinera. En Hermosillo también 

la Uni6n Ganadera Regional de Sonora, con una capacidad instalada de 

60 y aprovechadas 40. La abastece CO~ASUPO, y el destino de la pro

ducción es propio. En Hermosillo aparece la empresa de Derga Rsmi-

rez Jesús. En Magdalena aparece la industria de la Uni6n de Ejidos 

de explotación Agropecuaria e Industrial con un capital invertido de 

3'500,000, abastecida por CONASUPO, y destino propio de la producción. 

Ezi San Luis Ria Colorado, se encuentra la empresa Deshidratadora Y 
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AGROllH>llSTRlAS nF. Al.1HF.H1TJS BAl.ANCEAOOS F.N SONORA ( 1982 ) 

RAZOH SOCIAL l.OCALIZACIOH 
CAP. IHST CAP. APROV CAPITAL PF.RSONAI. VOi •• H. P. F!IENTF. DE ABAS- VALOR DE LA DESTINO 
TON/TllRNO TON/TURNO TNVl\RT!DO OCUPAOO C:ONSllMinA TECIHTENTO PROOllCClON 

(") TON/TIJqNo 

Hez.quitel del llermoeillo 358 273 78'873,331 184 275 CONASUPO Propio 

Oro, S. A. tnic. Priv. 

Gunaderia Vol- llermoslllo 150 127 47 130 CONAStJPO Pro¡> lo 

mo, S. A. Tnlc, PrJv. 

lluchocu Ohrcg6n N.o. N.O. H.O. N.o. N.O, N.O. N.O, N •• n. 
.. 

Purina Obreg6n 9,000 ton t!, lUO ton/ 20•000,000 100 N.O. DlsLrito do N.O, N.D. 
/mee mct1 Rie¡¡o NO. 41 

Cor rules Ca- llern1oeil lo 40 40 75'000,000 25 46 Tnic, Priv, N.n. Propio 
¡, 

rrunzu .. CONASllPO 

Dtugnhuttcu AKrot11du1:1t:rlul t UocuUKJ11Lut1 i·t:cntcot1 1mru t!l ll4!tturrollo Agrolnd1111trtul. Snuore, 22 SARll 1982, 
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Peletizadora de Alfa Islitas, con capacidad instalada de 80, aprove

chada de 40, con inversi6n de $ 8'929,000, abastecida por el distrito 

de riego Nº. 14, y con destino propio de la producci6n. 

Resalt.:i en e1 cuadro 42, el hecho de que una gran mayoría de estas 

empresas son abastecidas por CON'ASUPO, y por otro lado, que el des

tino de la producci6n en la ll'.ayoría también de ellas es el propio. 

De nhi, que ]C" -::uc .;_;,e rc~ie:.Lra u nivel del Sur del Estado (o sea, la 

integraci6n) sea no un fen6meno exclusivo de esa zona. sino que, ade

más que lo encontramos en et.ras zonas del país, tambi~n se registra 

en otras áreas del mismo Estado. 

En el censo industrial para Sonora de 1975, se destaca que de 

1960 a 1975, nos encontramos con el siguiente desarrollo en cuanto 

al número de establecimientos, en 1960 aparecían 3 fábricas de pro-

duetos alimenticios para nni:nule.s y aves de. corral. 

1970, 9: y en 1975 se encontraban 6 registrados. 

En J9fi5, l'I: en 

Al comparar los datos del censo en el caso de las industrias de 

alimentos balanceados y las aceiteras, tenemos lo siguiente: para 

1960 a.l tomar las remuneraciones en el caso de aceiteras tenemos que 

alcanza la cifra de (cn miles de pesos) $ 4,343, en tanto que en ha-

lanceados fue de $ 604. Al comparar el capital invertido, para acei-

te1~as fue J1,,.: Z G9, :n 2 piara balanceados fue <le S 2, 151. En el caso 

de los mismos datos pero para 1975, tenemos: las remuneraciones en 

aceiteras alcanzan la cifra de S 51,955, en balanceados fue de ---



$ 22,336. En capital invertido, para las.aceiteras fue de $ 602,937, 

para balanceados de $ 67, 736. Con estos datos la diferencia queda 

claro entre ambas industrias. De ello se deriva que si bien es cierto 

existe un vinculo muy estrecho entre este tipo de agroindustrias en 

la regi6n, y además un complejo marco que se desenvuelve entre estas 

y lo ganaderización, cierto es que lo que aparece como una interpre

tación muy acertada, lo es el que la ganaderización como fenómeno apa

rece vinculado al crecimiento de las ciudades, a los cambios en los 

hábitos de consumo, que trae aparejado la necesidad de mo.yor renta

bilidad en el manejo del ganado, de ahi la necesidad de mejor cali

dad de ganado y menos costo de materias primas que son alimentos para 

éstos. A su vez$ la misma urbnnizaci6n y en todo caso el propio de-

sarrollo industrial y del tipo de alimento de la clase obrera, trae 

aparejado, la existencia, desarrollo y extensión de las industrias 

asociadas a la producción de alimentos propios de esas circunstancias, 

aceites por ejemplo, en sustitución de otros productos de antaño. 
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C A P I T U L O V I 

EL DESARROLLO DE LA VITIVINICULTURA 

6.1 La Producci6n de la Vid. 

Como ya lo habíamos dicho en el capitulo I, a principios de los 

años cuarenta y hasta finales de los sesenta, las cantidades que se 

cultivaban de vid en Sonora eran pequeñas, comparadas con lns super

fi~ies sembradas de otros cultivos en el Estado, en esos años no se 

consider6 el mencionado frutal entre les principales cultivos, sino, 

que fue despul?s de 1968 cuando fue adquiriendo verdadera importancia, 

en 1969, 1975 y después de 1977 se incluye ya entre los diez culti-

vos más importantes en el Estado. 

Desde el periodo del gobernador Luis Encinas J. como ya lo habia-

mos mencionado en el capitulo II, se trat6 de fomentar la viticultura 

mediante la realizaci6n de estudios de viabilidad de la producción 

y procesamiento de este frutal, según los informes del mencionado go

bernador, en 1964 se produjeron 800 toneladas, las cuales recibieron 

tratamiento industrial para mandarse a otras partes del país para ser 

añejadas. 

Fn el segundo informe del Gobernador Carrillo Harcor (1975) se 

dice que dos empresas vinícolas; la Vinícola Vergel, S. A., que em

pleaba a 80 trabajadores y la Vinícola Domecq, S. A. que daba empleo 

a 100 personas, se encontraban operando en el P..stado. La instalación 



de esas er.1presas vinícolas se nsociaba -como ya lo anotamos en el ca

pitulo II- directamente a los cambios en el patrón de cultivos, en 

donde la vid tuvo un notable incremento en superficie sembrada y en 

volumen de producción. Un aspecto que hay que recalcar, es que, el 

cultivo de la vid requiere de una cantidad considerable de jornadas 

por hectárea., que es de 76.2, superior a las que requieren el trigo, 

que es de 6.8, el cártamo 6.1, y el algcdón que necesita 58.4, lo cual 

aminora el d""'~"~P~ C"J e:¡ el ;..u.u.pu provocado por el incremento de los 

cultivos que necesitan menor cantidad de mano de obra. 

En el período del Gobernador Ocaila García, se dijo que en 1976 

se cultivaron 12 cil Has. y que ya en 1982 se cultivaron 26 mil Has., 

o sea, el doble de las que se cultivaron en 1976. También se dijo 

que el incremento de las superficies cultivadas de frutales fue de 

22 mil Has. y que de ese incremento la participación de la uva fue 

de un 50~, asi como, se recalc6 en esos :infoc;1es, que t'!l 19~~ n ni\'el 

nacional, en superficie- y volumen de producci6n la participaci6n es-

tatal fue de un 60?. 

En Sonora se refleja el impulso que se di6 n la viticultura u 

nivel nocional, con la política de apoyo a la vicicultura en el Es

tado por los gobernadores Luis Encinas, Corrillo Marcar y Ocaña Gar

cia, sobre i:.odo a principios de 1970, en el que se inicia el incre

mento en el Estado de las superficies sembradas de este cultivo y que 

fueron ganando importancia hasta alcanzur porcentajes respetables a 

nivel nacional como se puede observar en el cuadro 43 y en la gráfi-

ca V. 
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Según un estudio (1) la superficie ~iticola creci6 al 18.3% anual 

entre 1960 y 1970. para la década de 1970-1980 lo hace .a raz6n de 

23.5% anual. pasando de 19.675 Has. en 1970 a 46,273 en 1980, llegando 

a 60,232 !las. para 1982. Lo anterior se puede verificar en el cuadro 

43, en donde se puede apreciar con más nitidez los incrementos de las 

superficies cultivadas de la vid o nivel nacional. Si comparamos 

la si tuaci6n nacional. con los datos de la producci6n de la uva en 

el F..stetdo que apnrecen en el misl!lo cuadro, vemos que definitivamente 

das en el Estado no son significativas. pero después de 1968, la su

perficie cult.ivadn de este product.o agrícola se vo incrementando pau

lat:ina.."tlCnte pero de una manera constante y ya para principios de 1980 

esat:t superficies cultivudas de vid son significativas, jº los pot"cen-

tajes que representan u nivel nacional son considerables. Para 1970 

la superficie estatal scr.ibrada de vid representó el 9% de la super

ficie sembrada de vid en el pnis, en 1975 representó el 19%, y fue· 

en ascenso hasta llegar a 1982 en el que represent6 el 42:i': del total 

de superficie sembrarla en el país. F.l incremento a nivel nacional 

de la superficie cultivada de esta fruta, después de iniciada la dé

cadA de 1970, es similar (con las proporciones guardadas) a los in

crementos de la superficie sccbrnda de vid en el Estado. 

O>mo se podrá. observar en la grt.fica V, la producci6n de la Vid 

en Sonora empieza a levantarse a partir de 1969, observando una ten

dencia hacia arriba, pero sus incrementos se realizan paulatinamente. 

y tal vez sea el fin del periodo analizado el principio del auge de 



368 

la producción de la vid. En la misma gr~fica. pero para las cifras 

a nivel nacionol la curva que se describe, l!S parecida en los a!ios 

de 1968 e 1984 a la gráfica de las superficies estatales, con dife

rentes proporciones, se observa al final del periodo analizado que 

ambas cur\"as i ntentnn juntarse, describiendo los incrementos signi

fica ti vos operados en las superficies a nivel estotal de este cultivo. 

En cunnt.o nl volucien de la producción, los incrc:nentos son más 

significati-...·os que los operados en la'3 superficies cosechadas, como 

se puede ver en los siguientes años: en 1972 con 3 000 Has. sembradas 

de vid se produjeron 22,330 toneladas: en 1977 con 6 947 Has. se cose

charon 100, 000 toneladas de uva; y pura 1980 en 17 571 Has. se obtu-

vieron 19ó, 756 toneladas del mencionado fruto. Como se podrli obser-

var en los datos anteriores, el incremento significativo en el volu-

men de la producción se da en el pariode de 1972 a 1977 en el que se 

opei-6 un incremento de ss~. en t:unto que e; incremento registrado en 

la superficie cosechada p:>ru ese misI:10 periodo fue de 57%, de 1977 

a 1980 el increaiento en los superficies cos.cchadaG fue superior en 

un l lh a los incrementos en el volumen de la producción. 

1-!1 razón que explic..ri lu creciente importancia de este cultivo, 

a pesar de que sus áreas sembradas no son tan extensas. es que, es 

el cultivo que gt.?ncra un mayor ingreso por millar de metro cúbico de 

agua emplearla, lo cunl es de vi ta1 importancia en las zonas agrícolas 

por bombeo, como por ejemplo las Costas de Hermosillo y Caborca, en 

las que el uso excesivo del agua ha provocado el ensalitramiento de 
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CUADRO 43 

SIJPERFlCIE COSEOUDA DE u VID E.~ ~co y ES EL ESTA!)() llE so-;oRA 

A~OS 

l.,40 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

i951 

1~52 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962. 

DE 1940 A 1985 

: CXJ!I RESPt:Cro 
% CXJH RESl'l:.CTo 

AL TOTAL DE SL'P 
AL TOTAL DE SJ!. 

!IACI(rlAL 
~~f- st:11!. ES EL PA !S AXOS !IACIO~AL ESTATAL PEJIF. SE:-18. ~ 'l!AS1 

<RAS' (llAS' EL PAIS 1 91' .,, . .,.,., u Ul B 
.2 189 48 1964 13 370 -

2 540 58 1965 13 731 -
2 907 - llj56 14 501 -
2 883 - 1967 14 796 -
2 968 - 1968 14 894 -
3 0$4 - 1969 17 160 l 258 
5 295 - 1970 19 675 l 967 9 
6 082 - 1971 21 438 2 650 12. 
6 432 51 1972 21 469 3 000 13 
b 020 52. 1973 23 848 3 000 12 
8 510 109 1974 2s n4 3 000 11 
9 213 111 1975 24 537 4 895 19 
9 887 120 1976 29 098 3 500 12. 

10 289 114 1977 31 929 6 947 2.1 
9 865 36 1978 40 404 10 487 2.5 

10 225 39 1979 38 777 12 546 32 
10 2.24 16 1980 46 273 17 571 37 
10 797 v. 1981 57 023 23 382 '-l. 
11 121 15 1982 60 232 25 571 42 
10 706 10 1983 21 534 
12 176 9 1984 31 231 
11 872 8 

Para lo• Datos de las Superficies E..atatales. las ai-.s de la Crifica V. 

para loa Datos a Mi•el Nacional. de EOONOI'f'..CftA AGJlIC>U. Vo1. Vt'I. Sept •• 
1983, MG.ero 9, SAllR. 
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las tierras y la escasez del mencionado liquido. La vid es un cul-

tivd que se adapta a esas zonas, ya que consume menos agua y la que 

consume tiene un aprovechamiento 6ptimo, como lo confirma la siguiente 

cita: "una hectárea sc;nbrada de uva en la Costa de Hcrmosillo tiene 

un rendimiento de 14 a IS toneladas por hectárea". (2) Por otra 

parte ºtambién es el producto que da mayor uti l ídnd por hectárea, a 

pesar de su alto costo de producción'', (3) lo anterior nos explica 

por qué se ha acrecentado la producción d(• Ju U\·a, .:;ubre todo en las 

Costas de Hermosillo y Cnhorc:n, r¡Uf" !''JT. l.!::;.. ~Cbiuih.:::. ~n <londe más se 

cultiva la vid, estas dos zonas, producen el 60% de la producción es-

tatal y en ellas se encuentran instaladns las agroindustrins más im-

portant.es del Estado que procesan ln vid. F.n la Costa de Hermosillo 

se localizan 3 plantas vit:ivin:fcolus y dos cmpresus proces.:::sdoras de 

pasos; en Ca.horca existen dos plnnt:as de secado de uva y una desti-

lndora. Cabe aclarar que la producción de mofoito es en vi ad::i n otras 

regiones del pa!s para su añejamiento y para que sea comercializo.do 

a nivel nacional. 

Las condiciones e limáticas (véase, a Manrubio Muñoz Rodríguez, 

en su obra ya citada) de t:emperatura, luz y hwnedad, permiten la co

secha de una uva con un alto contenido de azúcar que da un vino abun

dante en alcohol, pero no muy ácido, adecuado para la elaboraci6n de 

aguardientes y brandis (pero no parn uva de mesa). f.so calidad de 

la. producci6n de uva Cn Sonora, propicia que los precios de la pro

ducción de la uva para vino en el Estudo sea más elevado que en las 
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zonas del resto del pais. Además las iniSl1)llS condiciones climáticas 

permiten obtener en Sonora cosechas temprnnas de vid. lo cual da cier

tas ventajas, sobre la producción de C:1lifornia y de las demás zonas 

vinícolas de México, en cuanto a la colocación de la producción de 

vid en los mercados nacJonales e internacjonales, (sobre todo en el 

mercado norteamericano a donde se exportan t.?1 40% de lo producci6n 

estatal). Lo anterior aunado a ln creciente demanda de la industria 

\•itivinícola. hace a este cultivo uno de los má.8 rentables de la en-

tidad. 

En conclusi6n, los altos renrlicl.icntos, los mercados estables y 

los magníficos precios, que han j do en awnento debido a la creciente 

demanda de \'Ínos, ha ¡.1ermitido que la .. ·id se coloque entre lou pro

<luctos ;:,tis rcntahles, aún a pesar de ser uno de los cultivos cuyo 

costo de producci6n es .Qlto 1 por ser un cul t.ivo cxclusi vo de las zonas 

~or bombeo tG:1 caras como !-ir•rwosillo y Cuhorca: Pero aún asi. es muy 

poslblc• que su tendenciil ::;ea haci~1 arrib.::t en les pr6ximos anos, como 

consecuencin rle la constante demanda de las industrias vitivinícolas 

n niveJ nacjonal. udemás r:lc la adaptabilidorl de este cultivo a las 

zonas con problc;nas de ascasez de a.gua y ensalitramiento de los campos. 

6.2 La Industria Vitivin{cola. 

FJt un esquema que mostramos en capítulos anteriores, planteamos 

la situaci6n general de las agroindustrias en Sonora. Veíamos que 

destacaban las empresas despepitndoras, los molinos, las agroindus-
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trias aceiteras, las fAbricas de vino, y algunas empaca.doras de fru

tas y hortalizas. 

A diferencia de los oños treinta cuando tenirunos una cantidad 

especifica de industrias osocindo.s al campo y que procesaban produc

tos agrícolas, en los ochenta se presenta un cuadro muy amplio de 

agroindustrias, la mayoría de las cuales son de menor importancia, 

sin embargo es importante anotarlas. para que se tenga una idea de 

esa gama, ya que por otro lado. la experiencia nos enseña que cuales

quiera de estas empresas que hoy son insigni fi.contes, m::iñnna podrian 

tener un impulso que no se está hoy ~u vubiLilL!a.! c!c ::::?:;n1fiC'nr. 

De acuerdo al Censo Industrial retomamos algunas de ellas: · Des

hidratoci6n y congelnci6n de frutas y legumbres; clnboroci6n de pasas 

y 'frutas secas, conservas de frutes, mermeladas y jaleas, embasado 

hermético de frutas, legumbres r jugo!.>, fabricaci6n de otcs, jnlcas, 

cubiertas )' otros dulces rcg ionnles, producci6n de salsas, sopas con

centradas en latn y productos similares. molienda de nixtam.nl, molienda 

y tostado de cnfé, preparaci6n de productos de tocinería., lecherías, 

refrigeración y congele.ci6n de pescado r otros productos mnri.nos, tra

tamiento y enva.sado de miel; íubricoci6n de tortillas, fabricación 

de hojuelas de papu, polomitns de maíz, fabricación de condimentos, 

producci6n de bebida$ nlcoh61icas a base de agoves. excepto pulque, 

alaboraci6n de aguardientes, curtido y acabado de cuero Y piel, ase

rraderos, fabricaci6n de muebles y otras agroindustrias menores. 

De este grupo que estt más allá de los grandes grupos que hemos ana-



lizado, destaca la vitivinicultura, tanto si observamos el. desarrollo 

de esta agroindustria desde la perspectiva de la agricultura y el de

scrrollo de la vid, asi como si tomamos en cuenta el desa:-rollo pro

pio de la agroindustria. 

Manuel Valenzueln en su tesis ya citada, al hacer un recuento 

de las principslen industrias del Estado se~ala: "Siguiencto con las 

agroindustrias, podr1amos decir que es aqui donde mayor participación 

tiene:i los grupos burgueses sobre t.odo sonorenses, generalmente aque-

1los que tienen a la vez fuertes intereses en le agricultura~ 

F..n este renglón destacan las viti.vinicult.uras por ser Sonora el 

principal Estado productor de uva a nivel nocional, aquí se cncuen-

tran instaladas plantas de Domecq (l!ermosillo y Caborca'·· ." (4) 

En el periodo en que se analiza el proceso agroindustrial en So-

nora (de 1940 a 1985). encontramos en el cnso de la agricultura la 

presencia de la uva. sin embargo, su importancia es muy reducida. en 

el cuadro 18, vemos que se ubica entre los primeros lñ lugares para 

los cultivos en Sonoro. Pero una característica de este producto 

agrícola, es que su producción es tan pequeña en relaci6n al resto 

amilizado que en el transcurso de los años de a.nélisis la curva de 

su producci6n se arrastra por el eje de las x. 

A pesar de esa situuci6n, se puede apreciar cm las distintas grá

ficas, sobre todo la V, que la producci6n de uva ha ido en ascenso 

incluso en 1os momentos de crisis del resto de los productos, la pro-

374 
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ducci6n de uva estuvo crecíendo. En los años más díficiles, por 

ejemplo 1975-76, mientras que el re,.to de los principales productos 

cay6, la uva se mantuvo creciendo. 

Como ya lo habíamos comentado, una de las razones para la pre

sencia de este producto agrícola en las regiones de Caborca y Henno-

sillo, la da el gobernador de Sonora Ocaña en 1983. "Entre otras 

acciones se aplica la paulatina reducci6n (se refiere a la problemá

tica del uso del agua) de extracciones para riego. se incorporan mé

todos más eficientes para el uso del agua, como el riego presurizado, 

y el cambio de los patrones de cultivo tradicionales que consumen mu-

cha agua por plantaciones <le frutales que consumen menos y generan 

más jornales. Es asi, que en los distritos de riego por bombeo t.e-
nemos ya 44 mil 432 hect{ireas plantadas de árbol entre las que des

taca la vid con 31 mil 470 hectáreas que nr.roj6 una producción en el 

presente año de 275 mil toneladas, )' que representa el 45~ de 1a pro-

ducci6n nacional". (5) 

El Censo Industrial en cuanto a producción de vinos y aguardien-

tes de uva para 1960 y 1965 no registra establecimiento alguno, por 

lo tanto se deriva que las agroindustrias establecidas en Caborca y 

Hermosillo, son industrias que se desarrollan a partir de 1970. El 

total de egroindustrias ubicnclas en 1970 son tres y para 1975, son 

tambili!n tres. Co~o ya establecimos algunas comparaciones entre el 

capital invertido. materias conswnidus, etc., entre varias agroindus

trias, vamos a comparar esta agroindustria de la vitivinicultura con 
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la de alimentos balanceados, paro el año de 1975, con ello nos dure-

mos cuenta aproximadamente de la situaci6n que guardaba ~sta en rela

ci6n al resto de empresas de este tipo. remuneraciones para 

1975 en producción d<? vinos fue de (en miles de p<?sos) $ 2, 187 para 

alimentos balanceados fue de $ 22,336. En capital invertido fue de 

$ 27,268, para balanceados fue de S 67,736. En materias consumidas 

fue de $ 45,859, para balanceados fue de S 172,411. Con ello queda 

claro la participación de esta agroindustria hasta esa fecha. Su 

comparaci6n arroja una importancia relativamente menor de esta agro-

industria en relación a lo de alimentos balanceados. Más aún, re-

cuérdesc que lo agroindustrin de alimentos bnlanct:?ados, en relnci6n 

al resto de las otras ugroindustrias tiene meuor peso, con lo cual 

se concluye que las agroindustrias del vino son las de menor impor

tancia del grupo de molinos, galleteras, aceiteras y balanceados. 

Paro dnr cuenta aproximada del peso especifico de este tipo de 

agroindustrias en el PIBE, damos los siguienti.?s datos: De acuerdo 

al valor de la produccí6n para 1970 lo manufactura tuvo una partici-

paci6n porcentual del 9.66"., para 1975 el 11.82":, y p'1ra 1980 el 

11.16%. • Dentro del sector manufacturero la llamada división I que 

abarca alimentos, bebidas y tabaco, registr6 el siguiente porcentaje• 

4.86% para 1970, para 1975 el 7 .44% y para 1980 el 6.93%. Dcsglo-

sando esta divi~>i6n tent:r.ios que los m.ayore::; porcenr.ujes correspondie

ron a aceites y grasas comestibles con 1.95% para 1980, 1.68% para 

molienda de trigo pora el mismo año, le sigue molienda de nixtamal 

con 0.46%, luego beneficio y molienda de café con 0.45%, luego refres-
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cos Y bebidas gaseosas con 0.39%, y finalmente 0.33% para bebidas al

coh61icas. Al intentar registrar el desarrollo de estas óltimas 

desde 1970 tenemos: bebidas alcor.61icns tuvo el 0.01'.': pare el año 

punto de partida, el 0.24~ para 1975 y finalmente el 0.35~ pera 1980. 

Lo cual.da idea de un gran dinamismo de este tipo de empresas a partir 

de los setentas. 

De ahi que su importancia radica en el proceso que envuelve tanto 

a la agricultura como a la agroindustria, a la agricultura por las 

modificaciones que implica en t6rminos de cambios en el patr6n de cul

tivos mejor uso del agua, con sistemas más modernos, y acorde a la 

racionalidad del uso de los recursos naturales, y a la agroind.ustria 

por el gran dinamismo que se ha registrado en las Costas de Hennosi

llo y Caborca en este tipo de empresas. 
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C A P I T U L O V I 

LA FUERZA nE TRABAJO EN LAS AGROINDUSTRIAS DE SONORA 

7.1 La Distribución de la PEA en lns Diferentes Actividades 

Económicas del Estado. 

Como ya lo vimos en el primer capítulo de este trabajo en el que 

se analiza la estructura productiva estatal en base a la distribuci6n 

de la PEA, su comportamiento se resume así: 

En 1921 era de 88, 809 personas, de las cuales el mayor número 

se encontraba en el sector agropecuario con 60.657 personas, en donde 

la agricultura era la más importante, le seguía la industrin cQn una 

absorción de mano de PJra de 8, 32.l personas. El comercio ocupaba 

el tercer lugar en ~mportancia por el ncimero de emPlcos que generaba, 

seguido por la admini.st:raci6n pública, ln minc··!d, y las profesiones 

libres (ver cuadro 4). 

Para 1930, 1n PF.A fue de 102,671 de los cuales la cantidad más 

grande de personal ocupado se encontraba trunbiéil en este año en el 

sector t.igropecuario con 64,112 pcrsonus, dentro de este sector la im

portancia de la agricultura es inegable, ya que se ocuparon en ella 

59,816 personas en esta década. El segundo lugar en importancia den-

tro de la economía lo ocupó la industria con 9, 730 personas ocupadas 

en esa actividad. son varias las actividades que destacan en este sec

tor en cuanto al personal ocupado, como se puede apreciar en el cua-
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dro S. La tercera actividad en importancia fue la minería, siguién-

dole la administraci6n pública y el comercio. 

F.n la década de 1940, (véase el cuadro número 6 del capitulo I) 

la PEA la constituyeron 103,913 personas, de las cuales el sector 

agropecuario absorbi6 61,470 personas, fue el que mayor número de em-

pleos generó • La agricultura al igual que en los años anteriores 

dentro del se~t.or agropecuario es la que absorbió el mayor número de 

empleo:;. El cowcrc.:i.o Ytt. en esta década ocup6 el segundo lugar en 

importancia bCnerando 10, 515 empleos. le sigue la minería con 8, 157 

personas ocupados en esta actividad. el cuarto lugar en importancia 

en la economía sonorense en est.a década lo ocup6 la industria con un 

total de ~mpleos generados de 8,036, dentro de las cuales destacó la 

fabricación de materiales y productos alimenticios, dcapuén de estos 

actividades le seguiría en importanciu los erupleos generados por la 

ad::.inistruci6a públicu y el t.ransporte. 

En la década de 1950, formaron la PEA 163,927 personas, el pri

mer lugar en cuanto al personal ocupado lo constituy6 la agricultura con 

85.927 personas; el segundo lugnr en importancia, como se puede apre

ciar en el cuadro 7. lo ocuparon los servicios. el transporte y el 

comercio que sumados nos dan una cantidad de 40, 142 personas; a con

tinuaci6n sigui6 ln industria aportando 26,211 empleos, dentro de 

ésta, la industria de transformaci6n fue la que más empleos aport6, 

con 13,792 personas ocupadas en dicha actividad; le sigui6 la indus

tria de la construcci6n con 7,365 personas ocupadas en ella. Después 
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de estas actividades continúa la industria ~e la extracci6n con 4,525 

personas, Y por Último tenemos a la producci6n de electricidad y gas 

con 549 empleos generados. 

La poblaci6n econ6micamente activa para 1960 fue de 251,005 per

sonas Y lo mismo que sucedió en las d~cadas anteriores, la actividad 

agropecuaria ocup6 el mayor número de empleos con 134,341 personas 

ocupadas .. Los servicios se colocaron en segundo lugar por el número 

de personas em'pleadas en esta actividad, que fué de 36,808 personas; 

le siguió l.J. industriA, 1uic:1 oc.u'-'l el t.ercer Jugar en importancia, 

generando 40,043 empleos, de los cuales a ln industria de la trans-

formaci6n le correspondieron 24, 029, u la industria de la construc-

ci6n 10,636, a la industria extracti\"a 4,475 y a la de generación de 

energía y producción de gas sólo CJ03. El comercio ocupó el cuarto 
1 

lugar en importancia al gt..~ncrar 26.867 empleos. y el último lugar le 

correspondió al transporte con l~ 1 35; pcrsonns ocupadas en esta acr.i-

vidad (ver cuadro 8). 

En lo. décuda de 1970, la P".A lleg6 a 284,199 personas y, como 

en las anteriores décadas, la agricultura ocup6 el mayor núm~ro de 

personás del total de la PEA con 109,377 empleos generados. Le si-

guieron los servicios con 54.403 personas ocupadas en esta actividad, 

la industria ocup6 el tercer 1 ugar en importancia generando 49 ,891 

empleos. Dentro de este sector la industria de la transformaci6n 

fue la más importante ya que proporcion6 28,393 empleos, después si

gui6 la industria de la construcci6n con 15 ,238 personas ocupadas Y 
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luego la industria extractiva con 4,266 personas. El penúltimo lu-

gar lo ocup6 la producc16n de electricidad quien di6 empleo a 1,521 

personas Y a la industria del petr6leo le correspondi6 el número menor 

de personal, ya que sólo se reportaron 47 personas en esta actividad. 

El comercio en esta década ocup6 el cuarto lugar en importancia y le 

aiguieron el transporte y la administraci6n pública como se podrá ob

servar en el cuadro número 9. 

En la década de 1980, la poblaci6n econ6micamente activa fue de 

484. 277 personas, las cuales se distribuyeron en las diferentes ac-

tividades cco6inicss de la siguiente manera: al sector agropecuario 

le correspondió el mayor número de personas ocupadas con 100, 76~ per

sonas, le sigui6 en importancia la industria con 77,229 personas ocu

padas, áe las cuales a l1a industria de ln t.ransformaci6n le corres-

pondieron 46,493 personas. El e.ercer lug~r lo obtuvieron los ser-

vicios con 74,604 personas empleadas, le siguieron el transporte, con 

24,344 personas dedicadas a estu actividad y por último la minería. 

En el cuadro 11 del capitulo I se sintetiza la distribuci6n de 

la PEA de 1921 a 1980 que a manera de resumen podemos analizar. 

Comparada con la poblaci6n total del Estado, la PEA ha experi

mentado una leve disminuci6n, dándose un incremento en la poblaci6n 

inactiva. teniendo ésto una pnrticipaci6n cada vez mayor, lo que re

fleja un grado importante de desocupaci6n de una parte cada vez mayor 

de la población. Como lo demuestran los porcentajes observados en 

el cuadro mencionado anteriormente. 
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Los cambios en la estructura productiva influyen en la distribu

ción de la PEA en las diferentes actividades económicas del Estado, 

como se puede observar en el cuadro 11, las actividades agropecuarias 

fueron sufriendo una pérdida de importancia en cuanto a la generación 

de empleos, asi como en este periodo se da un crecimiento relativo 

en la ocupación industrial, pero no comparado con el rápido crecimiento 

del empleo en el sector terciario, o sea, el comercio, comunicacio

nes Y servicio, pero sobre todo en lo que se refiere a los servicios 

improductivos y el comercio. 

En cuanto a la generación de empleos, como lo vimos en el cua

dro 11, las actividades primarias y en especial la agricultura es el 

sector que más empleos generaba hasta 1970. Pero ya en la ·década 

de los 80's, el mayor número de empleos es generado en el sector ter

c1ario de la economía, y la industria empieza a generar un número re-

lativamente tnayor comparado con las décadas anteriores. Pero en 

cuanto a la participoci6n en el PIBE, el sector primario, desde la 

década de los 60's, no ha sido el sector más importnnte, ya que los 

servicios, el transporte y el comercio, co;oo se puede observar en el 

cuadro 15, han sido más importantes, y a continuación de l!stos, si

guen e1 sector agropecuario y la industria. 

Un hecho significativo es la relativa disminución de la impor

tancia del sector agropecuario de 1960 a 1980. En 1960 representó 

el 35.01% del PIB estatal, decreciendo al 26. 78% en 1970 y al 16.36'l'; 

en 1980. Es decir, el sector agrícola, ganadero y forestal, reduce 
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su participaci6n en la generaci6n del producto estatal de una manera 

considerable en el periodo de 191'0 a 1980. 

Al interior del sector agropecuario y forestal. la agricultura 

ocupa el primer lugar en importancia aportnndo en 1960 el 25.10% del 

PIBE, en 1970 el 18.79~ y en 1980 el 9.26%. O sea,que es el subsec

tor más importante del sector primar lo, empero su importancia rela

tiva en este sector ha disminuido, ya que en 1960 la agricultura re

present6 el 71.65": del producto agropecuario y forestal, para 1970 

represent6 el 70.17% y en 1980 el 57.84% del sector primario. Los 

porcentajes anteriores reflejan la pérdida relativu de importancia 

de la agricultura al interior del sector agropecuario, al contrario 

de lo que sucede con el subsector ganadero. ya que de 24.5% que re

presentó del producto agropecuario en 1960, aumentó a 26. 7% de este 

producto en 1970, y en 1980 lleg6 u 27.7~ •• Por lo que podemos afir-

mar que lo agricultura ha tenido una disminución en su aportaci6n al 

producto agropecuario y forestal mientras que la ganadería ha aumen

tado su participaci6n en este sector. 

7. 2 ·• Disminuci6n de la Generaci6n de Empleados en la Agri

cultura. 

Desde l 9fi0 la a¡'lricultura de Sonora empieza a manifestar signos 

de agotamiento. Los efectos que tuvo la ampliaci6n de la frontera 

agrícola en el aumento de los empleos en el sector primario, asi como 

la realizaci6n de las grandes obras de irrigaci6n realizadas con fon-



dos federales llego a sus 1 imites en la década de los sesenta, "la 

mecanización y el consiguiente desempleo fue parte integrante de la 

estrategia de modernización agd.cola escogido por los gobiernos de 

la posguerra", ( l) asi como ln "incorporaci6n a la estructura del 

uso del suelo agricola de cultivo distinto al inicial del binomio 

trigo-algod6n por otro más diversificado, trajeron consigo algunas 

consecuencio5 serias sobre el impacto de la absorción del empleo". (2) 

Lo. declinaci6n en la cnpacidad de generación de empleo en el agro 

la podemos cietcctar en los dat.os del cuadro 44 de requerimientos di

rectos de trabajo por tipo de cultivo. '1 Aqui se i:onsideran los cul

tivos por su mayor absorci6n de fuerza de trabajo como los intensi

vos (algod6n, por ejemplo requiere en 1980, 50 jornadas/hombre por 

hectárea y del otro extremo los extensivos como los que requieren me

nos cantidad de trabajo por hectárea (ejemplo de este es la soya, con 

9 jornadas/hombre por hect.área)". ( 3) El.,trigo se cultiva, actual-

mente 1 Utilizando un promedio de 6 días hombre por hectlirca compren

diendo el trabajo de un administrador (o scu, sin éste, poco menos 

de tres dios hombre por hectórea). (4) Como lo afirma Alicia Ro-

drí.bucz. en su obru ya co::1cntad~, u í inalt!s de los 50 1 s e inicio de 

los 60's, en la estructura de los cultivos se evidencia una modifi-

caci6n en la importancia de los cultivos extensivos: de representar 

el 52~ de la superficie cultivada pasan al 70~ de la misma. 

l.<>s cambios pr.of undos registrados en los últimos años en la agri

cultura, sobre todo al relativo desplazamiento de la fuerza de trabajo 
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CUADRO 44 

SONORA: Requerimientos de Trabajo (Directos e Indirectos} 

por Tipo de Cultivo, (1950 1970.) 

Requerimientos de Trabajo 

Tipo de Cultivos ( Miles de Jornados ) 

1950 1960 1970 

lnt.cns1vos 2 156 5 07) 7 115 

Semi - intensivos 4 655 4 882 l 651 

Extensivos 1 539 3 587 3 766 

TOTAL 8 350 14 440 12 532 

FUENTES: Rodrigucz. E.. Alicia, Bracamontes S .. Alvaro, y otros, 

"Empleo, Politica e Implicaciones Sociodemográficas 

de su Evoluci6n en Sonora". Depto. de Economia, UNI-

SON, 1983, pñg. 17. 

fuera de la agricultura como resultado del proceso mismo de moderni

zoci6n agricola, asi como de los efectos de la especializaci6n ugricola 

originada por los cambios en el patr6n de cultivos, de los cultivos 

que absorbian mayor cantidad de mano de obra a los que requieren me

nos fuerza de trabajo, con lo que la mano de obra se vi6 afectada se

riamente sobre todo en las dos últimas décadas. 



En suma, durante el periodo de 1940 a 1980, se operan cambios en 

el nso del suelo en el Estado, dándose una modificaci6n de la impor

tancia de los cultivos, distinguiéndose claramente dos etapas: la 

primera, vinculada a la producci6n de productos agrícolas de alta den

sidad de mano de obra como son el algod6n y el arroz; y la segunda, 

que se caracterizó por la sustitución de esos cultivos por productos 

de menor densidad de mano de obra, como la soya, las hortalizas, el 

cártamo y el trigo. 

La primera etapa se ubica de l~~O a 1960, y aunque la superficie 

sembrada se duplic6, la agricultura no pudo retener el empleo y se 

empieza a dar una migraci6n de la mano de obra del campo a las ciu-

dades y de la Sierra a la Costa del Estado. Para la década de 1960-

1970, se da un crecimiento agrícola como consecuencia de ln moderni-

zaci6n tecnol6gica de la agricultura. En este década, la expensi6n 

de la frontera agricoln no influyó en el aumento del c~pleo en el. sec

tor, sino que, en virtud del cambio en el patrón de cultivos, el de

sempleo se increment6 en el sector agropecuario. 

El desplome de la producci6n algodonera a finales de los 60' s 

y a principios de los 70's por las dificultades en el mercado inter

nacional, (aspecto que ya habiamos tratado en el Capitulo III) pro

voc6 conflictos sociales como la huelga del Sindicato Industrial de 

Trabajadores de la Anderson Clayton y en la Mo:: Fadden a finales de 

1958, debido a que la baja de los precios internacionales del ulgo

d6n afectaron los salarios, asi como el aumento en la intensidad del 
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trabajo y empeoramiento de las condicionea de vida de loa trabajado

res relacionados con la producci6n e industrializaci6n de esta fibra. 

El impacto sobre el empleo. de la baja en la producci6n algodo

nera se manifestó en los problemas sociales,, tanto en el campo como 

en la industria en la segunda mitad de los SO's, sobre todo a prin-

cipios de los 60' s. Como los ocurridos con la paralizaci6n de las 

actividades en el campo. en la temporada de pizca. movimientos para 

solicitar la reducci6n de impuestos sobre la producci6n del algod6n, 

etc .. En septi.embre d~ 1959, se Cio un..! inoviliuici6n de agriculto-

res y ejidatarios en el Valle de Mexicali y en San Luis Ria Colorado, 

seguido por la movilizaci6n obrera de las despepitadores en Ciudad 

Obreg6n. "La toma de tierras por parte de los campesinos y la re-

presi6n ejercida por los agricultores del Valle del Yaqui en 1975" y 

1976" ( ••. ) "Se da también cuando se reduce el número de hectáreas 

sembradas de algodón dr 134 OJO Has. en !<ll'3-74 a 43,026 en 1974-75". 

(5) 

7.3 Los Cambios en la Poblaci6n del Estado. 

De 1940 a 1980. 

La poblaci6n se ha ido convirt.iendo en urbana, como podemos ver 

en el cuadro 45, pues en 1960, s6lo el 57 .6% de la poblaci6n era ur-

bana, mientras que en 1980 lleg6 al 70%. Lo característico del mo-

vi.miento poblacional en la entidad es que aquella se ha desplazado 

hacia las zonas costeras en donde se encuentran los grandes distri

tos de riego, despoblándose prácticamente la zona de la sierra. 
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1940 

l'l:.ú 

1960 

1970 

1980 

FUENTE: 
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C U A D R O 4 5 

POBLACION TOTAL, URBANA y RURAL 

( Habitantes ) 

Total Urbana ttural Incrementos 

Número :i; Núwero ,., Número % !Periodo % 

364176 100.0 119039 32.7 245137 67.3 

510607 lúu.u 2:$1424 45.3 279183 54.7 50/40 40.2 

783378 100.0 451003 57.6 332375 42.4 60/50 53.4 

1098720 100.0 730775 66.5 367945 33.5 70/60 40.3 

1612374 100.0 1067861 70.54 445870 29.4A 80/70 '•B.6 

Elaborado por la Consul toda de Planeuci6n en Asuntos Eco

nómicos y Sociales del Banco de Co¡nercio, con datos de los 

censos generales de poblaci6n, para 1940, 1950, 1960 y 1970. 

SIC (DGE); Citado por Leonardo Vale ro Guerrero, en "So-

nora" sistema Banco de Comercio pág. 75; para los datos de 

1980 en la estruc.tura económica del Edo. de Sonora sistema 

de cuentas nacionales INEGI, SPP. 1960, 70 y 80 pág. 4. 

La urbanización tambilm la podemos constatar en el aumento de 

la poblaci6n en las principales ciudades del Estado, que incrementan 

el n6mero de habitantes de 1950 a 1980 de una manera considerable, 

como se puede observar en el cuadro 46. 
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CUADRO 46 

MUNICIPIOS CON POBLACION DE 20 MIL O "!AS HABITANTES EN 
(1950 - 1980) AÑOS 

Municipio 1950 1960 1970 1980 

Agua Prieta 13 121 17 248 23 272 34 380 

Alamos 21 484 24 525 24 170 29 091 

Caborca 9 192 12 400 28 971 50 452 

Ca jeme 63 025 124 162 182 904 255 845 

Cananea 18 869 21 048 21 315 25 327 

F.mpalme - 22 485 4 136 41 063 

Etchojoa 23 684 38 451 55 573 66 156 

Guay mas 41 795 53 687 86 808 97 962 

Hermosillo 54 503 118 051 208 164 340 779 

Huatabampo 22 701 29 935 44 587 (,() 399 

Navojoa 8 533 54 412 67 038 106 221 

Nogales 26 016 39 812 53 494 68 076 

S. L. Rio Colorado 13 593 42 134 63 604 92 790 

FUENTE: Elaborado por la Consultoría en Asuntos Econ6micos y Socia-

les del Banco de Comercio, con datos de los censos Genera-

les de población y vivienda de 1950, 1960 y 1970, SIC (DGE), 

citado por, Valero Guerrero, Leonardo, en "Sonora" Sistema 

Banco de Comercio, pág. 75; Para 1980. del censo general 

de población y"vivienda, DGE, INEGI, SPP, 1980. 



7.4 Cambios de 111 Concentración de 

de la Sierra a la Costa. 
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la Fuerza de Trabajo 

En este apartado daremos cuenta del movimiento de la población 

y por consiguiente de la fuerza de trabajo en los últimos 40 años en 

el Estado, entre las regiones de la Costa y de la Sierra, para ello 

hemos seleccionado dos regiones representa.t:i Va!i de este proceso como 

son la región centro-oriente de la Sierra y la región costera repre

sentada por las dos grandes ciudades del Estado: Hermosillo y Ciu

dad Obregón que a cont:inunci6n .::;e: ar,al..i..~u. 

La región Centro-Oriente, abarca un área de 8 municipios loca-

lizados al Centro del F.stodo y al Oriente de Hermosillo. Los ·muni-

cipios comprendidos en ella son: La Colorada, Mazatán, Villa Pes-

queira, Onavas, Soyapa, San Ja-.·ier. San Pedro de la Cueva y Suaqui 

la Crande.. Esta región es semidcsért.ica y su vegetaci6n está cons

tituida por mesquitales y otros arbustos, está delimitada al oeste 

por el Rio Yaqui y la parte occidental de la Sierra Madre y al Este 

por la ciudad de Hermosillo. A excepción de sus limites Oeste, la 

región pertenece a la cuenca del r!o Yaqui, este r!o forma la presa 

de El Novillo al Noreste de la región, existen aqui dos tipos de cli-

mas: el seco muy cálido y el clima seco semicálido. La región está 

situada entre dos centros Comerciales: Hermosillo y el (Joblado de 

Sahuaripa, centro comercial de la Sierra. La forlllll de acceso a la 

región ha sido hasta tiempos muy recientes, caminos de terraceria y 

brechas, las relaciones comerciales y políticas de los pobladores del 
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centro-oriente de Sonora se hacia con Hermosillo y Ures. A partir 

de los treintas cont6 con ferrocarril que lo unia con el Valle del 

Yaqui, la poblaci6n estaba diseminada en pequeñas comunidades. 

"Después de la Revolución Mexicana. la región centro-oriente su

fri6 pocos cambios en su conformaci6n demogrlifica y econ6mica. La 

mayor parte de la sierra era propiedad privada y habia grandes exten-

siones de agostaderos, frente a las grandes explotaciones se encon-

traban las comuniciudc;:i. c~¡.¡é!:il.a.:i~ q_:ie vi v! :m '1~ uno a.~ricultura de 

autoabasto, de la pequeña minerin y cria de animales de corral". (6) 

Frente o.l crecimiento de Sonora. las cifras apuntan un relativo es

tancamiento de la poblaci6n de la regi6n Centro-Oriente y un creci-

miento i:nportante en algunos municipios. 

fuerte proceso emigratorio. (7) 

Esto es indicador de un 

En los años cincuenta y sesenta, lo emigración y las dotaciones 

de tierras ejidales constituyeron la base de las relaciones socioeco

n6micas de la re&i6n, unas siguieron ligadas a esas comunidades Y 

otras familias campesinas, en equellos años se desligaron totalmente 

de esa regi6n y pasaron a form.>r porte de la poblaci6n urbana de las 

dos grandes ciudades sonorenses. 

"En 1950 la r"'gi6n contaba con 12,0B7 habitantes, la economia 

de la reg.i6r, se w.Jnt.t!nía. sin cambio e-n la dl:cada de los 20' s, 30' s 

y 40's. Coexistian las grandes propiedades ganaderas junto con. los 

ejidos y era común la prlictica de la siembra para autoabasto familiar 
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esi como la pequeña minería y el gambusco. Sin embargo. a partir 

de los cincuentas se iniciaron cambios importantes en la conformación 

de la regi6n. En su interior fue sin duda el hecho más importante 

el creciente reparto de tierras ejldales. Pero probablemente los 

sucesos más importantes o de mayor relevancia para la población re

gional, sucedieron, como veremos fuera de su entorno". (8) 

El auge agricola de ln Costa de Hermosillo, y en particular el 

auge del cultivo de algodón que requiere gran cantidad de mano de 

obra, actuaron como polo de at.racci6n importantes para la poblaci6n 

del Centro-Oriente de Sonoro a fines de los años 40' s principios 

de los cincuentas. Fueron años en que la Costa recibía el impulso 

de un fuerte proceso de modernización agrícola capitalista. (9) 

"Con la moderniz.11ci6n de ln Costa. de Hermosillo, un gran número 

de campesinos de la regi6n ( .•. ), se incorpoTnron como fuerza rle tra-

bajo asalariadh en las obras de desmonte de tierras y construcciones 

que se reali.zaron en forma previa a la apertura de los distritos de 

Riego y más adelante se ocuparon como jornaleros ngricolas ( ••• ) o 

en la industria de la construcción en la ciudad de !lermosillo que en 

esos años creci6 aceleradnmente como resultado de ese proceso~ (10) 

"Las fuertes corrientes migratorias de campesinos en aquellos 

atlos ;ucr~Udron significativament.e la poblaci6n de las comunidades de 

la región en menci6n. Si se hace una evaluaci6n del crecimiento de-

mográfico desde 1950 hasta 1980 se encuentra que mientras el Estado 

de Sonora creci6 a una tasa de 3.78% pasando de 510,607 a 1'497,775 
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CUADRO 47 

EVOLUCION DE LA POBLACION REGION CENTRO - ORIENTE 

MUNICIPIOS 
HABITANTES TASA DE INCl>EMENTO 

1950 19'!0 T.I. % 1950 - 1980 

La Colorada 3,546 2, 749 - 0.87 :t 

'1azatán 1,200 1, 713 1.23 . ~ 
Onavas óOl 523 - 0.47 % 

San Javier 862 468 - 2. .. 08 % 

San Pedro de la C. 1,733 2.333 1.03 :t 

Soyapa 1,476 2,206 1.40 '1; 

Suaqui Grande 912 1,181 0.89 '.t 

Villa Pesque ira 1, 757 1,594 - O.JJ "!; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'IQTAL REGION 12,087 12,767 0.18 "!: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL SONORA 510,li07 1'497,775 3.78 :e 

FUENTE: VII, VITI, IX y X Censos de Población del Estado de Sonora. 

correspondientes a los años lQSO, 1960, 1970 y 1980. lJi-

recci6n General de Estadistica. Secretaria de Industria 

y Comercio. México, e ita do l!2!:. Emma Paul.ina Péorez L6pez 

~· al. en "Una Modernización Tardía: Los Ejtdat:arios Gana-

deros de lu Región Centro Oriente de Sonoraº .. Centro de 

Investigación en Alimentaci6n, A. C. Pág. 2.7. 



habitantes, la regi6n centro-oriente, en cambio en el mismo periodo, 

creci6 a una tasa del O.lB't y pas6 su poblaci6n de 12,087 a s6lo 

12, 767 habitantes. Los datos son aún más reveladores cuando se ven 

las tasas de crecimiento poblacional por municipio", ( 11) (ver cua

dro 47). 

En cambio Ciudad Obreg6n y Hermosillo tuvieron un notable creci-

miento en los últimos treinta años. Ciudad Obreg6n en el Valle del 

Ynqui y Hermosillo en la costa de Hermosillo, ambos "como consecuen-

cia de la. modcrnizaci.6n rt~ JA a~ricultura dominado por la élite co-

mercial y terrateniente. éstos canalizaron los recursos que el cam-

bio tecnológico proporcion6 hacia el comercio y bienes raíces". ( 12) 

Fue así como se crearon los grandes centros urbanos con un sector ter-

ciario muy desarrollado y una población urbana que depende casi por 

completo de la demanda generada en la agricultura, con una escasez. 

de inversiones en et.ros sectores productivos, lo cual limita el em.-

pleo. 

"En 1930, Hermosillo era una ciudad de '20,000 habitantes, que 

vivian de las funciones administrativBs, en las dos décadas anterio

res su poblaci6n había aumentado poco, aún en la década siguient:e se 

presentaban signos de declinaci6n. Ciudad Obreg6n, por otra parte, 

era una ciudad floreciente de 8,500 habitantes, quienes estaban ocu-

pados en las act:ividades comerciales de las nuevas tierras". (13) 

Ambas ciudades no tardar1an en transformarse con los cambios en 

la agricultura sonorense mediante la Reforma Agraria y sobre todo con 
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la expansi6n de las obras de riego y la introducci6n del cultivo del 

algod6n. "Las regiones agricolas más ricas de Sonora fueron el punto 

de destino de decenas de miles de emigrantes procedentes de otros lu-

gares de ls República. Entre 1940 y 1950 llegaron a Sonora· casi 

26,000 personas Y esta cifra se duplic6 aproximadamente en la década 

siguiente. Pero en 1960, este Estado tenia el cuarto lugar en la 

tasa de crecimiento demográfico de México y el quinto en la inmigra

ci6n." ( 14) 

"En el periodo de 1940 a 1950 en que las causas de auge econ6-

mico fueron lo. reforma agraria y las oportunidades de reasentamiento 

en combinaci6n con lo construcci6n de obras de riego, parecen haber 

sido casi tontos los inmigrantes que quedaron en el campo como los 

que se establecieron en las ciudades. El equilibrio rural-urbano 

de la poblaci6n en Sonora (aproximadamente el 45% urbano y 55% rurAl), 

se modifica poco. Esto no significa qm; la urbanizaci6n avanzara 

despacio; por el contrario, entre 1940 y 1950, la tasa de crecimiento 

de las ciudades sonorenses fue de 16.2% en comparaci6n con una cifra 

nacional de 3.7% (ver cuadro 48). Pero el campo ofrecia todavía su-

ficientes oportunidades de empleo para poder absorber la cantidad de 

emig~;ntes que llegaban al Estado. Entre 1950 y 1960 empero el cua-

dro cambi6 notablemente, la agricultura seguia proporcionando opor

tunidades continuas en la ciudad, mientras que cada vez se hacia más 

dificil obtener más empleo en el agro. Es cuando una mayoría de la 

poblaci6n sonoren~e empez6 a vivir en zonas urbanas (el 58% en 1960 

y el 64% hacia 1970)". (15) 



396 

En el· coso de Hermosillo Y Ciudod Obr.;g6n, el crecimiento urbano 

olcanz6 proporciones notables entre 1940 y 1960, y continu6 virtual

mente igual en 1970 (véose el cuadro 48). Para este último año, casi 

300,000 de los 700,000 habitantes urbanos del estado s; hallaban en 

estas ciudades. (16) 

Ahora bien. la estructura de la poblaci6n en esos dos municipios 

era 1a siguiente: 

En la Costa de llermosillo, el censo de 1970 registraba 578 lo

calidades de 1,000 habitantes o menos, y una ciudad con 173,000 habi-

tantes. No habin poblaci6n de magnitud mediana, aunque la zona abar-

caba unos 5, 000 km,. (17) En Ca jeme. centro del \'a.lle del Yaqui, 

era ligeramente difcrent.e, en gran medida debido a que. los programas 

de reforma agrnria y reosentamiento aplicados nhi en los últimos años 

treinta y los cuarenta., determinaron un n~mero mayor de habitantes 

en el campo. Alli, 334 de loa 341 localidades examinados tenian una 

población de menos de 2,500 habitantes (325 de ellas menos de 1,000); 

otros cinco contenian 2,500 y 10,000 personas; y Ciudad Obregón entraba 

en una categ_orio aparte con 113,000 habitantes. (18) La pequeñez 

de alg';,nas poblaciones <lentro de las zonas agricolas modernas de So

nora, frente o la importancia de una gran ciudad en cada regi6n, nos 

indica que las pequeñas poblncion?a no se convierten en grandes por-

que, dependen de los grandes centros urbanos. La mayoria de los habi-

tantea de los pueblos pequeños y distantes se abastecen de servicios 

y productos de los grandes centros regionales. 
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CUADRO 48 

CRECIMIEN"l'O DE HERMOSILLO Y CIUDAD OBREGON, 1910 - 1970 

AÑOS HERMOSILLO % DE AUMENTO CD. OBREGON :t DE AUMENTO 

1910 14, 576 -- 38 ---
1921 14, 745 1.1 237 523.7 

1930 19 959 35.4 8,469 3,473.4 

1940 18,601 6.8 12,497 47.6 

1950 43,519 134.0 30,991 148.0 

1960 95,978 120.5 67,956 119.3 

1970 173,045 80.3 112,867 66.1 

1980 297 ,175 - -- --

FUENTES: 1910 - 1950, Distribución geográfica de la población e.n 

la República Mexicana. Instituto de Geografia, UNAM, ~ 

xico, 1962, p. 82; 1960 - 1970, Gobierno del Estado de Sono-

ra, Plan Sonora •.• , Citado por Cynthia He~itt de Alcántara, 

op. cit. Pág. 266; Para los dutos de 1960 - 1980, de los 

Censos Generales de Población y Vivienda.- INEGI, DGE, 

SPP, México, D. F. 
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F.n el Valle del Yaqui, unos cuantos pequeños centros comerciales 

separan los campos distantes de la metrópoli. Son antiguos pueblos 

de la reforma agraria, como Villa Juárez, ( ••• ) que de 150 trabaja

dores que iniciaron la población en 1942, ( ••• ) pase a 6,00Q habitan

tes; Pueblo Yoqui y Esperanza, que casi triplicaron su población ori

ginal de 2,000 personas entre 1940 y 1960; Quechehueca y Cocorit, que 

se duplicaron y llegaron a 2,800 y 3,800 personas respectivamente. 

(19) Casi ninguna de estas poblaciones puede cubrir bien las nece

sidades de servicios de sus habitantes, sino que sus habitantes tie-

nen que recurrir con frecuencia a Ciudad Obregón. "Además estas po-

blecion~~ no est:Án nnd"! af1nptnrln5 n 1 o::: rcq!lcril:l!cntos pr.5.ctlcos de 

las gestiones de una explotación agrícola: la ausencia de tiendas 

de semilla, de aparatos de ferretería y filiales de las distribuidoras 

de maquinaria es notoria". (20) Por eso la estructura de estas po-

bleciones medianas del estado, en cuanto 3 empleo, es predominante

mente agrícola y al mejorarse el transporte, la población rural del 

Valle del Yaqui, satisface cada vez más sus necesidades en Ciudad 

Obregón. 

"Los insumos manufacturados, las facilidades bancarias, la con-

sultoria profesional, el transporte y los servicios de almacenamiento, 

requeridos por la agricultura moderna, en Sonora, son del dominio ex

clusivo de la ciudad, como lo es el aprovisionamiento de muchos bie-

nes y servicios requeridos para el mantenimiento de las familias 

agricolaa y no agricolns. Las oficinas de organismos reguladores 
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Federa~es Y el Gobierno del estado se localizan en Cd. Obregón y Hermo

sillo. eran la avanzada comercial e industrial que canali.za granos 

Y fibras del campo y ofrece a cambio. bienes de consumo manufactu

rero". (21) 

7.5 Composición de la Población Económicamente Activa en los 

Municipios de Hermosillo Ca jeme. 

La importancia creciente del comercio y los servicios de las dos 

ciudades mencionadas, as{ como la debilidad manifiesta de la indus-

tria se p\lede observar en el cuadro Nº. 49 citado por Cynthia Hevitt 

de Alcántara en el estudio que comentamos y que a continuaci6n se 

presenta. 

En 1970 la proporción de la fuerza de trabajo de los municipios 

de Hcrmosillo )' <.:Ojeme, empleo.da en el comercio, "llega n más o me-

nos el 16~. y lo de los servicios posa o 25 y 27%. Si se suman los 

empleos en el transporte a los dos grupos anteriores, tenemos que pue

den atribuirse el 44'.!: de la fuerza de trabajo a Cajeme y el 47% de 

to' de Hermosillo al sector terciario, en compsroción con el 28~ y el 

39'1. a'l iniciarse lo modernización ogricola y el desarrollo urbano, 

20 años antes. El número de personas de estos municipios relacio-

nados directamente con la agricultura habin aumentado marcadamente 

entre 1950 y 19ó0, o medida que las obras de riego creaban nuevas opor

tunidades en el agro, y despul!s declin6 absolutamente en la década 

siguiente", (22) debido a la consolidación en la tenencia de la tierra 
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CUADRO 49 

CA'IBIOS Oi LA CO!'IPOSICIOM DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LOS lllJlllCIPIOS DE CAJEN: Y HElllllSIU.0 PllR ACTIVIDAIJ 

ECOllOlllCA. 1940 - 1980 

CAJE~E HERMOS 1 L LO 

1930 1!14() 1950 1960 1970 1930 1930 l!l40 1950 1960 1970 1930 

FUERZA TOTAL DE T!WIUl 

NC..ERO 8.()lQ 7.292 20.6"2 38.l78 44,893 80,105 10.386 9,050 17 .934 l7.849 50.635 lll.341 
: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ell AGRICULTURA.PESO. 

Sl.l.llJCULTURA Y CRA 

NCrlERO 4,773 3,937 8.665 17.697 13,785 12."43 3.715 3.4n 5.239 13.291 12.llil 12·"80 
% 59.35 53.99 40.!18 46.l.l 30,71 15.50 35.76 38.42 29.18 35.12 24.02 ll.21 

Eli LA INDUSTRIA EX-

TMCTIYA 

NÚMERO 16 37 37 179 179 L>-0 26 70 116 362 419 541 

% .20 .51 .18 .47 .40 ,17 .25 .76 .65 .96 .83 ,qg 

Ell LA IWlUFACTURA 

NOP.ERO 603 1.165 2.699 4,414 5,J27 7,6l7 1.122 1.562 2.738 5.3U5 6.823 10.873 

: 7.50 15.97 12.76 u.so 11.37 9.78 10.30 17.48 15.27 14.23 13.47 9.n 

Ell LA CllllSTRUCCION 

HOl<ERO - --- 230 1.934 1.628 2.749 4,929 - -- 526 1.210 2.6&6 4.038 a.m 
: 3.16 9.14 4.24 6.12 6.16 5.IJll 6.75 7 .10 7.97 7.85 

EN LA ELECTRICIDAD 

NÚ'IEAO - --- 6 104 in 199 l•O - --- 19 100 247 529 554 

: .09 ,49 .•5 .•4 .le .21 .56 .65 1.04 .so 
EN EJ. COl'UJ1CIO 

N(NRO 490 1.085 2.521 5,427 7.251 10.186 727 1#62~ 2.549 5.647 7.761 15.002 

: 6.10 14.87 11.92 11.t.lr.i 16.15 12.72 6.99 17.96 l•.21 14.09 15.33 13.48 

EN EL TRAHSPllRTE 

llúMERO 119 257 627 1.905 1,622 3.786 219 319 699 2.036 2.026 5.851 

: 1.48 3.53 2.96 q,55 3.61 4.73 2.19 3,53 3.90 5.38 4.00 5.26 

Ell LOS SERVICIOS 

NO..üto lll 277 2,749 6.870 11.023 14.536 3.276 835 3.673 8.llil 13.762 24.007 

f 1.38 3.80 13.00 17 .92 24.55 18.15 31.54 9,23 2Q,QU 21.56 27.18 21.56 

NO ESPECIFICADOS 

HOMERO 1.930 298 1,806 70 2.756 25.515 1.301 476 l.615 42 3.116 32.576 

% 23.99 4.08 D.58 .20 6.1~ 31.86 12.52 5.26 . 9.00 .11 6'15 29.76 

FUEHTfa PARA LOS Ahos CENSALES DE 1950 .. 1960 y 1970 .. vu .. Vlll y IX CENSO GRAL. DE PoBLACJON y VIYIENDA DEL EDo. DE - -

SoNDRA.o ~ tYnTHIA HEWITT DE ALcJ.NTARA ~ P.lG.210J PARA LOS Altos DE 1930 .. 1940 y 1980 DE LOS -

CENSOS GENERALES DE PoBL.ACIÓN Y VIVIENDA .. DIR. GRAL.. DE EsTADISTICA,, lHEGI • 
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Y al quiebre de muchos agricultores que se incorporaron a la agricul

tura en 1950, los empleos generados en la industria, la minería y en 

la construcción fueron insuficientes para absorber la creciente po

blaci6n. 

Por todas las circunstancias ya comentadas., se llega a le con

formación actual en Sonora de una sociedad industrial urbana, en la 

que las dos ciudades, Hermosi llo y Ciudad Obregón se convierten en 

los centros urbanos más importante~, rlonrle 1 n!'J nct"! vj rin1e:o::: de scrYi

cios, comerciales e industriales predominan, pero sobre todo, las ac

tividades terciarias se desarrollan con más fuerza. como lo comenta 

Cynthia Hcwitt. 

En contraste con lo que ocurrió en 1950 y 1960, décadas en las 

cuales el empleo agrícola en los municipios mencionados había aumen

tado, para declinar en la década de 1970, en esta década en las dos 

ciudades en cuestión no aumentó considerablemente la generaci6n de 

empleos t:n la manufactura ni tampoco en la minería, menos en la in-

dustria de la construcción. 

En la obra ya comentada de Cynthia, tnmbi~n se alude al problema 

del desempleo y el subempleo, como se señala "en su mayor parte, en 

las dos décadas, el sector terciario ha aumentado con suficiente ra

pidez en l!ermosillo y Ciud.id Obregón para absorber ole .. das sucesivas 

de inmigrantes en busca de trabajo sih ocasionar altas tasas de desem

pleo. Según el censo de 1970, s6lo el 2.5% de la población económi

camente activa del municipio de Cajeme y el 2.5% de la de llermosillo 
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estaba sin trabajo, F..s decir, tanto en el sector agrícola como en 

el sector terciario existe un número considerable de subempleo. (23) 

7.6 Concentraci6n Geográfica de la Industria del Estado. 

Asi ·.como hemos visto que la población se concentró en la zona 

costera y principalmente en las dos ciudades más grandes del Estado, 

en donde se encuentra la mayor parte de la PEA, en el sector tercia

rio y en el primario. lo mismo sucede con la industria que se concen-

tra en los siguientes municipios: Hermosillo, Ca jeme, Guaymns, Em-

palme, lluetabompo, Caborca, San Luis Rio Colorado, Nogales, Navojoa, 

Agua Prieta, Cananea, Naco y Puerto Peñasco. "Dos de ellos, Herma-

s:l.llo y Cajemc, incluso, concentran alrededor de la mitad de estable-

cimientos y valor de producción, (24) según el cuadro 50. Lo cual 

hace suponer que en los restantes municipios existe desempleo y mi

graci6n. 

7.7 Condiciones de la Fuerza de Trabajo en la Agroindustria 

de Sonora. 

F.n el capitulo primero, vimos que el sector industrial ocupa un 

tercer lugar en la economía sonorense, en el cuadro 15 se observa que 

la participación del sector industrial en el PIBE tiene un incremento 

relativamente considerable en el periodo de 1960 a 1980, aunque el 

incremento significativo de ·14.76'f; a 21.9% que se dio entre 1970 Y 1980, 

se debi6 al incremento operado en la minería (de 1.92~ u 10% del PIBE) 

porque en estos años entra a operar la mina de La Caridad, de esta 



CUADRO 50 

CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA DEL F.STADO 1975. 

Nº .. de Establ~ Valores de la Empleo Remuneración al Municipios 
cimientos Proctucci6n Personal 

Abs. % Abs. :i: Abs. % Abs. % 
Hermosillo y La 303 23.0 l '616, 745 25.í> 6, 187 22.5 234,831 20.8 

Colorada 

Ca jeme 259 19.6 2' 107,986 33.4 5,082 18.5 187' 175 16.6 

Restantes Municipios 758 57.4 2'583,818 41.0 16,222 59,0 706,267 62.6 

del Estndo 

1, 320 100.0 6'308,549 100.0 27,491 100.0 1'128,273 100.0 

FUENTE: SPP: X Censo Industrial, 1975, Citado por Mirna Valenzuela, .2E..• cit. Pág. 29. 
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manera la minerin en esa década, pas6 a superar a la industria de la 

transformaci6n, pero ese incremento inusitado de la minería no es una 

característica de la industria minera, sino, que se debi6 en esos años 

a la instalaci6n del mencionado proyecto minero, la característica 

del crecimiento industrial. es que sus incrementos aunque son cons

tantes, no son considerables a lo largo del periodo analizado y que 

estos incrementos comparados con los que se dieron en el sector pri-

mario y sobre todo en el terciario, son insignificantes. Las scti-

vidades que destacnn dentro de 1~ indusLria son; 1a minería, los ener

géticos, la construcci6n y la industria de la transformaci6n. 

La industr-ia de transformación dentro del sector industrial ha 

tenido mucha importancia, su participación en este sector ha ido en 

constante aumento, destacan en ella, el procesamiento de alimentos, 

tc~~tiles y 4produc.tos qui.micos, como ya lo comentamos en otros apar-

todos. 

Para resaltar la importancia de la industria manufacturera con 

respecto al total del sector industrial, tomamos los datos de 1975 

de la obra ya d tada de Mirpa Valenzucla, en donde se dice que la ma

nufacturi'. representó para ese año, el 63% del valor de la producción 

industrial y que aportó el 58.l~ del empleo generado por ln industria. 

Dentro de la manufactura, la participación de las agroindustriss es 

considerable, ya que el valor de la producción manufacturera para ese 

año, ascendió a 5,5i3.9 (miles de peaos) de esa cantidad ln agroin

dustria aportó en miles de pesos 4,286.4, lo que representó un 77% 
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del valor manufacturero. En cuanto al empleo generado, la manufac

tura en su conjunto aportó 23,656 empleos, de los cuales a la egro

industria le correspondieron 12,493, lo que representó un 52X del to

tal de empleos generados por e1 sector manufacturero. 

F.n ~se mismo año dentro de las agroindustrias, dos ramas desta

can en importancia con respecto a la participaci6n de las agroindus

trias en el subsector manufacturero, la rcUUa de los alimentos (clave 

20) con un valor de la producción de 3,307.2 {miles de pesos), qúe 

represent6 un porcentaje de 62. 7:t del total de la industria de la ma

nufactura y la rama de textiles (clave 23) con un valor de la produc

ci6n de 421.8 (miles de pesos), destacándose en estas ramss las des

pepitadores que aportaron 416.S (en miles de pesos) la importancia 

de estas dos ramas en la industria es indiscutible. 

Del mencionado cuadro 15, tomamos los porcentajes del sector in

dustrial y los del subscctor manufacturero, para ver como s~ ha ido 

desarrollando la industria de la transformación, y los presentBJDOS 

en el cuadro 51. 

Como podremos ver en dicho cuadro, la industria manufacturera 

mostró un comportamiento ascendente, dado que su contribución al pro

ducto estatal fue para 1960 de 4.801., lo cual represent6 un 40.33:1. 

del porcentaje aportado por la industria que íue: de 11.90:;, para 1970 

ese porcentaje subi6 a 7 .5'.t representando el 50.81 del porcentaje 

aportado por ese sector; en 1980 se vio disminuido a 38.35:1. debido 

al incremento del porcentaje de la mineria por las circunstancias ya 



C U A D R O 5 

PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL PIBE DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

DE 19~0 A 1980 

1960 1970 1980 

INDUSTRIA 11.90 % 14. 76 % 21.9'7; 

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 4.80% 7.5 '.t 8.4 % 

ALIMENTOS Y SIMILARES 4.42 % 4.8% 

TEXTILES Y VESTIDOS .25 % 0.9% 

PRODUCTOS QUIHTCOS .12 % .6'.t 

OTRAS INDUSTRIAS 2.6 % 2.1 % 

FUENTE: Las mismas del cuadro 15. 
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comentadas, pero no porque la industria de l~ transformación haya per

dido dinamismo, sino que, al contrario con respecto a la d6cads ante

rior subi6 un 0.91: del porcentaje que representa la industria de la 

transformación respecto al PIBE. 

Otra de laS actividades que nos interesa destacar que es 1a de 

la rama de texti1es, según el Sistecia de Cuentas Nacionales de México. 

( INEGI, SPP, documento ys citado) su c:ontribuci6n al producto indus

trial de la entidad fue de 13.1% para 1970, en 1975 4. 2% y en 1980, 

8.3%; lo cu.z.l re!lc,!:! ~'.1 ¡:0::!i~~ d~ importnncia. de la rnma rle texti-

les. Lo anterior si lo rel11cionamos con la disminuci6n de la par-

ticipaci6n en el sector industrial de la industria de la transforma-

ci6n de 72% en 1965 a 59.91% en 1975, se desprende lo siguiente: den-

tro de la industria de la. transforma-=i6n, la industria alimentaria 

creci6 durante esos años. en cambio la industrio textil decreci6; 

parte de la p6rdida de importancia de la industria de la transforma

ci6n, dentro del sector industrial del Estado, se explica por la caida 

de textiles. 

En resumen, el sector industrial de 1960 a 1980 fue incrementando 

su part\cipa-:i6n en el PIBE de una manera constante, hasta llegar a 

1985, año en el cual representa ye el 30.6% de ese producto, dentro 

del sector industt·ial, la industria de ln transformaci6n ha sido el 

subsector más importante, destacándose en 61 ln industria de los ali-

mentas y textiles, pero sobre todo la industria de los alimentos que 

está integrada principalmente por las actividades de molienda de trigo, 
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panaderias y pastelerias, galletas y pastas. alimenticias; producción 

de aceites y grasas comestibles, con lo que podemos decir que el pro

cesamiento agroindustrial ha aumentado en términos absolutos. 

Después de haber hecho un breve esbozo de las caracteristicas 

generales de la industria, pasaremos a hacer un breve análisis de las 

agroindustrias de nuestro interés como son les despepitadores, rela

cionadas con la industria textil, los molinos de trigo, los alimen

tos balanceados y por Óltimo las aceiteras. 

7.7.1 Caracteristicas de las Despepitadoras, Molinos de 

Trigo, Fábricas de Panes y Pasteles, Fábricas de 

Pastas y Galletas, Aceiteras, Alimentos Balanceados 

e Industria Vinícola. 

Ligado al auge de la producción de algodón, se encuentra el desa

rrollo de las despepitadoras en el Estado, <;l cuadro 52 nos muestra 

las características de la industria del despepite de 1945 a 1980. 

Los datos del cuadro demuestran disminución de la producción de 

algodón, como ya lo habíamos visto en el Capitulo III, a la disminu

ción de! nl'ímero de hectárens sembradas de este cultivo, le correspon

de una disminución de la operación de las despepitadoras, asi como 

el incremento en el nómero de establecimientos de esta actividad, se 

ve precedido con el incremento de la superficie cosechada de algodón, 

la disminución de la actividad de las deapepitadoras afecta directa

mente las condiciones de la fuerza de trabajo empleada en esa rama, 

ya que "el nómero de personal empleado se redujo a la quinta parte en el 
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NW.Cro 

C U A D R O 5 2 

LA INDUSTRIA DEL DESPEPITE EN EL ESTADO DE SONORA 

DE 1945 A 19RO 

:-!!LLARES DE PESOS 

A'IOS 1945 1955 1960 1970 1975 1980 

de Esta-

blecimientos 2 20 36 40 22 34 

Personal ocupado 37 1,218 2,239 4,529 889 2, 150 

Remuneraciones t.2, 

"tales al personal 4,468 20,292 32,515 27,268 -----

Producción bruta 191,753 324,91'7 750,835 411),500 4'125,000 

FUENTE' Para los años censales: 1955, 191\0, 1970, 1975 y 1980 del 

VI-X Censo Industrial 1956-1976. (Datos de 1955-1975 y: 

SARH: Análisis por sistema-producto 1981. 

(Datos de 1980). ~ .l!.2!: Mirna Valenzuela Islas, El!. 

.!<.U.• PAg. 6. Para los años de 1945 del IV Censo Industrial 

de los Estados Unidos Mexicanos, Sria. de Economía, DGE, 

INF.GI, SPP. 

lapso comprendido entre 1970 y 1975, (25) la producción del algodón 

está. muy unida, como ya hemos dicho, al mercado internaciona1, esa 

dependencia es uno de los principales problemas de la producción algo

donera, en la actualidad la capacidad instalada de las despepitadoras 
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no está siendo aprovechada en su totalidad, debido a que la industria 

de hilados no se ha desarrollado en el Estado, a pesar de que se trató 

de impulsar las fábricas productoras de hilos y telas, a finales de 

la década de los 50's, como lo vimos en el capitulo III, pero esos 

proyectos no cristalizaron y el único proceso industrial que recibe 

el algodón en Sonoro es el despepite. 

En la industria de la fabricación de prendas de vestir no está 

integrado el. proceso desde el cultivo, el despepite y el hilado del 

algodón, sino que la mayoría de las telas no se fabrican en el Estado. 

De todas maneras es importante hacer mención de su desarrollo desde 

1945 a 1980, cabe hacer la aclaración que su participación en la eco

nomía sonorense es menos importante que la actividad del despepite, 

como se verá en el siguiente cuadro por el número de personal ocupado 

y el número de establecimientos. 

Como se podrá observar, esta indust:ria es menos importante que 

la industria del despepite, adedlás co1110 la industria textil ha desa

rrollado la utilización de fibras sintéticas y artificiales como ma

terias primas fundamentales, las fibras naturales se consideran como 

materias primas de menor importsncin, su relación por t:anc.o con· la 

industria del despepite es mínima, (ver cuadro 53). 

En cuanto a la industria ligada al procesamiento del trigo, como 

son los molinos harineros; la industrie de galletas Y pastas alimen

ticias, así como a la fabricación de panes y pasteles hp tenido un 

desarrollo importante como se observa en el cuadro 54. 
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C U A D R O ~ 3 

LA INDUSTRIA DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

EN EL ESTADO DE SONORA 

AÑOS 1945 1955 1960 1970 1975 

Número de Esta-

blecimientos 1 36 83 72 53 

Personal ocupado 369 572 183 531 724 

1980 

FUENTE: Para el año censal 1945, IV Censo Industrial de los Estados 

Unidos Mexicanos, Srin. de Economia, DGE, INEGI, SPP. Para 

los años de 1955, 60, 70, 75 en base a un cuadro elaborado 

por Mirna Valenzueln Islas, .2.E. cit, pág. 75. 

La importancia de la industria molinera' está ligada a la impor

tancia de la producci6n triguera en el Estado debido a las circuns

tancias ya comentados en el apartado del trigo, éste siempre ha sido 

uno de los productos más importante.s en el ~stado, así como su indus

trializ.,:sci6n, ya que, desde 1930, según el censo en lo actividad de 

molienda de trigo, féculas, almidones y postas, estaban ocupadas 555 

personas. 

Como se puede observar en el cuadro 54, el número de molinos ae 

ha reducido, no porque la producci6n de harina haya bajada, sino por

que se ha operado un proceso de concentraci6n de la producci6n hari-



C U A D R O 5' 4 

l.DS MOLINOS DE TRIGO EN EL ESTADO DE SONORA 

DE 1945 A 1980 

MILLONES DE Pl!:SOS 

A o s 

Clave 2021 1945 1955 1960 1970 1975 

Nfuuero de é:stable- 41 46 39 25 15 

cimientos 

Personas Ocupadas 516 938 1,363 922 790 

Remuneraci6n total 

al Personal l ,:?10 4,763 9,371 15,320 22,547 

Valor de la Pro-

ducci6n 18,746 90,437 87,481 1224,522 378,246 

412 

1980 

12 

--

--

--

Para los datos de 1945 del IV Censo Industrial de los Esta

dos Unidos Mexicanos DGE, INEGI, SPP. Para los años de 1955 

a 1975: VI-IX Censo Industrial y datos de 1980: SARH, Plan 

de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 

J!2.!: Mirna Valenzuela Islas .!!!!. .E!!_. Pág. 6. 

1982-1988 Ci todo 

nera, 1o cual da como resultado menos molinos con m!s capacidad de 

molienda, operándose también una reducci6n en el número de personal 

ocupado en los molinos harineros. En el cuadro anterior, el valor 
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de la producci6n eatá a precios corrientes, pero el incremento real 

del valor de le producci6n, en la industrie de le molienda de trigo 

en Sonora, ha sido considerable. 

En cuanto a la fabricaci6n de panes y psste~es, ae opera un au

mento en el número de establecimientos y en el personal ocupado en 

esta industria, asi como en el valor de la producci6n como un resul

tado también del proceso de concentraci6n que se da en esta industria 

como se puede observar en el siguiente cuadro N•. 55. 

En cuanto a la industria galletera y de pastas alimenticias, según 

los datos con los que contamos, su desarrollo ha sido el siguiente: 

en 1940 existian dos establecimientos con 28 personas ocupadas en 

ellos, y con una inversi6n de 206, l 75 pesos, esa industria consumi6 

194, 000 pesos de materias primas, pagando 45, 586 pesos en sueldos y 

salarios para producir 291,010 pesos. En 1955 exist.ia una sola em-

presa galletera en Sonoro, con 11 trabajadores (de acuerdo al \'I Censo 

Indu&trial), ya para 1975 la industria galletera y de pastas alimen-

ticios babia aumentado a tres establecimientos, pero en personal 

a~nt6 considerablemente llegando a ocupar 1, 354 personas según el 

Censo de 1975, pagando en sueldos salarios 62,212 (en miles de pe-

sos) y generando una producción bruta de 618,354 (miles de pesos). 

En la actualidad, la industrie de galletas y pastas, tiene una 

gran importancia en Sonora, (ver cuadro 56) una sola empresa destace 

en importancia: la Galletera Mexicana (GAMESA) en Ciudad Obreg6n, 

con 2,500 empleados en 1972, (26) que junto con la Harinera Santos, 



C U A D R O 5 5 

LAS PANADERIAS Y PASTELFJUAS EN EL ESTADO DE SONORA 

DE 1945 A 1980 

MIUDNES DE PESOS 

C1ave 2071 1945 1955 1960 1970 1975 1980 

Número de Esta-

blecimientos 54 46 126 154 107 -
Personas Ocupadas 253 239 516 962 904 -
Remuneraci6n To-

tal al Personal 533 1,336 2, 191 12,761 37,093 -

Valor de ls Pro-

ducción Bruta T.Q. 

ta1 2,697 4,877 14,068 73,326 207,252 -
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FUENTE: Para los datos de 1955 a 1975 de los Censos Industriales, 

~ por Mirna Valenzuelo, en "F.l Desarrol1o Agroindus-

trial en el ~todo de Sonora • Dos estudios de Caso: 

El Trigo y el Algodón (1960-1975)'! Tesis 1983, Escuela de 

Agricultura y Ganadería UNISON. Para los datos de 1945 

del IV Censo Indu<1triol de los Estados Unidos Mexicanos, 

Secretaria de Economiu, Dirección Gral. de Estadísticas, 

INF..GI, SPP, 1953. 
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S. A. Y otras, constituyen el Grupo Santo;. Como se podrá observar, 

la concentraci6n en esta industria es considerable ya que el número 

de establecimientos es reducido, pero el personal ocupado en esta in-

dustria es considerable, asi como el volumen de producci6n. La GA-

MESA en la actualidad, seg6n la encuesta que se rcaliz6, tiene un n6-

mero de personal no menor de 5,000 personas y su producción empieza 

a exportarse. 

C U A D R O s 6 

LA INDUST'!.IA GALLETERA Y m: PASTAS ALIMENTICIAS 

1940 1955 1975 1980 

N•. de Establecimientos 2 l 3 1 

Personal Ocupado 28 11 1,354 2,500 

FUENTE: Para los años de 1955 y 1980, Untos aportados por Mirna 

Valenzueln Islas, 21!. cit. Pág. 65 y para los de 1940 y 1975 

de los Censos Industriales de esos años, DGE, INEGI, SPP • 

. fn cuanto a la industria aceitera, el desarrollo de esta activi

dad es bastante reciente, ya que si comparamos los datos que nos pre-

senta el censo de 1930, s6lo existian 2 personas ocupadas en la fa-

bricaci6n de aceites de comer. mantecas y mantequillas vegetales, para 

1945 el censo industrial report6 dos establecimientos que ocupaban 

a 55 trabajadores, para 1970, según el censo de ese año, el número 

de establecimientos habia aumentado a 5 Y el número de personal ocupado 
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a 1,586 en 1975 nument6 el nillnero de establécimientos pero dis111inuy6 

el personal ocupado a 1,394 personas. Como podemos observar por el 

número de establecimientos y de personal ocupado la industria de ecei-

tes y mantecas vegetales para 1930 era insignificante, pero ya para 

1960 la fabricación de mantecas vegetales y aceites va adquiriendo 

importancia sobre todo la producci6n de aceites, en 1960 existían tres 

establecimientos los mismos que existinn en 1945, pero para 1975 llegan 

a 7 establecimientos, asi mismo, el personal ocupado en esta indus-

tria aumenta considerablemente, el incremento de la producci6n de 

aceite está relacionado con el aumento de la producci6n de oleaginosas 

como ya se vio en el a¡:.artndo del patrón de cultivos y en el de las -

aceiteras y los alimentos balanceados. 

CUADRú 5 7 

LA INDUSTRIA ACEITERA, MANTECA Y MANTEQUILLA VEGETAL 

1930 1945 1960' 1970 1975 1980 

N•. de Establecimientos 5 - 5 7 ---
Personal Ocupado 2 55 --- 1 586 1 394 --

FUENTE: • Pare 1930 del Gen.so General de Población y Vivienda, pera 

1945, IV Censo Industrial de los Estados Unidos Mexicanos, 

Secretaria de Economía, DGE, INEGI, para 1960, 70 y 75 de 

los Censos Industriales d~ la misoia dependencia. 

Otra industria que se incluye en la tercera etapa de agro

industrializaci6n en el E.«tado, es la industria de los alimentos ba-
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lanceados, que en 1930, 1940 y 1950 era insignificante pero que ad

quieren mayor relevancia a partir de la década de 1960, su desarrollo 

se entrelaza con el proceso de ganaderizaci6n y el cambio del patr6n 

de cultivos en la década mencionada en la cual las oleaginosas incre

mentan .su producción, correspondiéndose este incremento con un aumento 

en la producci6n de aceites, mantecas vegetales y pastas de las olea

ginosas, sobre todo de pasta soya que por su alto contenido proteínico 

y valor energético c5 utillz..J.G..l por L:is agroindu5trias de alimentos 

balanceados. 

Siguiendo el análisis de la importancia de las. empresas agroin

dustriales por el número de establecimientos y el número de P!>rsonal 

ocupado en ellos, el desarrollo de estas agroindustrias ha sido el 

siguiente: en 1960 existian, según los censos, 3 establecimientos 

que ·procesaban productos para animales y oves de corral, en 1969 exis

tían 8 establecimientos, en 1970 nueve, en 1975 seis establecimien

tos, en 1982 existian 15 establecimientos, aunque los más importan

tes eran 7. 

F.n cuanto al personal ocupado, según los datos de los censos, 

tenemos que, de 1970-73 los 9 establecimientos daban empleo a 501 per

soaas, en 1975 se reportaron 6 establecimientos que empleaban 448 tra

bajadores, pero ya para 1980, según datos de la SARH, en total el nú

mero de trabajadores en .esas industrias era de 528 personas ocupadas 

eri las f¡~bricas procesadoras de alimentos balanceados, destacan en 

el número de empleos generados las siguientes empresas: Mezquital 
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del Oro con -148 trabajadores; Purina, S. A., con 100 trabajadores; 

Bachoco que aunque no se reportan datos, en un recorrido a las prin

cipales plantas de alimentos balanceados de Sonora se observó que esta 

empresa tiene un número parecido de trabajadores a los que ernplea.Pu

rina, le seguiría en importancia Ganadería Valmo con 28 trabajadores. 

Los datos anteriormente descritos se ilustran en el siguiente cuadro: 

FUENTE: 

C U A D R O ~ 

AGROHiDUSTI!IAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN smlORA 

NUMERO DE PERSONAL 
AÑOS 

ESTABL.F.CIMIENTOS OCUPADO 

1970-73 9 501 

1975 6 448 

1982 15 628 

Censo de ?oblación y Vivienda, Censo Industrial, SPP y Diag

nóstico Agroindustrial, Docto. Tl!cnica para el Desarrollo 

Agroindustrial 22, SARH, 1982. 

Como hemos visto, las agroindustrias miss importantes en Sonora 

son en la actualidad despepitadoras, molinos de trigo, procesadores 

de panes y pasteles, fábricas de pastas alimenticias y galletas, acei

teras, fábricas de alirDCntos balanceudos, y otras agroindustrias de 

menor importancia entre las que destacan las fábricas de vinos, que 

como ya vimos anteriormente, esta industrio está ligada al desarrollo 

del cultivo de la vid en los distritos en donde el problema del agua 
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y el ensalitrámiento de loa campos ha hec~o que este cultivo sea pre

ferido por su adaptabilidad a esas condiciones, en Sonora se encuen

tran instaladas plan1:as importantes de ln empresa Domecq en Caborca 

y Hermosillo. 

El desarrollo de le vi 1:i vinicultura es recienl:e, e partir de 

1970, como lo podemos apreciar en los datos de los censos, en 1970-

73 existinn 6 establecimientos que ocupaban 252 personas, en 1975 se 

x-cporto.ron 11 cs:.3!Jlccicic:itc.s q"..lc c.=¡::lcarvn 15G. pc:-Gcnus, en la ac.-

tualidad el número de trabajudores en estas plantas debe ser mayor 

sobre todo con la ins1:alaci6n de las empresas Domecq en el Estado. 

CUADRO 5 9 

INDUSTRIA VINICOLA 

1930 1945 1960 1970-73 

Establecimienl:os 147 ... 4 4 6 

Personal 

Ocupado *147 29 -- 252 

* Se refiere a Cerve~~. Vinos, Licores y Vinagre. 

** Tequila y Me~cal. 

1975 1980 

11 --

156 --

FUENTE: De los Censos Gro.les. de Población y Vivienda y de los Cen

sos lndusl:riales, DGE, INF.GI, SPP. 

Como podemos ver en los cuadros anteriores, el número de perso

nas empleadas en las pr~.ncipales empresas agroindustriales en Sonora 
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ha ido cm aumento, sin embargo, esos incrementos en la generaci6n de 

empleos en la agroindustria no son sobresalientes, salvo los incre

mentos en el empleo en la producción de pastas y galletas, concreta-

mente en la GAMESA. Lo anterior refleja el escoso poder de absor-

ci6n de mano de obra de la industria en general en el Estado como lo 

comenta Alicia Rodríguez "el impacto de la industria de Sonora sobre 

la absorci6n de los trabajadores 'liberados' de la agricultura ha sido 

bastante modesto: durante los años de 1955-75, la tasa de crecimiento 

medio am,¡.J.l de lú uc.u~t:Lción indutjtr1al ha sido de s61o 2.3%11 (27) 

no comparable con las tasas de crecimiento de ln PEA. Aún asi, como 

ya lo dijimos dentro de la industria, la industria de la transforma

ción es la más sobresaliente y dentro de ésta, dos ramas han desta-

cado en importancia: la de textiles que va perdiendo fuerza y la de 

alimentos que ha ido aumentando su importancia dentro del subsector 

manufacturero. 

Para estudiar los cnrnct.eristicas de la fuerza de trabajo, con

cretamente en lns ogroindustrias, según su escolaridad, cap8citocj6n, 

seguridad en el trabajo, condiciones de la f~crza d: trabajo y grado 

de º~,!tanizoci6n, expondremos el resultado de una encuesta que se rea

liz6 en las principales agroindustrias del Estado. Se seleccion6, 

una empresa por cada rama: se realizó una entrevista con los obreros 

de la Planta Mee Fudden en Cd. Obreg6n, para estudiar las condiciones 

de los trabajadores en las despcpitadoras, una entrevista con funcio

narios de la GAMESA y una encuesta con obreros en la misma planta para 
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determinar las condiciones de la fuerza de trabajo en las industrias 

relacionadas con el procesamiento del trigo; en Purina se realizó una 

entrevisto con· funcionarios de la misma y se levantó una encuesta con 

los obreros de esta Planta y una entreviste con funcionarios en ICONSA

Aceitera. 

Los resultados los describiremos a continuación. 

7.7.2 Condiciones de la Fuerzo de Trabajo: 

pepitadoras. 

En las Des-

Para determinar las condiciones en las que labora la fuerzo de 

trabajo en las despepitadoras, realizamos una visita n la planta y 

entrevistBJDos· a los trabajadores de la empresa Mee Fadden ubicada en 

Cd. Obreg6n. Esta empresa que fu<! fundada en 1955, cuando lo pro

ducción de nlgod6n jugaba un papel importante en el Estado, tiene una 

capacidad de producci6n de 17 pacas por hora, pero la capacidad apro

vechada ea aubutilizada fuera de la época de cosecha (a fines de Ju

lio, Agosto y Septiembre, que es cuando la despepitadora utiliza toda 

su capacidad instalada) la despepitadora eatá casi inuctiva. Esa 

inactividad de las despepitadores es un reflejo de la declinaci6n de 

una etapa agroindustrial en Sonora: como ya lo vimos la pérdida de 

importancia de la producci6n algodonera en la Entidad. 

Una breve deacripci6n del equipo se puede hacer de la siguiente 

manera: las naves son construcciones viejas y no muy costosas, pero 

el equipo que se encuentra dentro de ellas es moderno; está consti-
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tuido por bancos de despepite, queWJdores de diesel, máquinas separa-

doras, secadoras, variadoras y prensa. Todas estas máquinas están 

unidas por un conjunto de conductos que funcionan a base de succi6n 

de aire frío y caliente, para mover el algodón desde la descarga has

ta las máquinas de despepite. 

El equipo anteriormente descrito es moderno y nos da una idea 

del grado de desarrolJ o ttcnol6gico que alcanzaron l.os despepitado

ras en el Estado. YA quf.' 1 :"1" i n':cr!J'il~. :.,..;:._..¡: eta cstoH equipos debe ser 

considerable pues el proceso del despepite aquí es un proceso auto

inatizado, desde la descarga del algodón hasta el empacndo, la descarga 

se realiza utilizando un tubo aspiradnr que transporte el algodón a 

la bodega y de ahí por medio de succ.i6n y ~oplo de aire se lleva di

rectamente o. la planta despepitadoru, la cual por medio de diferen

tes mecanismos auto~:..icos le quité.!. lus .impurezas al algodón, cotno 

tallos, hojas, basura, polvo, etc., despu6s de esto se realiza el se

cado de la fibra y por último lle~a " los bnncos <le despepite en donde 

se separa la semilla de ln pluma., enviando la semilla a su respectiva 

bodega, de aquí se mandan las semillas u las aceiteras de la región. 

La plmnn se envía a la prensa donde se empaca para ser transportada 

a los mercsdos nacionales y extranjeros .. En este prúceso se obtie-

nen como subproductos estopas y borras, que son utilizados en la in

dustria de hilos gruesos ca.no es la fabricación de jergas y trapea

dores, etc .. 

El número de personal ocupado en esta planta es reducido, ya que 
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para operar la planta en temporadas de cosecha del algod6n se utili

zan 11 t:rabajadores por curno, los turnos son de 12 horas, en total 

se necesitan 22 trabajadores para operar la planta, fuera de este pe

riodo de cosechas s6lo trabajan en la planta 6 trabajadores; dos maes

tros y cuatro ayudantes, cuya funci6n es procesar la poca producción 

de algodón que exista y realizar trabajos de mantenimiento y repara

ción de la maquinaria, para lo cual estos trabajadores son auxilia

dos en este caso por un mecánico que la emprcsn trae de la p1anta de 

Mexicali, pues para ahorrarse la contratación de mano de obra, la em

presa traslada a los trabajadores de una planta a otra según sean sus 

necesidades de mano de obra. 

En cuanto al salario, siendo una industria en la cual los sindi

catos perdieron fuerza, cuando sobrevino la crisis algodonera en e1 

Estado, los salarios son bajos, ya que el salario de los maestros, 

o ata, de los ~rabajadores calificados en ésta industria es menos del 

doble del salario mínimo* y el salario de los ayudantes y de los peo

nes apenas si .alcanza el monto del salario mínimo y menos de este si 

se considera que en ocasiones se prolonga la jornada de trabajo más 

allá de los limites legales fijados por la Ley Federal de Trabajo. 

En cuanto a las característic.e.s de los trabajadores, loe maestros, 

es decir, los trabajadores más capacitados de la planta son las si

guientes: son personas adultas que no tienen ningún tipo de capaci-

*el salario minimo general en esta región en Enero de 1987 era de -

$ 2,820.00 diarios. 
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taci6n, salvo la capncitaci6n que se obtiene de la experiencia. des

pués de haber laborado muchos años en las despepitndoras. cuentan con 

mucha experiencia en el manejo de la maquinaria de las mismas. yo que 

han trabajado muchos a1los en diferentes dcspepitadoras o en diferen

tes plantas de la misma despepit.adorn. Su ni\.·el de escolaridad es 

el de lo primarjn. Los cuatro ayudantes reciben el salario mínimo, 

son jóvenes con una edad aproximRda de 20 n 25 ~flos, dus de ellos ter

minaron lo priT!'~!"1r~: :· ·~~= ::.:1 .... ~<..1.licH it:t!r y escribir, no recibieron 

ningún curso de c..apacitaci6n, ellos mismos dicen que su trabajo no 

lo requiere. U1 mayoría <le los trabajadores dt" esta planta consumen 

bebidas ulcoh6licns con una frecuencia moderada. En cuanto a sus 

hábitos de lectura 1 se puede <l<~cir que es escaso, ya :iue sólo de vez 

en cuando leen el periódico, así como es frecuente que lean las nove-

las de vaqueros y pol i.ciucns. En cuanto a la rel i gi6n, la mayoría 

de ellos son cat6licos, aunque no asisten con frecuencia a lo igle

sia. F...n cuanto nl grado de orgHnizaci6n sindical por lo que obscr

vwnos es mínimo, ya que ninguno de los. entI"cVistados conoce el nom

bre del sindicato a que pertenece, por lo que se puede que si existe 

aquí un sindicato, debe ser un sindicato de empresa registrado en nom

bre de• la CIM u otrn central obreru oficial, para cubrir el requisito 

que exige la Ley Federal de Trabajo, pero según comentarios de los 

trabajadores de la planta mencionada los dlrigentes sindicales casi 

nunca visitan la fábrica, es decir, debe tratarse de un sindicato ofi

cial apegado 11 la política de la empresa, con la finalidad de ejercer 

un control de los trabajadores a quienes no defiende ni en los dere-
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chos más minimos, ya que por lo que coment6 un ayudante, se cometen 

irregularidades graves como el atraso del pago de los salarios y la 

prolongación de la jornada de trabajo, más allá de los limites lega

les. F..n esta empresa la jornada de trabajo es de 8 A. M. a 5 P. M. 

de lunes a viernes y el sábado de B A. M. a 1 P. M. , la suma total 

de horas trabajadas a la semana son 50 y a veces pueden ser más, como 

podemos observar por el número de horas trabajadas a la semana es en 

esta empresa en donde se laboran mAs horas comparada con las empre

sas de Purina y Gruneso. en las cuales también se hizo un estudio sobre 

las condiciones concretas de la fuerza de trabajo. 

Unido al auge de la pro<lucci6n algodonera antes de finalizar la 

década de los 50's, estuvo el auge de la actividad de las despepita

doras y su consiguiente aumento en el n6mero de trabajadores emplea

dos en estas plantas, así como la capacidad de negoclaci6n de los tra

bajadores de las despepitadoras emanado de su grado de organizoci6n 

en esa época, tuvo su punto culminante en 1958 cuando lo producci6n 

algodonero se desplom6 afectando directamente los salarios y las con

diciones de trabajo de las personas que laboraban en esta actividad. 

1'sa disminución de los salarios así. como el aumento en la intensidad 

del trabajo y el empeoramiento de las condiciones de vida de estos 

trabajadores a finales de 1958, aunque en esas fechas los trabajado

res pudieron dar la respuesta adecuada mediante la huelga realizada 

en Cd. Obreg6n en las plantas de la Anderson Clayton y la Mee Fadden, 

demostrando en esas fechas la importancia que 1a fuerza de trabajo 
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en esas industrias tenia en esos años, pero a partir de es.e entonces 

la fuerza de trabajo en esas industrias perdió importancia y esas con

diciones que se presentaron en esos años iban a ser el preludio de 

las actuales condiciones de la fuerza de trabajo en ese tipo de em

presas. 

En cuanto n los horarios de comida sólo se les da un tiempo mí

nimo para tomar sus alimentos dentro de l.n planta, va q11"!' en ~~t<l 

planta no se cuenta con un comedor adecuado, como en las plantos que 

se visitaron (GA!1ESA, Purina e ICONSA). Aunque existen sanitarios 

y guardarropa. éstos se encuentran en un mul estado, según la obser

vación directa que efectuamos a los trabajadores de esta planta, na 

se les proporciona ropa y equipo de tI"abajo adecuado para desempeñar 

sus labores .. 

Los accidentes ocurren aqui sobre todo en épocas de cosechas del 

algodón cuando la maquinaria trabaja n toda su capacidad, aunque el 

funcionamiento de la maquinaria en esta planttt no implica al tos ries

gos ele accidentes, ya que el proceso del despepite es automático e 

interno, salvo en los bancos de despepite y la prensa en donde los 

riesgos de acC'i.dentes son mayores. La mayoría de los accidentes se 

deben a ln falta de equipos y a la inexperiencia sobre todo de los 

trabajadores eventuales, también las jornadas prolongadas e intensi-

vas son causas de accidentes. En cuanto a las enfermedades que se 

pudieran derivar del trabajo realizado en esta planta, son las siguien

tes: musculares, hernias, daños en los o idos por los ruidos Y res-
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piratorias por el polvo que se desprende del algodbn que está conta

minado con insecticidas que se quedan impregnados en el algod6n. 

La temporada en que trabajan a toda su capacidad las despepitat\oras, 

es la época más calurosa, ademó.s de que el calor aumenta en el inte

rior de la planta debido a la acci6n de las m/iquinas en movimiento 

Y a los quemadores de diesel que se utilizan para calentar el aire 

empleado en los conductos que transportan y secan le fibra de algod6n. 

En cuanto a las prestaciones que otorga i .. U.y "Federal del Tra

bajo, s6lo se les conceden n los trabajadores que son de base, que 

como ya lo dijimos son muy pocos, a los trabajadores eventuales s6lo 

se les paga por un contrato determinado que son aproximadamente de 

tres a cuatro meses, incluso algunos obreros que trabajan casi todo 

el año son eventuales, lo cual refleja la poca seguridad en el tra

bajo en estas plantas. 

El proceso del despepite como ya lo comentamos, es automatizado 

desde la descarga, almacenamiento, despepite y empaque, por lo que 

los trabajadores s6lo tienen que controlar el proceso, es decir, aqui 

la maquinaria impone el ritmo de trabajo, que como ya lo dijimos es 

intenáivo. 

Los trabajadores más especializados son los maestros que cono

cen bien el mecanismo de la maquinaria y los a¡ieradores que realizan 

su trabajo en los cuatro bancos de despepite y el. operador de la 

prensa que hace las pacas, estos operadores tienen sus respectivos 
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ayudantes y por último se encuentran los pe<>nes que realizan el trabajo

más pesado y ml':!nos ca11 ficado, estos peones son temporales y s6lo trabajan 

en las despepitadoras en la temporada rle cosecha riel algod6n, pero 

que cuya actividad principul la realizan en la agricultura o en las 

granjas incluso pueden st::r trabajadores que vienen a la pizca de al-

god6n. En base a lo anterior. las categorías de los trabajor1orl!:J 

de esta planta pueden St!r lü5 siguiente$: 

Los maestros. Son trabajadores que tienen mucha experiencia 

en el manejo de la rnaqujnaria de las despepitadores que aunque no 

hayan recibido cursos de cupacitaci6n, ne han copacitodo en la prác-

tica debido a la nnt:igÜedad en este tipo de trabajo. Generalmente 

son adultos de más de 35 años con los sueldos más altos dentro de las 

demás categorias. Su funci6n es supervisar y organizar el proceso 

de producci6n dentro de la planta así como mantener el equipo, casi 

todos son de confianza aunque pueden estar sindicalizados. 

Los operadores .. Su f unci6n es operar los 4 bancos de despepite 

y la prensa empacadora, cuentan con experiencia en el manejo de la 

maquin~ria, se trasladan de una planta ~ otra y hasta de una despepi

ta.dora a otra, su trabajo es de planta aunque pueden ser eventuales 

o trabajan de ayudantes en el periodo de escasa producci6n de algo

d6n. Su sueldo es menor que el ele los maestros y más alto que el 

de los ayudantes. 

Los ayudantes. Su funci6n es auxiliar a los operadores y a los 

maestros, su copacitaci6n es casi nula, algunos tienen ya varias tem-
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porsdas trabsjsndo en las despepitadorss y tienen alguna experiencia 

en el manejo de las actividades de las despepitadores, su sueldo es 

el. minimo, son generalmente j6venes que trabajan en lss fábricas de 

la regi6n por temporsdss y en ocasiones en la agricultura y en las 

grsnjss. 

Los peones. Su funci6n es realizar el trabajo más pesado, como 

acarrear las pacas en carretillas de la prensa a los camiones o bo

degas, en ocasiones descargar camiones, realizar trabajos de limpieza 

y cualquier trabajo en general, son j6venes de 18 a 25 años, cuyo ni

vel de escolaridad es bajo, son generalmente trabajadores agricol.as 

y no gozan de ningún tipo de prestaciones. 

Como ya dijimos en el periodo fuera de lss cosechas de algod6n 

t16l.o existen aqui 6 trabajadores, que se dedican s mantener y repa

rar ls maquinsris, estos se pueden considerar trabajadores de planta, 

los 16 trabajadores que se necesitarían para operar la planta en tem

porada de cosechas son eventuales, es decir, la mayoría; como pode

mos ver, ls seguridad en el trabajo squí es poca, así como las con

diciones de higiene precaria, l.a calificaci6n casi nuls, escolaridad 

bsja y grado de organizaci6n ínfimo. Comparados con los trabajado

res de lss fábricas de alimentos bnlsnceados, las procesadores de 

trigo y l.ss aceiteras, sus condiciones de trabajo son l.as más bajss 

ya que trabajan en condiciones intensivas y con peores condiciones 

de higiene y seguridad. 

Los trsbsjsdores aquí son pocos porque el proceso de producci6n 
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es automatizado. F..n cuanto a su organización es muy pobre pues el 

sindicato en esta empresa prácticamente es inexistente, debido a su 

número tan pequeño y a que la lDllforía son temporales, esto impide una 

organización sindical firme y posibilita la formación de sindicatos 

controlados por la empresa y alguna central obrera oficial. 

En lo que se refiere a los trabajadores administrativos, estos 

están integrados por un Gerente General y tres o cuatro trabajadores 

administrotivos. cu;-.:i:> fuw.: .. .i.ou<::s en temporada fuera de la cosecha de 

algodlm es administrar la empresa y conceder- créditos de avío a los 

productores de algodón, mediante la firma de contratos que aseguran 

la entrega de los cosechas a la Me ~nddcn, garantizando asi la entrega 

de materia prima para la operación de la planta. 

Las condiciones de trnbajo de los trabajadores administrativos 

es mucho mejor que la de los obreros, en cuanto a sueldo y condicio

nes de trabo.jo, existen aquí secretarias, cantadores, vigilantes, ar

chivistas, etc. 

7.7.3 Condiciones de la Fuerza de Trabajo en la Agro

industria Procesadora de Trigo. 

Para determinar las condiciones concretas de la fuerza de tra

bajo que se encuentro laborando en las industrias relacionadas con 

el procesamiento industrial del trigo, o sea, en las agroindustrias 

de molienda de trigo, fabricación de panes y pasteles, así como en 

la elaboración de pastas alimenticias y galletas, realizamos entre-
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vistas, visitas y una encuesta en la empresa GAMESA, por ser 6sta una 

empresa representativa y la más importante del Estado, de esta rama 

agroindustrial cuyo número de personal según lns respuestas de los 

entrevistados es superior a los 3 000 obreros, los reaultados obte

nidos de la encuesta son ilustrativos de lo que suc:ede al interior 

de 1a planta, porque esa encuesta representa aproximadamente el 5% 

del número total de los trabajadores de dicha empresa, los datos ob

tenidos de la encuesta los complementaremos con las entrevistas realiza

das a personas que están en la administraci6n de la empresa, asi como 

mediante la observación directa. 

Esta empresa agroindustrial se establece, cuando la etapa tri

guera agroindustrial adquiere su mayor relieve, y es la más represen

tativa, se abastece en gran parte de los granos provenientes de la 

regi6n, se establece a finales de los sesenta, para entrar en opera

ción a principios de los setenta. La planta de GAMESA la conforman 

el molino de harina, fábrica de manteca vegetal, la planta extractora 

de aceites y finalmente la f6brica de Galletas y pastas, todo ese con

junto de f6bricas constituye lo que los administradores de la empresa 

llaman .el complejo industrial, el cual produce harina, manteca vege

tal, y como producto principal galletas y pastas. 

F..n este complejo industrial, por la magnitud y gran variedad de 

equipos no haremos una lista de los diferentes tipos de máquinas que 

se encuentran en operaci6n, lo que si podemos decir es que se trata 

de equipo moderno y automatizado en casi todos los departamentos de 
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esta empresa. ya que el proceso de producc...ión aquí es muy complejo. 

Como ejemplo de estos mecanismos complejos de producción tenemos al 

departamento de amases, fabricoci6n de galletas, pastas, y ecpaques, 

en los cuales se hizo un recorrido ). mediante la observación directa 

podemos decir lo siguien~e: F..n el departamento de Amases, donde la 

maquinaria principal la constituyen las amasadoras en un número apro

ximadamente 7, éstas son rnccaaiswos automáticos, que sólo necesitan 

la v~gilancia de los operadores, pero que funcionanlde manera automa

tizada en los cuales el ritco no lo imponen los obreros, sino, las 

máquinas; en el departamento de fabricaci6n de galletas, que es la 

continuaci6n del departamento de amases, la harina amasada baja auto

máticamente por unus tolvas, hacia las máquinas que forman una capa 

delgado de pasta de harina, que es transportada en bandas automáti

cas, pasando por una mñquinu que le imprime la diferente forma de ga

lletas, después pasa al horno, por último al departamento de empacado. 

El proceso de fahr icaci6n de la gttllet.tt e~tá mecanizado totalmente, 

las bandas desde que empiezan el proceso en el que se forma la galleta 

mantiene un ritmo uniforme hasta que termina. el proceso en el empa-

cado. El trabajo de empaque también es un trabajo intensivo y meca-

nizado.porque tiene que s~guir el ritmo impuesto por las bandas auto-

m&ticas. Como se puede ver, en el recorrido efectuado a los princi-

pales departamentos de esta empresa, la mayo ria de los obreros tra

baja al ritmo que le impone la maquinaria¡ como son bandas, molinos, 

hornos, amasadoras, grapadoras de caja de cart6n, etiquetadoras, meca

nismos de empaque, etc., en la mayoría de los departamentos de esta 
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empresa el trabajo es intensivo, las respuestas de los entrevistados 

los confirman ya que el 35.55~ dijo que seguia el ritmo de la máquina 

y s6lo un 6.66~ no realiui un trabajo intensivo, la operaci6n de esos 

mecanismos automatizados exige la mayor atenci6n de los obreros al 

trabajo que realiza, el menor descuido descontrola la produ=i6n de 

las bandas y puede incluso ocasionar accidentes. Existen en estos 

departamentos trabajadores auxiliares que están dedicados a la lim

pieza y el mantenimiento del equipo, asi como los que proveen a los 

trabajadores de las lineas de producci6n de diferentes inswnos inter

medios como son cajas, bolsas, empaques, etc., cuyo trabajo es menos 

intensivo. 

En esta empresa, trabajan 1 267 obreros y 818 mujeres, la dis

tr;ibuci6n al interior de lo planta de estos dos tipos de trabajado

res se encuentra ligado a la naturaleza del trabajo concreto que se 

realice, por ejemplo, en los siguientes departwnentos Amases, ltornos 

y Molinos, en donde el trabajo es intensivo y pesado, la mayoria de 

los trabajadores son hombres, al contrarió de lo que sucede en los 

departamentos en donde se requiere una gran habilidad manual, requi

sito inherente a la naturaleza de los mecnnismos automatizados cOJllO 

son, fabricaci6n de galletas, empaque de galletas y pastas, fabrica

ci6n de empaque, el personal que labora en ellos es femenino. En 

loa departamentos mencionados se trabaja a un ritmo intensivo, pues 

las bandas no se pueden parar, aqui no puede faltar el personal por 

lo que siempre se tiene de reserva para cubrir inmediatalllente a los 
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que faltan, lo que una entrevistada manifest6 como un problema de la 

empresa, (el exceso de personal) en estos departamentos, se justifica, 

debido a que las bandas no pueden pararse porque descontrolarían todo 

el proceso de fabricación de ·las galletas y pastas, por lo que la ein

presa siempre tiene personal disponible. 

La edad de los trabajadores que laboran en esta planta se encuen

tra entre 16 a 40 años, pero según los resultados de la encuesta, la 

lila.yoria son jóvenes de 16 a 20 años, los que representaron un 41,.44; 

del total encuesta<lo,, dQ 20 á ~5 anos un 28488t, de 25 a 30 años re

presentaron 26.66~. de mayor edad debe haber trabajadores pero no re

presentan un porcentaje significativo respecto ol total de trabaja

dores. 

En relaci6n directa de la edad de la mayoria de los trabajado

res. esta empresa se encuentro el estado civil de la mayoría de ellos, 

ya que como son muy j6venes, el 70~ son solreros. 25455~ casados, me

nor porcentaje representaron los viudos y divorciarlos coa. Z.22'1:, as! 

como los que viven en unión libre que representaron el mis!Ilo porcen

taje que los anteriores. 

En cuanto al lugar de procedencia de los trabajadores de esta 

empresa. la. podemos detectar por ~1 lugar de nacimíento. el '15.55~ 

de ellos nacieron en el Municipio de Cnjeme y más concretamente en 

la ciudad de Obregón, el 7.7't en Navojoa, el 6.66!: en 'luetabSl!lpo y 

s6Ío el 3.31: en Hermosillo, 1.11'.': en otros municipios del Entado. 
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El 16.54't proviene de otros Estados como son: Sinaloa con 9.99"!:. 

Morelos, Hidalgo, Querétnro y Michoacán que juntos representaron el 

5.55%, lo que nos indica que existe migración de los estados del cen

tro de México hacia el Noroeste, pero lo más significativo de estos 

porcentajes nos indican que la mayorin de los trabajadores de esta 

industria provienen de los centros urbanos del Estado, ya que como 

vimos anteriormente, la poblaci6n del estado pas6 a ser de rural a 

urbana sobre todo en las dos últimas décadas, y el mayor número de 

empleos generados se encuentran en las zonas urbanas, en la industrie 

y sobre todo en los servicios. Lo anterior lo podemos constatar con 

las respuestas que dieron los trabajadores cuando se les pregunt6 el 

lugar de su primer trubnjo, el 65.55% lo realizó en Cd. Obregón, el 

J .11% en Hermosillo, el 6.66'1: en Gunymus, y el 26.66% lo efectuó en 

otros Estados de la República, lo cual confirma la emigración de tra

bajadores de los esta.dos centrales hacia~ est.a regi6n sobre todo en 

los años de auge de la ngriculturn en el Estado. La procedencia de 

la mano de obra es en su mayoria de Cd. Obregón. Los trabajadores 

empleados en esta empresa en su mayoria han trabajado siempre en lo 

industria, ya que el 63,33% realizaron su primer trabajo en la indus

tria, el 13.33% en el comercio y el 22.22~ lo efectu6 en la agricul

tura, lo cual quiere decir que la industria genero su propia mano de 

obra, asi como el comercio provee de fuerza de trabajo a la industria 

o viceversa, o sea, que las actividades urbana~ generan su propia 

fuerza de trabajo, y que la agricultura aunque en estas respuestas 

su porcentaje es menor no deja de ser importante. Una caracteris-
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tica de los trabajadores de esta empresa es que muchos de ellos son 

temporales, de los 2 185 trabajadores sindicalizados, 995 son traba-

jadores eventuales. El 307. de los entrevistados tienen una antigÜe-

dad en la empresa de un año y medio u 2 uños, 26.66~ tienen una anti

güedad de un año, el 18.BBe; de 6 a 9 meses, de 1 a 3 meses el 8.88'1;, 

el 7.77'l'; ha trabajado 3 años y de uno a un año y medio s6lo el 5.SS'l';, 

Y el 44.44't ele estos trabajadores cuando no trnbajn en lo industria 

lo hace en la agricultura según los resul todos obtenidos en la mt!n

cionada encuesta. el 1. i 1 ·7, en la construcci6n, el 1 .11 '! emigra hacia 

los E. U. Lo anterior se reafirma. con las respuestas que dieron los 

trabajadores a la pregunta de que si habían trnbnjudo en la activi

dad agrícola-ganadera, el 65.SS't contestó ufinu.ativamcnte, el 34.44% 

dijo que no habia trabajado en la acti v1dnd agrícola-ganadera. 

El 63. 33% estuvieron en la ugricul tura de 1 a 5 años, un porcen

taje mínimo, el 2.22~. estuvo en ln agricultura más de 5 años. Los 

porcentajes anteriores revelan que unu porte importante de la mano 

de obra proviene de la agricultura o ha estndo t:ro))njando en ella. 

lo cual le imprime ciertas cu!"'acterísticas, que los misn1os adminis

tradores nos mencionaron' como uno rie los problemas de la empresa, ln 

cultura agrícola y no industrial, lo cual obliga a la empresa a capa

citar al personal que ingresa a ello impartiéndolett un curso de in

troducción, para explicar cómo deben comportarse y trabajar en la in

dustria. 



437 

Al interior de le plante, les condiciones de la fuerza de tre

bejo son les siguientes: 

Los salarios son bajos, ya que el 75.SS:t gene un poco más del 

saler1.o mín1.mo, entre 76,000 e 100,000 pesos y un 20'% se encuentra 

ganando ·de 101,000 a 130,000 pesos mensuales. 

Los bajos salarios recibidos por los trabajadores, se agrava más 

si se considera que otras personas dependen del trabajador, como se 

distingue en la encuesta, 52. 22:t de los trabajadores encuestados di

jeron que dependían de ellos de una a dos personas, del )1..44't depen

dían de 2 a 4 personas, de 4 a 6 personas dependian del 13.33Y. de los 

trabajadores encuestados, lo cual refleja un grado de dependencia ele-

vado, que empeora lo situación de los trabajadores. Lo anterior hace 

que varios miembros de estas familias, tengan que trabajar, ya que 

el 72. 22'% de los entrevistados dijeron que otros fnmi liares tienen 

que trabajar para aportar el sostenimiento de la familia, y que estos 

familiares el\ un 60% trobajan en la industi:ia y el 12. 22~ en el co

mercio, es decir, que la fuerz.n de trabajo ae encuentra distribuida 

en 1as actividades econ6micas urban~s, el comercio y la industria. 

El bajo nivel -salarial refle jn la debilidad en la organizaci6n 

sindical de estos trabajadores, tratándose de una empresa ton impor

tante la capacidad de negociación de estos trabajadores se nulifica 

ol encontrarse l!stos bajo el control de los sindicatos oficiales. 

Esta situaci6n no es privativa de los trabajadores de esta empresa, 

ya que 51. 11 'I'. de los trabajadores encuestadas se hablan ca::ibiado a 
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esta empresa porque donde trabajaban tenían sa1arios más bajos, e1 

26.66% habían sido despedidos de otras empresas, el 21.1% por otras 

causas. 

La seguridad en el trabajo no es una característica de la fuerza 

de trabajo de esta empresa, el 53.33'!; de estos trabajadores son tem

porales, el 46.66% son de planta, pero este porcentaje se ve dismi

nuido porque la antigüedad de los trabajadores es mínima, ya que, el 

45.55% de ellos tienen una antigüedad de 6 meses a un año y de uno 

a dos años e1 35.55%. La raz6n para mantener una gran cantidad de 

trabajadores eventuales o temporales, según pláticas con los traba

jadores que buscaban trabajo en la empresa son las de ahorrarse el 

pago de prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de 

planta, para esto la empresa contrata a los trabajadores por dos, tres 

y seis meses durante todo el nño, para que no creen antigüedad y de

rechos, de esta manera podemos detectar en esta empresa trabajadores 

de más de 5 años de antigüedad laborando en calidad de temporales, 

estas circunstancias de encontrarse una gran cantidad de temporales, 

nos plantea la escasa s~gurid&d en el trabajo en esta empresa. 

En cuanto al grado de calificaci6n, en esta empresa tenemos que, 

el total de entrevistados, según su oficio, el 37. 77'?.. son obreros. 

e1 32.22~ son operadores de máquinas, el 22.227. son ayudantes, o sea, 

obreros no especializados, la distribución por oficios desempeñados 

por_ los trabajadores en la empresa refleja el grado de cBlificaci6n, 

pero éste se ve més claramente en los porcentajes que se extraen de 
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las categorias que es el siguiente: Los obreros no especializados 

representan el 601., los obreros especializados el 33. 33'.7;, los ayudan

tes el 6.66~. Coa>o lo revelan los porcentajes, es claro el gran nú

•ero de trabajadores sin especializaci6n, lo cual es un problema para 

la productividad de la mano de obra, la empresa resuelve este pro

b1ema impartiendo cursos de capacitaci6n industrial, la mayoría de 

los trabajadores que laboran en la empresa, aproximadamente el 74.44~ 

han recibido curso de capaci'taci6n para dcsempeñ;;¡r mejor su tt'abajo 

y s6lo un 25.55'f. no ha recibido cursos de capacitaci6n. Los prin-

ci.pa1es cursos que los trabajadores reciben en esta empresa son los 

siguientes: inducción, círculos de calidad, relaciones humanas, pri

maria y secundaria abierta, seguridad social, seguridad industrial, 

manejo de máquinas, capncitaci6n industrial, desarrollo industrial, 

mec6nica industrial, electricidad, etc. Rl resultado de la encuesta 

nos dice que casi la totalidad de los trabajadores ha recibido cursos. 

ya seo paro completar estudios o cursos especializados. La empresa 

le da mucha importancia a la capac.itaci6n. paro aumentar la produc

tividad de sus trabajadores, tiene un centro de capacitación en el 

int:erior de la planta y personal dedicado exclusi vnmente a la capa

citaci6n1 en ese centro se les imparte a todos los trabajadores un 

curso de inducci.6n, varios cursos especializados, de terminaci6n de 

primaria y secundaria, y de alfabctiz.aci6n, pues es frecuente encon

trar en la empresa personas que no sepan leer ni escribir, aunque es 

un número muy reducido de trabajadores que están en estas condicio

nes, como podemos ver por los datos extrai.dos de la encuesta, el 
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23.33% s6lo saben leer y escribir, el 24.44:i: tienen primaria, el 27.77:i: 

tienen la secundaria y el 14 .44:1: han realizado estudios técnicos, un 

9.99:i: inició estudios en la preparatoria. 

Existen en cada departamento actividades promovidas por la em-· 

presa para mejorar la calidad y la productividad por medio de incen

tivos: por productividad, puntualidad y asistencia se promueven con

cursos en donde se trata de captar ideas de los trabajadores para me-

jorar la producci6n. Estos concursos redundan en beneficio de la 

empresa, ya que, por medio de estos se mejora la ut:ilizaci6n del 

equipo, maquinaria, corriente eléctrica, materias primas auxiliares 

y la fuerza de trabajo; permitiendo la explotación más intensiva de 

ésta. 

Las condiciones de seguridad, higiene y ventilación, son más o 

menos satisfactorias, ya que el 93.33% contestó que si tiene seguridad 

en las condiciones de t:rabajo, de higiene y ventilación, las cuales 

son regulares, aunque la mayoría de los trabajos se les proporciona 

equipo, como por ejemplo, botas, gafas, uniformes, guantes, etc. 

A much?s trabajadores tell!Porales s6lo se les proporciona el casco de 

protección; existen instalaciones sanitarias en buen estado, luz y 

ventilaci6n en condiciones regulares, tiene lugares adecuados en donde 

guardar sus pertenencias. En los departamentos que recorrimos exis-

ten señales adecuadas para prevenir accidentes, como lo confirman las 

respuestas de la mayoria de los entrevistados que dijeron que si exis-

te la señelaci6n adecuada pera prevenir accidentes. Al interior de 
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la f&brica existe un comedor espacioso y limpio en donde los traba

jadores pueden comer. pero algunos obreros salen a co:::er en pequeños 

establecimientos que no se ven muy higiénicos. 

F.n la visita que realicé observé que si existen riesgos de acci

dentes. sobre todo cuando las máquinas están en operación simultánea, 

los pisos en general son seguros, aunque en algunos pasillos del de

partamento de ama.ses están resbalosos, por la manteca o el aceite que 

se ene P.n c-1 pi so, no oh!Jtn.ntC' .:;.uc existe:! obrero~ que ::;e dedican a 

limpiar los pisos. 

En la 6-poca de calor, en los departamentos donde existe maqui

naria en movimiento y son locales cerrados coIDQ los departamentos de 

amases, fábrica de galletas y pastas. la temperatura debe subir con-

1Jiderablemente afectando lns condiciones en las cuales laboran los 

trabajadores de esta empresa. El locol en donde se encuentran los 

hornos de la !abricaci6n de pastas, el ambiente es más contaminado, 

por polvo y humedad, el calor es mlss fuerte que en los hornos de ga

lletas, porque los hornos que se utilizan en la fabricoci6n de galle

tas estlin dispuestos de manera horizontal y se encuentran ubicados en 

locales grandes, a diferencio de los hornos que se utilizan en la fa

bricación depastas que son verticales y se encuentran en locales más 

reducidos, lo que hace que en épocas de calor lo temperatura de estos 

locales sea elevada. provocando un ambiente caluroso pero con hume

dad, que indudablemente afecta el sistema respiratorio, sobre todo 

de los trabajadores que están a car¡;o de los hornos. El ruido pro-



442 

ducido por las máquinas a largo plazo debe afectar los oídos, también 

lo garganta y la nariz puede afectarse por el polvo desprendido, aun

que no es un problema grave la contaminaci6n por los polvos despren

didos. 

En resumen. en los departamentos que recorrjmos existen señales 

adecuadas para prevenir accidentes, las concficiones de higiene y se

guridad bajo las cuales t.rabajun los obreros son regulares, el equipo 

que se l~a proporc.ioJJa en general es adecuado, aunque a los tempora

les se les proporciona menos equipo, la maro ria de los entrevistados 

dijo que sí existe seguridad en el trabajo. Cabe mencionar que In 

empresa realiza campañas para reducir el número de accidentes. que 

aproximadamente ocurren al año de 700 a 800. 

Las enfermedades que se derivan del trabajo pueden ser respira

torias, por accidentes, de ln piel, de los ojos, de los oídos. gar

ganta, intoxicaciones, musculares, de la espalda, hernias, etc., de 

acuerdo al área de trabajo, donde se labore aunque el 24.44't de los 

entrevistados dijeron que las condiciones de trabajo no afectaban su 

salud, el 75.55% dijo que las condiciones de trabajo si afectan la 

salud. La mayoría de los trabajadores está asegurado en caso de acci-

dente, sin embargo, aunque por lo que me coment6 un trabajador, el 

monto del seguro es insignificante. 

En cuanto a los principales problemas de las áreas de trabajo, 

el 32.22% no contestó, el 21.111: elijo que faltaba personal, el 15.55% 
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dijo que babia mala organizaci6n, el 15.55% dijeron que fallaban las 

instalaciones, el 7.77'%. dijo que el equipo de trabajo era insuficien

te, el 7.77% dijo que babia mala higiene. La falta de personal re

fleja también las condiciones en que labora la fuerza de trabajo al 

interior de la planta. la escasez de personal es una forma de aumen

tar el trabajo a ce.da uno de los obreros que laboran en esas Areas, 

a excepci6n de los departamentos en los cuales el trabajo est& muy 

mecanizado en donde le.ti b~nd&.a t.rabajan a un rit::o ncelerndo_, la em

presa siempre tiene personal de reserva para cubrir al personal que 

falta. La mala organi:z.nci6n y las fallas de lss instalaciones que 

los trabajadores reportaron no deben ser tan graves, ya que éstas no 

afectan la eficiencia productiva de esta empresa, como ye habíamos 

dicho existe deficiencia en el equipo de trabajo que se les propor

ciona a los trabajadores, pues un 7.77% contestó que el equipo de tra

bajo era insuficiente, la higiene aunque es regular como ya lo habia

moa anotado, no es una. higiene completamente adecuada, como lo mani

festaron el 7. 77'!, de los entrevistados como un problema de su &rea 

de trabajo. 

El trato que reciben de los supervisores también es un elemento 

que influye en les condiciones en que laboran los trabajadores al in

terior de esta emprena, al parecer por las respuestas que se obtuvie

ron en la encuesta, ese trato es regular, pues el 55.55~ dijo que re

cibia un buen trato de sus supervisores, el 30'.t dijo que recibia un 

trato regular y el 14.44:r; dijo que los supervisores eran arbitrarios 

y que tDaltrat.abau a los t.rabajadores, uno de los entrevistados con-



444 

test6 que el trato de los supervisores era contradictorío, ya que. 

a veces los trataban bien en ocasiones los trataban mal. de acuerdo 

a las circunstancias que se presentaban en las 6.reas de trabajo, si 

sumamos el porcentaje de los trabajadores que reciben un trato regu

lar con los que recibieron un mal trato nos daría 44.44~ de trabaja

dores que no están de acuerdo con el trato que les proporcionan los 

supervisores, lo cual refleja tarabién el grado de organización y la 

naturaleza del sindicato al cual pertenecen estos trabajadores. 

l.ns prestaciones que estos trabajadores tienen 9 son t:orfn~ 1 as 

que concede la Ley Federal de Trabajo como son: vacaciones, aguinal

do, utilidades, ahorros, becas, despensas, etc. 

Las actividades recreativas y deportivos si son promovidas por 

esta empresa como lo confirman las respuestas de ln mayoría de los 

trabajadores que dijeron que si se promueven, los deportes como Fu~bol, 

Beisbol, Volibol, Basketbol, nsi como lns actividades culturales y 

educativas como ln complementación de estudios, nlfnbetizaci6n, pri

maria, secundaria y preparntori11 en el sistema de enseñanza abierta 

y cursos especializados. 

Al preguntarles que t:ipo de lectura realizaban, el 38.88'2: con

testó que leía los periódicos, un 31.11% leía revistas, el 18.881; li

bros y un 4.4% contestó que no leía ningún tipo de información. El 

periódico que se lee mlis es "La Voz del Yaqui", el cunl es leido por 

el 88.88%'., "El Sonorense", lo lee el 6.6?:. Tratándose del tipo de 
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libros que leen los trabajadores, la mayoria de los que dijeron leer 

libros, no se acord6_ qué tipo de libros leyeron, y los que contesta-

ron afirmativamente se referían a cuentos y novelas, como lo reflejan 

los porcentajes siguientes: 31.111.: lee novelas de vaqueros, el 20% 

lee el 1Calimán, el 17-77% notas policiacas, el 8-88% otro tipo de re

vistas, s6lo un 15.55% ley6 Impacto, y el 6.6"r: no lee ning6n tipo de 

informaci6n, en ninguno de los casos se registr6 alguien que estu

diara alg6n libro educativo, de informaci6n, novelas literarias, de 

polí.tica, et.e .. y sólo muy pocos leen libroti t:spec.üdi.zadus en salda-

dura, mecánica, etc. En cuanto a las revistas, ninguna se trataba 

de informaci6n científica, cultural, política, la mayoría de los mu-

jeres lee revistas femeninas o folletos editados por la empreSS" sobre 

cualquier oficio especifico como de mecánica, soldadura. etc. 

Aparte de esas actividades recreativas y deportivas, estas se 

' complementan con los programas recreativos que los trabajadores ven 

en la T. V., que generalmente ven programas deportivos, novelas, de 

diversi6n en general, noticieros, películas y muy pocos ven progre-

mas educativos, algunos no ven la T. V. porque no cuentan con lu~ 

eléctrica o con televisi6n. 

En cuanto a la religi6n a la que pertenecen, el 85.55'.t es cató-

lico, el otro 1.4.44"!.. no lo es, aunque todos dijeron pertenecer a une 

religi6n, el 80'.t no asist.e con frecuencia a los servicios religiosos, 

el 12.22% si asiste a la iglesia con cierta frecuencia, el 7. 7~ no 

pertenece a ninguna rcligi6n. Como se puede observar, s6lo una mínima 
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parte de estos trabajadores son muy religiosos, pero la mayoria aun

que pertenece a alguna religi6n no son tanto. 

El consumo de alcohol entre los trabajadores de esta empresa 

está muy difundido, ya que el 63.33% consume bebidas alcoh6licas y 

s6lo un . 25. 55% no lo hace, el 11. 1 n; no contest6 a la pregunta, lo 

cual quiere decir que también dentro de este porcentaje debe de in

c1uírse una parte importante entre los que si consumen bebidas nlcoh6-

licas, aunque el 55.55'% las consume de vez en cuando, y un 5.55% las 

consume di.aria.me1lt.e, un 2.22"! lo hncr. ceda ocho dio.s, pero un 36.68'% 

no contest6 a esta pregunta, lo cual quiere decir que posiblemente 

una parte importante de este 36.6B'r. si consuma bebidas alcoh6licas 

con cierta frecuencia. Por los porcentajes obtenidos anteriormente, 

se puede concluir que el grado de alcoholismo es considerable entre 

los trabajadores de esta empresa. 

Las condiciones de vivienda de los trabajadores también refle

jan las condiciones de vida de la fuerza de trabajo en esta empresa, 

y son las siguientes: el 43.33't tienen casa propia, el 43.33~ viven 

en casa rentada y el 13.33't vive en casa prestada o con familiares, 

estas viviendas se componen en un 37.77% de cuatro cuartos, el 24.44% 

de tres cuartos, el 18.8S't de dos cuartos, el 14.44% de cinco cuar-

tos y s6lo un 4.44% de seis cuartos. Si partimos del hecho de que 

del 40% de los trabajadores dependen de dos a seis personas, una casa 

que re(ma las condiciones minimas de habitaci6n para esas familias 

seria de 7 a B habitaciones, y por lo que se ve en los porcentajes 
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anteriores no cuenta con ese mínimo de habitaciones, por lo que la 

uyor{a de ellos vive hacinado en condiciones de promiscuidad, solo 

un 14.44% vive en mejores condiciones de vivienda y un 4.44'1: vive en 

casas con el suficiente nfunero de habitaciones. Lo anterior se con-

firma con el número de personas que viven en el domicilio de los tra

bajadores, ya que en un 30% de los domicilios de los trabajadores vi

ven 5 personas, en el 23.33:!: de esos domicilios viven cuatro perso

nas en promedio, en el 22.22% viven tres personas, en el 14.44~ vi

ven seis personas. en el 7. 77"1. viven 9 personas '! en el 2.22~ sólo 

viven dos personas, lo cual confirma lo que comentp.mos anteriormente. 

La msyoria de los trabajadores que viven en C_iudad Obregón que 

son el 88.88% sus casas cuentan con los servicios de drenaje, agua 

potable y electricidad, el 11.11% que dijo que sus casas solo conta

ban con electricidad seguramente viven en las zonas rurales aledañas 

a Cd. Obregón, algunos de los trabajadores 'dijeron que en la colonia 

donde vivían no contaban con ninguno de los servicios urbanos, como 

por ejemplo los que viven en la colonia 'Libertad'. Como ae puede 

constatar mediante la observación directa, también en Cd. Obregón se 

observa el asentamiento .de colonias irregulares sin ningún tipo de 

servicios urbanos y en condiciones de extremada pobreza, parecidas 

a los asentamientos humanos irregulares localizados en zonas subur

banas de las principales ciudades de México como son la Cd. de México, 

Monterrey, Guadalajara, etc. 

Fn cuanto al grado de organización, el 93.33% de los entrevis-
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tados estli sindicalizado y sólo el 6.66% no pertenecia al sindicato 

por ser personal de confianza, la mayoria dijo que el sindicato per-

tenecía a la CIM, pero ninguno de los trabajadores supo exactamente 

el nombre de su sindicato, ni el nombre completo de sus dirigentes, 

la mayoría de los entrevistados eran miembros activos, el 58% opin6 

que el sindicato si ayudaba a los trabajadores, pero el 41% dijo que 

el sindicato no resol vía los problemas más difíciles que se les pre-

sentaban, que s61o resolvía pequeños problemas, esto se confirma con 

las respuestas que dieron los traba iadores cuanrlo ~numernron los pro-

blemas que tenia la empresa, pues el 37. 77% dijo qu" los principales 

problemas era de tipo laboral, s?lo un 22. 22'!; dijo que eran de tipo 

técnico y un 20% de calidad del producto, el 20~ dijo que los proble-

mas eran de otro tipo. Aunque ln mayoría de los trabajadores per-

tenecen al sindicato, por lo que se pudo platicar con los trabajado-

res, este es un sindicato oficial apegado a ~n política de la empresa, 

que sirve para controlar a los trabajadores defendiendo los intere-

ses de la empresa y los propios intereses de los dirigentes, la demo-

cracia y la vida sindical en este tipo de organización es práctica-

mente inexistente, ya que, por comentario de un trabajador con anti-
1 

gÜedad de 6 años, nos dijo que desde que estli trabajando en lo empre-

sa, jamás se han realizado votaciones para elegir el comité sindical, 

esto lo confirmó el comentario de un trabajador que debido al reajus-

te de personal, qued6 despedido de la empresa NISSAN de Cuerna.vaca, 

Morelos y tuvo que irse a trabajar a Sonora, él nos dijo "en Nissan 

el sindicato si defendía a los trabajadores, aqui casi no realizan 
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asambleas, Y cuando las hay sólo es para informar lo que acordaron 

el sindicato y la empresa". Ese sindicato oficial nulifica la fuerza 

sindical y política que este conjunto importante de trabajadores pu

diera tener, aunque el número de trabajadores de esta empresa y su 

orgnnizaci6n mínima, ys que cada departa.mento tiene su delegado sin

dical que se encarga de resol ver los problemas de los trabajadores 

de cada departamento, provee a los trabajadores de una fuerza mínima 

sindical que les permite tener mejores condiciones de trabajo y de 

salario que varias empresas menos importantes de la región. 

La mayoría de los entrevistados, cuando se les preguntaba que 

c&no veían su futurot contestaron que esperaban que 1es fuera. mejor 

porque en ln actualidad "no les iba muy bien". los salarios que per

ciben aquí no les es suficiente para cubrir sus necesidades COGIO ellos 

mismos lo dicen "aquí se gana poco y las cosas están muy caras y lo 

que ganamos apenas nos alcanza. para irla pasando". otros pensaban cam

biarse de trabajo, ya que como contestó uno de los entrevistados "pn.ra 

nosotros la aituaci6n es =Y dificil y cada dia se pone más dura". 

Los trabajadores que hablan trabajado en las granjas, en la agri.c:ul

tura o en otras empresas :nt.s pequeñas donde las condiciones de tra

bajo son peores que aqui 0 están conformes con su situación c.-> lo 

revela el comentario de uno de ellos "pues aquí tengo un mejor fui:uro 

que en donde trabajaba antes (en una grnnja avícola) nos hacían tra

bajar más de ocho horas, ·ganaba poco, y no nos proporcionaban equipo 

de trabajo, además el lugar de trabajo estaba muy sucio" esas coadi-
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ciones de trabajo hacen que muchos trabajadores quieran emplearse en 

las plantas industriales más grandes, como en el caso anteriormente 

comentado. Lo mismo lo podemos constatar en el comentario de una 

trabajadora que es el siguiente: "no hny futuro en esta empresa, 

porque se gana poco y no alcanza el dinero y a veces tiene que tra

bajar 1a esposa, como en mi caso, para que alcance para el gasto, hay 

otras empresas que pagan más que aqui como CONASUPO, pero hlly otras 

empresas que pagan menos como en la COOPER, en donde se cometen mu

chas injusticias como en mi caso, me despidieron cuando me embaracé, 

porque para ellos el embornzarsc es causa de despido. porque dicen 

que las embarazadas don mal aspecto". 

Un n6mero reducido de trabajadores ve la forma de mejorar su si

tuación emigrando ul vecino pais del Norte co:no lo refleja el si

guiente comentario: "en esta empresa no tengo futuro, s6io trabajaré 

uns temporada y me regresarb a los E. U., allá gano 6 dólares la hora 

de trabajo, nqui spenns ganaró tres d6lares ul din, y con lo caro que 

está la vide ese dinero no alcanza. Pero como aquí está mi familia, 

voy a ir a trabajar un año allá pera ahorrar y luego me regreso, para 

trabajar otra temporada aqui y poner un negocio". 

E1 desempleo en este municipio es un problema que se manifiesta 

equi en las f ilns que los desempleados hacen diariamente en lo puerta 

de esta empresa a la hora de cambio de turno (15:00 llrs.) esperando 

une.oportunidad para entrar a trabajar. 
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7.7.4 Las Condiciones de la Fuerza de Trabajo en les 

Agroi.ndustrias Procesadores de Oleaginosas. 

Para conocer les condiciones concretas de l.n fuerza de trabajo 

relacionada con l.as agroindustrias proc:esndores de les oleaginosas 

y los forrajes, como son l.es fábricas de alimentos balanceados y les 

productoras de aceites, manteca y mantequillas vegetales, aplicamos 

une encueste en la F.mpresa PURI~A DEL PAClFICO, S. A. y dos entrevis

tas, una a los ad2inistradores de esa empresa y otra a los administra

dores de lNDUSTRIAS CONASUPO, S. A. de C. V. en la fábrica de acei

tes. Se realiz.6 1a encuesta en PlJRIHA, por ser ést.d. la see,unda e:n

presa en importancia en esta rama. agroindustri.al en todo el Estado 

y por lo tanto la más representativa de las condiciones de la fuerza 

de trabajo en esta activiJ.ad, dt! t1cuerdo n lBs esta.dísticas, lahoran 

en ella 100 personas, pero en la encuesta y la entrevisto se comprob6 

que s6l.o existian 55 personas laborando en' ell.a, la diferencia entre 

las estodisticas en el número de personal empleado y las que se obtu

vieron en nuestra investigoci6n se explica por qub la crisis ha afec

tado a esta roma agroindustrial y en forma directa a esta empresa que 

tiene. una infl.uencia a nivel nacional, y que en la actualidad está 

trabajando a un 25~ de su capacidad instalada, esto tambilln afecta 

a la mano de obra, ya que el personal. ha sido reducido a un poco me

nos de le mitad, y los trabajadores que siguen laborando en ella han 

tenido que trabaj0 r más intensivamente. Ahora bien, la encuesta men-

clonada si es representativa de las condiciones de la fuerza de tra-
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bajo en esta empresa, ya que representa un poco más del 10~ del total 

de trabajadores de la empresa mencionada, además, se complementa a 

ésta mediante la entrevisr.a y la observación directa. 

Purina del l'acifico, S. A. de C. V., se encuentra ubicada en el 

parque industrial de Cd. Obreg6n, y está dedicada a producir alimen

tos balanceados con una capacidad de 10,000 toneladas mensuales, la 

forman diez departamentos de producci6n y un edificio de administra

ci6n, fue fundada en 1967, cuando se da el incremento inusitado de 

los productos agrícolas asociados a la producci6n de alimentos balan-

ceados y aceites vegetales, esta empresa ~P r'!tm!ttecc ;!e lus waterias 

primas producidas en la región, como son los granos forrajeros, maíz, 

soya y girasol, del Valle del Yaqui y las pastes de oleaginosas pro

ducidas por los industrias aceiteras locales como Gamesa, Conasupo, 

La Corona, Mysa, sólo se traen del D. F., de Guadalajara J de Queré

taro, las vitaminas y minerales, harina de cárne y pescado necesarios 

para los alimentos balancaados, as! coi:w se realizan importaciones 

de menor importancia pero necesarias para la producci6n de esta em-

presa. El proceso de producci6n a grandes rasgos se realiza mediante 

una mezcla física de subproductos de oleaginosas, granos. forrajes, 

minerales, vitaminas, antibióticos, colorantes, científicamente balan

ceados a través de equipo electromecánico, el cual se instal6 en 1967 

y desde esa fecha no ha tenido innovaciones, incluso mecanismos de 

funciona.miento automático se han descompuesto y como sus refacciones 

son importadas se han tenido que operar mecánicamente, lo cual cons-
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t:l.tuye uno de los problemas pr:l.nc:l.pales en la producc:l.6n de esta em

presa porque falta pres:l.c:l.6n en el manejo de las mezclas. por lo :ina

decuado del equ:l.po, ssi como por la falta de equipo para mover las 

materias primas y los productos acabados, que se hace manualmente. 

Lo anterior ref.leja que la crisis, como ya lo habíamos comentado. ha 

afectado a esta empresa de acuerdo a la entrevista de un a.dllin:iatra

dor, que también señsl6 como uno de los problemas más difíciles para 

la empresa, la falta de "'entas o la disminución en ellas, que hace 

que la producción baje ~eniéndose que reducir el presonal. 

En esta empresa, existe una gran variedad de equipos. que aunque 

no se ha renovado desde que se instaló y no se la ha dado el mante

nimiento necesario, funciona en serie y está automatiuido en casi to

dos los departamentos de esta empresa, por ejemplo, los departamen

tos de peleteo, el de mezclado, molienda, transferencia y ensacado. 

que funcionan de manera automática en estos mecanismos el ritmo de 

trabajo no lo :l.mponen los obreros. sino, las máquinas que operan de 

una manera sincronizada y mantienen un ritmo uniforme: hasta que ter

mina el proceso de empacado. En el recorrido en esta planta se puede 

constatar que los movimi,•ntos de los obreros están suped:l.tsdos al ritao 

que les imponen los mecanismos en mov:l.miento, el trabajo que se re

liza en loa departamentos más :importantes de esta empresa es inten

s~ vo, las respuestas de los entrevistados lo confirman. ya. que. aun

que el 50% de los obrerós di.jo que dom:l.nabn el r:l.tmo de trabo.jo. y 

el porcentaje que d:l.jo seguir el ritmo de la máquina fue tan s61o de 
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16%, pero dentro de ese 50% dijo que su trabajo es intensivo y s6lo 

un 16ll: no realiza un trabajo intensivo, lo cual quiere decir que la 

mayoría trabaja al ritmo de la maquinaria, salvo los trabajadores auxi

liares ·que están dedicados a la limpieza y al mantenimiento del equipo 

y los qu.e por medio de carretillas mueven el alimento balanceado a 

los camiones cuando se trata de ventas a granel y los que cargan los 

sacos de la bodega a los camiones. 

La naturaleza misma del trabajo concreto que realizan los obre-

ros de esta planta que es intensivo y requiere de fuerza fisica im-

pide que dentro de la empresa labore personal femenino, por lo que 

la totalidad de los obreros son hombres, sólo en las oficinas se en-

cuentran trabajando mujeres en las actividades administrativas. 

La edad de los trabajadores de esta empresa es la siguiente: de 

• 
25 a 30 el 50%, de 30 a 40 el 50%, como se puede ver en esta empresa 

no se encuentra laborando personal ni muy joven ni de más de 40 años, 

el estado civil de la 016yoria de estos trabajadores es el de casado, 

que según la encuesta representan el 83% y s6lo el 16% son solteros. 

El lugar de procedencia de los trabajadores de esto empresa lo 

determinaremos por su lugar de nacimiento. ya que el 50~ nacieron en 

Cd. Obregón, el 16% en otros municipios y un 32:'. nacieron en otros 

Estados de la República, lo cual nos indica que ls mayoría de los 

trabajadores de esta industria provienen de los centros urbanos del 

Estado, y más concretamente de Cd. Obregón, confirmándose esto con 
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el. hecho d.e que el 100'1: de estos trabajadores desempeñaron su primer 

trabajo en ls Cd. de Obreg6n, aun así el porcentaje de trabajadores 

que nacieron en otros estados es elevado, lo cual refleje un grado 

de emigraci6n considerable de otros lugares de la Rep6blica hacia el. 

Estado. La procedencia de la mayoría de los trabajadores de esta 

empresa como lo reflejan los resultados de la encuesta es del sector 

servicios, ya que, el 50% realiz.6 su primer trabajo en el comercio, 

el 33% proviene de la A~ricultura y s6lo el 16% proviene de la Indus

tria, de todas maneras si sumamos los porcentajes de los que reali

zaron su primer trabajo en la industria y el comercio nos daría un 

porcentaje de ~6%, lo cual nos indica que las actividades urbanas ge

neren su propia fuerza de trabajo, y que la agricultura aunque su por

centaje es menor no deje de ser una actividad que proporciona canti

dades importantes de mano de obra a la industria. 

La mayoria de los trabajadores de esta empresa son de pl.snta, 

por sus respuestas un 50% trabaj6 en la actividad agrícola y ganadera 

durante un tiempo aproximado de 1 a 5 años, aunque el SO:t de estos 

trabajadores no ha estado relacionado con la agricultura, el 50% de 

ellos . .ai lo ha estado, lÓ cual quiere decir que uaa parte importante 

proviene de la agricultura o ha estado relacionado con ella, l.o cual 

lee imprime ciertas caracteristicas. 

El nivel salarias de estos trabajadores es superior al salario 

m:lni.mo que en el momento de la encuesta era de 84,600 pesos mensua

les, fluctuando entre 2, 900 y 4, 900 pesos diarios, el salario más 
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alto es de 5,180 pesos. los rangos salariales en los cuales se encuen

tra la mayoría de estos trabajadores son: el 16% de ellos gana de 

$ 101,000 a $ 130,000 y el 83% de ellos recibe un salario que fluctúa 

entre 131,000 a 155,000 pesos, los salarios que la mayoría de los tra

bajadores gana en esta empresa son superiores al salario mínimo debido 

a la antigÜedad que tienen en la empresa, ya que el 33% de ellos tiene 

una antigüedad de 7 a 16 años y sólo el 16,; tiene una antigüedad de 

4 a 7 años. estos salarios no quiere decir que sean suficientes por

que del 33% de los trabajadores dependen de 2 a 4 personas y del 33% 

dependen de 4 a 6 personas, un porcentaje igual es para los que de

penden de ellos de 6 a 8 personas. estos porcentajes revelan un grado 

elevado de dependencia, que disminuye la capacidad para solventar los 

gastos mAs necesarios de estos familias y obliga a que varios miem

bros de la familia tengan que trabajar, para contribuir al sosteni

miento de estas familias, ya que el 1;6-., de. los entrevistados dijeron 

que otros miembros de su familia tienen que trabajar, y solo un 33'!; 

d!jeron que ninguno de sus familiares trabaja, el 50% de los familia

res de estos obreras que trabajan lo hacen en la industrin Y un 16:1: 

lo hace en el comercio, o sea, que la fuerzo. de trabajo se encuentra 

distribuida en su mayoría en las actividades econ6micas urbanas: el 

comercio y la industria. 

La estabilidad en el trabajo en esta e.npresa se ve alterada por 

la crisis que afect6 a la empresa, por lo que se tuvo que reducir el 

personal a menos de la mitad, pero los trabajadores que se encuen-
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tran laborando, todos son de planta y con muchos sños de antigÜedsd, 

aunque el 66% de ellos dijo que se habia cambiado de trabajo por ba

jos salarios, esto ocurri6 hace muchos años, un 16~ dijo que se hsbia 

cambiado porque el trabajo que realizaba era muy peligroso, otros por

centaje igual fue por otros causas. 

En cuanto al grado de calificaci6n, que podemos inferir seg6n 

sus oficioa, el 33% de ellos son obreros no especializados, un 16% 

son operadores y un 16't son ayudantes, esto se puede reafirmar con 

las categoriaa que estos trabajadores tienen dentro de la empreaa, 

ya que el 3311: como ya se habia anotado, no son especializados, solo 

el 16% son técnicos medios, como lo reflejan los porcentajes, es cla

ro, que la mayoria de estos trabajadores no están especislizados, lo 

c~al debe ser un problema que afecta la productividad de la empreaa, 

por la escasa calificaci6n de la mano de obra, por lo que esta empreaa 

también trata de resolver este problema impartiendo cursos de capa

citaci6n industrial, pues el 66~ de los entrevistados ha recibido cur

sos de capacitaci6n para desempeñar mejor su trabajo y s61o un 33% 

no los ha recibido. Los principales cursos que los trabajadores re-

ciben en esto empresa aon los siguientes: mezclado y cargas a gra

nel; cursos de comportwniento industrial; mantenimiento y seguridad 

industrial y otros. El nivel de escolaridad de estos trabajadores 

es muy bajo, ya que la mayorio estudi6 la primaria sin terminarla Y 

existe un grado elevado de analfabetiSIDO. La empresa para aumentar 

la· productividad, concede incentivos a los trabajadores por produc

tividad, antigüedad, asistencia y puntualidad. 
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Las condiciones de seguridad e higiene son regulares, ya que l.a -

yoria de ellos contestaron que existe la suficiente seguridad e higie

ne, las condiciones de ventilación y luz son regulares, asi como la 

seguridad en los pisos, existen instalaciones sanit.arias, se-

ñalea adecuadas para prevenir accidentes, tienen lugares para guar

dar sus pertenencias, el 83% dijo que si les dan ropa y equipo de tra-

bajo. Al interior de la fábrica tiene un comedor para el servicio 

de los trabajadores. En esta planta si existen riesgos de trabajo 

por descuidos. o por otras causas, al año se registran en promedio 

cinco accidentes. 

Las enfermedades que se derivan del trabajo son según las res-

puestas de los trabajadores: aunque el administrador nos dijo que 

el polvo que se desprende es un polvo orgánico que no afecta a 1os 

pul.monea; la mayorla de los trabajadores lo reportó como una de 1as' 

principales enfermedades: las respiratorias, otras de las enfenae

dadea son las reportadas por accidentes, de la piel por el polvo, 

irritación en los ojos, molestias en los oidos y gar¡¡ant.a, intoxica

ciones, musculares, espalda, hernias, etc., de acuerdo al trabajo que 

están realizando. La mayoría de los trabajadores dijo que si tie

nen seguro por accidentes. 

F.n cuanto a los principales problemas de las áreas de trabajo, 

la aayoria de 1os trabajadores contestó que existen los siguientes 

problemas: que no hay equipo de trabajo; problemas en el abasteci

miento de las materias primas, que existen fallas en las instalacio-
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nes; falta personal, mala organizaci6n e !nadecuadas condiciones de 

higiene y seguridad. El 83~ de los entrevistados dijo que faltaba 

organización, ese mismo porcentaje dijo que faltaba personal para rea

lizar las tareas, ssi como los principales problemas de producci6n 

se resumen en falta de materias primas e ingredientes, contaminación, 

falta de personal, y pocas ventas, estoa problemas también los aeña-

1aron los administradores. como son por cuestiones mecánicas falta 

presición en el manejo de las mezclas, por el equipo que no es adecuado 

y la f alts de montacargas para mover los sacos de alimentos balancea-

dos que se tiene que hacer mediante carretillas por los trabajadores, 

lo cual hace más dificil el •rabajo. Además de estos problemas enu-

merados, el principal problema que señalaron los administradores es 

la baja de las ventas, que ha hecho bajar la producción, teniéndose 

que reducir el personal y los obreros que se quedaron laborando tienen 

que trabajor a un ritmo més intensivo. C~mo podemos ver, la crisis 

ho afectado a esta empresa teniendo que reducir su personal, y apro-

vechar sólo el 25% de su capacidad instalado, por lo cual no se ha 

podido mejorar el equipo, las ventas han bajado en un 60~ desde hace 

cuatro años (1983) produc;éndose sólo 6,500 toneladas al mes Y ha ido ,. 
bajand

0

0 hasta ·2 000 toneladas, loa costos de las pastas de oleagino-

sas, asi como los productos que se importan han subido de precio, 

haciendo que los precios de los alimentos balanceados suban repenti-

nemente, provocando la disminución en las ventas. Esta situación 

de crisis en esta ·empresa afecta directamente las condiciones en las 

cuales laboran los trabajadores, la falta de personal, la falta de 
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equipo adecuado, las inadecuadas condiciont!:s de trabajo hacen que en 

esta empresa el trabajo see más dificil. La reducci6n del personal 

provocó el desempleo pera el personal que se tuvo que despedir. 

El trato que reciben de sus supervisores es regular, como lo ma

nifestaron el 1;6% de los entrevistados y un 33% dijo que el trato que 

se les da por parte de los supervisores es bueno. Las prestaciones 

que tienen estos trabajadores son todas las que concede la Ley Fede

ral de Trabajo, como son: vacaciones, aguinaldo, despensa, trans

porte, etc. 

Las actividades deportivas si son promovidas por la empresa, como 

lo confirman las respuestas de la mayoría ele los trabajadores, que 

contestaron que se promueven los deportes como: el futbol, basquet

bol, beisbol, etc. Las acth·idades culturales y educativas se pro

mueven mediante cursos de complementación de primaria y alfabetiza

ci6n, ya que, el nivel de escolaridad de la mayoría de estos traba

jadores es de primaria, aunque la mayoría no la ha terminado y exis

ten casos de analfabetismo, se les imparte también a los trabajadores 

de esta empresa cursos especializados de acuerdo al trabajo que rea

lizan , .• como lo confirman las respuestas del 34% de los entrevistados. 

Cuando les preguntamos de qué tipo de lectura realizaban, el 83~ 

dijo que leia peri6dicos, libros y revistas, el 83'1: lee 'La Voz del 

Yaqui' y s6lo un 16X no lee ningún tipo de información. En cuanto 

a los libros que los trabajadores leen en esta empresa, son cuentos, 

novelas de vaqueros, el Kalimán, notas policiacas, y otros similares, 
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ninguno de los entrevistados ley6 elg6n libro educativo, noveles li

terarias, revistas de política y s6lo muy pocos leen libros especia-

lizados de acuerdo a su oficio. La lista de los libros que leyeron, 

es la siguiente: el mejor vendedor del mundo, la isla de los hoabres 

solos, . folletos de la empresa, y la Ley Federal del Trabajo. Los 

programas que los trabajadores ven en la televisi6n son de tipo re

creativo. novelas, programas de diversión en general, noti.ci.eros y 

11111y pocos ven programas de tipo educativo, algunos no ven la televi

si6n, porque no cuentan con luz eléctrica o con televisi6n. 

En lo referente a la religi6n, la mayoría de estos trabajadores 

pertenecen a le religi6n cat6lica, pero el 83% de ellos no asipte con 

frecuencia a los servicios religiosos, s6lo un 16% asiste con cierta 

frecuencia a los actos religiosos, por lo que se deduce que s6lo una 

mínima parte de estos trabajadores son muy religiosos. 

El consumo de alcohol entre los trabajadores de esta empresa ea 

regularmente frecuente, ya que el 50% de. los entrevistados que con

sumía bebidas alcohólicas cada ocho dias, el otro 50% de los traba

jadores cons1111e bebidas elcoh6licas de vez en cuando, por loa porcen

tajes obtenidos anteriormente, se puede concluir que el grado de al

coholismo puede ser muy elevado entre los trabajadores de esta empresa. 

Las condiciones de la vivienda de los trabajadores son les si

guientes: el 83% de loa trabajadores de esta e.presa tiene casa pro

pia, el 16't rentan o viven con familisres, esas viviendas se campo-
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nen en un 50% de cinco cuartos, un 16% de cuatro cuartos, un 16~ de 

dos cuartos y un 16% de seis cuartos, las condiciones en las que se 

encuentran estas casas no son muy buenas, según el comentario de un 

administrador, una gran parte de ellas son casas que el INFONAVIT les 

ha entregado. El número de personas que viven en loe domicilios de 

los trabajadores es el siguiente: en el 32t de esos domicilios viven 

de 3 a 4 personas, en un porcentaje igual de domicilios aproximadamen

te viven de 6 a 7, en el 33~ de esos domicilios viven 8 personas apro

ximadamente, el número de personas que habita en esos domicilios se 

confirma con el número de personas que dependen de los trebajadores 

de esta empresa, ya que del 66~ de ellos dependen de 2 a 6 personas 

y del 33% dependen de 6 a 8 personas. La mayoría de las casas de 

los trabajadores que viven en Cd, Obregón. que son el 83%, cuentan 

con drenaje, agua potable, electricidad y sólo un 16% de las casas 

de estos trabajadores cuentan sólo con elccLricidad, y son las que 

se encuentran en las zonas rurales cercanas a Cd. Obregón. Los datos 

anteriores reflejan los condiciones de las viviendas en las que viven 

la mayoría de los trabajadores de esta empresa, las cuales son regu-

1ares, pero es de notarse la deficiencia en el número de cuartos que 

estas familias necesitan para vivir de acuerdo el número de integran

tes de cada familia de los trabajadores, esto nos dá una situación 

parecida a las condiciones de vivienda de los trabajadores de GAMESA. 

En cuanto al grado de organización sindical, el 66% de estos tra

bajadores está sindicalizado y un 33% de ellos son de confianza, lo 

cual también se puede constatar con los datos aportsdos por la admi-
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nistraci6n de la empresa, de los 55 traba)adores, s6lo 22 son sindi

calizados, lo cual refleja un grado no tan elevado de sindicalizaci6n, 

lo que refleja la pbrdida de fuerza del sindicato ante la eo11presa, 

ya que la mayoria de los trabajadores que se reportaron como perso

nal de confianza, no estAn desempeñando funciones administrativas ni 

técnicas, ni de supervisi6n. sino, que son obreros a los que la em

press convierte en trabajadores de confianza para controlar mejor a 

los trabajadores. !:.1 sindicato al que pertenecen es un sindicat:.o 

de empresa y se llama Sindicato de Trabajadores de la Industria Agro

pecuaria, Similares y Conexos de la Regi6n del Yaqui, los integran

tes del comité sindical estAn laborando en la empresa, no cuentan con 

un local sindical, ni les dan tiempo dentro de las horas de trabajo 

para que traten problemas sindicales, como lo manifest6 uno de los 

miembros del sindicato entrevistado. El 66% de los entrevistados 

opin6 que el sindicato si ayuda o los trob."jadores y el 34~ opin6 que 

casi no les ayuda, que sólo resuelven pequeños problemas, lo cierto 

es que el sindicato además de ser un sindicato oficial que pertenece 

a la C'IM, presenta una clara debilidad, porque un gran n6mero de tra

bajadores que deben estar sindicalizados no lo estAn, ni siquiera 

cuenta el comité sindical con un local y tiempo para resolver los pro-

blemas más minimos sindicales. El sindicato al que pertenecen los 

trabajadores es un sindicato apegado a la poli.tics de la empreaa, 

existe aqui como un medio de control sobre los trabajadores que -

diatiza el potencial organizativo de los trabajadores, ni la parti

cipaci6n, ni la democracia sindical existen en aste tipo de sindica-
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tos, que pudiera hacer sentir el descontento de los trabajadores, y 

evitar los reajustes de personal y mejorar las condiciones en las cua-

les trabajan los obreros de esto planta. De esta manera. la fuerza 

y la conciencia sindical de estos trabajadores se diluye y s6lo quede 

expresada mínimamente en los prestaciones y el nivel salarial, en la 

antigÜedad que los trabajadores tienen en esta empresa. Debi6 te-

ner m&s fuerza este grupo de trabajadores antes de que la crisis afee-

tara a esta empresa y redujeran el personal a menos de la mitad, por 

eso los trabajadores al preguntarles que c6mo consideraban que seda 

su futuro, contc&tahtu1 que era muy di.ficil ;- que todo estaba relacio-

nado con el incremento de las ventas de la empresa en la que laboran. 

J.as condiciones de la fuerza de trabajo en INDUSTRIAS CONASUPO, 

S. A. de C. V. - Aceitera. 

En esta empresa no se pudo realizar la encuesta, lo que se hizo 

para determinar las condiciones en que laboran los trabajadores de 

esta empresa fue visitar a lo planta y entrevistar a los administra

dores, de sus respuestas y de la observación directa deducimos las 

condiciones de trabajo en esta planta industrial. 

' / 

ICONSA, es una empresa filial al sistema CONASUPO, con infl.uen-

cia a nivel nacional y estatal, el objetivo principal de esta empresa 

según sus administradores, es regular el mercado de productos bási-

cos industrializados y fo...,ntar la producc16n de granoe básicos y 

oleaginosas, en concordancia con los objetivos generales de CONASUPO, 
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que es un instrumento del Gobierno Federal para promover el de-rro

llo de la industria alimentaria y producir alimentos l>Asicoa para ase

gurar el abasto de ellos a nivel nacional. 

ICONSA - Aceitera se encuentra ubicada en el parque industrial 

de Cd. Obregón, y produce aceite crudo, manteca vegetal, al1-ntos 

balanceados, pastas de oleaginosas y goma de lecitina de soya, de to-

dos ellos se producen de 80 a 90 toneladas anuales. Se fund6 en 

1975. Por lo que nos dijeron los administradores, la producción de 

alimentos balane:endos se consu=c en el Estado y los aceites crudos 

se mandan a refinar a Mexicali y a Nuevo Laredo, Tamaulipas, de esos 

estados se regresan a Sonora en forma de aceites comestibles. 

Esta empresa es una empresa paraestatal, que está organizado me

diante una Gerencia General, la cual tiene cuatro Gerencias de las 

que dependen las divisiones regionales que funcionan como órganos de

centralizados con una organización propia; la gerencia divisional de 

la cual dependen las gerencias de administración y de ventas; las su

perintendencias de molinos de oleaginosas; de producción, de control 

de calidad; de mantenimiento de equipo de alimentos balanceados y el 

de seguridad industrial, todas ellas con sus departamentos respecti

vos. La comercialización· de los productos de esta empresa tiene un 

radio mucho mayor que el mercado local, ya que los objetivos de esta 

eapresa son de actuar como reguladora del mercado de los productos 

bAsicos y de los precios ·de garantía de los productos agrícolas, me

diante la Gerencia de Ventas distribuye sus productos por medio de 
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todo el Estado de Sonora y parte del Estado de Sinaloa, a trav"s de 

las tiendas de IMPSA hace llegar los productos de consumo humano a 

los consumidores. Los alimentos balanceados para el ganado se venden 

ensacados o a granel en la planta. 

Esta empresa se abastece de materias primas producidas en 1a re

gión como son: semillas de oleaginosas, cártamo, girasol. soya. ajon

jolí. (en ~cnor c~culn) para alimc~toD tal~nccndo~. horinn de pescado, 

vitaminas, sal, huesos de pescado, etc. En cui¡nto a las semillas, 

se traen del Valle del Yaqui y del Hayo sólo en contadBs ocasiones 

se importan de Sudamé:rica, las vitaminas, las harinas y los huesos 

de pescado se traen de Guadalajara y Monterrey. El proceso de pro-

ducción a grandes rasgos es el siguiente: En la recepción se toman 

muestras de las semillas para determinar las características y la ca

lidad de "etas, luego se almacenan en la bodega, de ahi pasa por las 

cribas de movimiento osci1o.torio que le quitan las impurezas de las 

semillas, pesando por el &rea de medición, después se transporta por 

mediu de barrenas de transportación eleicoidal a la molienda mecánica 

a base de rodillos a presión para extraer el aceite. El equipo es 

electromecánico y se instaló en 1975, aunque originalmente el equipo 

fue de una despepitedora adaptado y modificado para producir aceites, 

cada año se le hacen innovaciones para mejorar la eficiencia produc

tiva del equipo, en este· año se instaló una caldera moderna Y se am

pli6 la capacidad de la bAscula. En la actualidad se puede produ-



467 

cir una tonelada cada 5 o 10 minutoe y el 901: de este cepecided se 

utilizn seg(m les respuestas que nos proporcion6 un administrador de 

esta empresa. Los mecanismos operan de una manera automati.zada en 

casi todos los departBl1lentos, por ejemplo, en los de la molienda me

cánica, extracci6n de sol ventes, laboratorios, ingenierie industrial, 

manten1miento de molinos y de maquinaria de oleaginosas y en el de 

empaques. En ls operación de estos mecanismos el ritmo de trabajo 

no lo imponen los obreros. sino, que éstos están supeditados al ritmo 

que lee impone le maquinaria y el trebejo que se realiza en los depar-

tamentos mencionados es intensivo, salvo los trabajadores auxili..ares 

que est6n dedicados a le limpieza y el mantenimiento de equipo. Ls 

naturaleza misma del trabajo concreto que realizan los obreros que 

es intensivo y requiere de fuerza fisica determina que la totalidad 

de los obreros sean hombres, los cuales son 419 y las 40 mujeres que 

laboran en est.a empresa est6n reali::ando, t:rabajos administrativos, 

asi como 291 personas de confianza, en total en esta empresa se en-

cuentran laborando 750 persones, de planta 520 y 230 temporales, o 

sea, que el 30~ aproximadamente de esta empresa son trabajadores even-

tuales. Ls edad de l~.~ trabajadores es de: 

une edad de 16 a 25 años; el 30% de 25 e 35 

años y de más de 45 años sólo un 10%. 

el 30'.': de ellos tiene 

años; el 30% de 35 a 45 

A1mque el nivel sa1arial no se pudo constatar con las respues

tas de los obreros, debe ser superior al minimO, por ser trabajadores 

de .una empresa paraestatal, y cuyas prestaciones son super~ores a las 
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que hemos encontrado en otras empresas, po'r ejemplo cuentan con IMSS 

que en la e111presa tiene establecido un servicio médico para atender 

a los trabajadores de la planta; tiene un seguro de vida por 500,000 

pesos, sistema de transporte; FONACOT; INFONAVIT; permiso con goce 

de sueldo por tree días por matrimonio, paternidad y defunci6n, en 

caso de enfermedad la empreS'1 paga los tres primeros dfos al 100% y 

a partir del cuarto día el 40,; del sueldo diario; se les concede re-

parto de utilidades; la empresa promueve lR cnnnci t:Jci6~ c!e: ~u per-

sonal por medl.o del departamento de Relaciones Industriales. Fomenta 

tru11bién las actividades deportivas, como futbol, voleibol, atletismo 

y otros, se participa en los Juegos Interdivisionales de DICONSA. 

Se dan premios a la puntualidad por un día de salario por quincena 

para quienes no t.;i.enen retardo¡ se les conceden los días de descanso 

obligatorio que otorga la Ley Federal de Trabajo y otros que estipula 

el Contrato de la Empresa: t:lenen derecho ,,ª 20 rt!a~ de vacaciones y 

una prima vacacional del 30't sobre el sueldo que perciben: un mes de 

sueldo para aguinaldo; tienen una e.ojo de ahorros; se les concede un 

20% de descuento en las tiendas de DICONSA, en las compras de los si

guientes productos: aceit~a, pastas para sopa, harinas de trigo, etc., 

por uña cantidad hasta de 20,000 pesos, para pagarse en dos quince

nas; se les da un vale mensual de 3,000 pesos, para compras en las 

tiendas de DICONSA, se les da ayuda para alilDentos; uniformes para 

el personal femenino. Dentro de la empresa existe un comedor; se 

tiene un centro de capacitaci6n en donde se imparten cursos de com

plementaci6n de estudios de primaria y secundaria, aai como alfa be-
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tizaci6n, ya que existen varios casos de analfabetismo. 

tro de la empresa un campo deportivo. 

Existe den-

El nivel de escolaridad de estos trabajadores es el de primaria, 

existe el problema del alcoholismo pero no es un problema grave para 

esta eu;ipresa, a varios trabajadores se les han entregado casas por 

parte del INFO!IAVIT y cuyas condiciones son regulares. Al interior 

de la fllbrica las condiciones de higiene y seguridad según los datos 

que nos proporc.ion6 la ad:iinist:rnci6n sen regulares, esas condicio

nes de higiene y seguridad son vigiladas por la Superintendencia de 

Seguridad a travt.s del Departamento de Seguridad Industrial, no se 

nos proporcion6 las enfermedades que los obreros pueden obtener, pro

ducto del trabajo que realizan, pero se nos dijo que si ocurre~ acci-

dentes de trabajo por descuido. 

dores equipo de trabajo. 

Se les proporciona a los trabaja-

Los problemas que se presentan a esta empresa son los que se de

rivan de la temporalidad del ciclo agricola, ya que la producci6n se 

determina por los ciclos agricolas, y aunque. a veces existe sobrepro

ducci6n de semillas oleaginosas y pastas por falta de canales de dis

tribuci6n, no se puede comercializar y se tienen que realizar paros 

en la producci6n que los administradores llaman paros programados, 

a lo anterior se le agregan los recortes presupuestales que el Estado 

ha tenido que efectuar, que limitan el crecimiento de la empreaa, ya 

que no pueden realizarse planes de ampliaci6n, ni contratar más per

sonal, otro de los problemas es cuando las cosechas no son abundantes 

como nos lo coment6 un administrador. 
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Por las prestaciones que los trabajadores de esta empresa tie

nen, el nivel de las condiciones de trabajo y de vida se puede decir 

que es mejor que los trabajadores de las demás empresas estudiadas, 

aunque los efectos de la crisis también afectan a los trabajadores 

de esta. planta, ya que, como también se dijo, se han dado recortes 

de personal como consecuencia del recorte presupuestal en esta empresa, 

lo cual provoca m1as desempleo en esta región, el sindicato en el cual 

se encuentran los trabajadores tiene características similares a las 

dcsc.r l. tas e:n las emvret=>a.t:i éUlt.~riocment.e estudi.adas. como nos dijo el 

administrador " es un sindicato blanco, apegado a la política de la 

empresa" que establece relaciones cordiales con la empresa, y dismi

rtuye el número de conflictos sindicales. A pesar de ser CÓNASUPO 

una empresa a nivel nacional, el sindicato que representa los intere

ses de los trabajadores de las empresas filiales de CONASUPO no per

tenece a un sindicato nocional, sino, que cada empresa tiene su sin

dicato que pertenecen a diferentes centrales obreras oficiales, pero 

que no les permite unificar los intereses de los trabajadores en un 

sindicato fuerte, propiciándose el aislamiento y la dispersión sin

dical. 

7.7.S Resumen de las Condiciones de la Fuerza de Tra

bajo en las Principotes Agroindustrias de Sonora. 

Como ya lo habiamoa anotado, el mayor crecimiento de la pobla

ción en el Estado se di6 en las dbcadas de 1950, 1960 y 1970, ese im

pulso se debi6 al auge de la agricultura de riego, en el periodo ana-
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lizado la poblaci6n se fue convirtiendo de rural en urbana y pas6 de 

la Sierra a la Costa, dos ciudades destacan en crecimiento urbano, 

Hermosillo y Cd. Obreg6n, en las cuales también se concentra la in-

dustria, el comercio y los servicios. En el mismo lapso, las scti-

vidades agropecuarias sufrieron una pérdida de importancia en cuanto 

s la generación de empleos, al contrario de lo que sucedi6 en el sec-

tor de los servicios, cuyos increment.os en le generación de empleos 

en el periodo analizado son considerables, en la industria el creci-

miento en la generación de empleos no es si Rni fi.Cf'ltivo, !'~ro dentro 

de ella el mayor número de empleos es generado en la industria de 

trsnsformnci6n y más concretamente en las agroindustrias de los ali-

mentos y textiles. 

En el periodo analizado, el crecimiento agrícola lo dividimos 

en dos etapas: La primera 1950-191)(), vinculada a la producci6n de 

productos agrícolas de alta densidad de mano de obra CO<DO son el al-

god6n y arroz; la segunde 1960-1970, se carscteriz6 por la sustitu-

ci6n de los productos anteriores por otros de menos densidad de mano 

de obra, como la soya, las hortalizas, cártamo y trigo. 

/ 
En la década de 1950 e 1960, se dio una migraci6n de la mano de 

obra del campo a la ciudad y de la Sierra a la Costa en el Estado. 

En el periodo de 1950 a 1960 la tasa de ocupación creció al 4.21"! 

anual, sin embargo esta eituaci6n se modificó sustancialmente de 1960 

a 1970, ya que, en esta etapa se dio la modernizaci6n tecnológica de 

la agricultura. Para la década de 1970, la frontera agrícola no fue 
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la clave del crecimiento del producto, sino, los cambios tecnol6gi

cos, que impactaron el sector agrícola, acompañándose lo anterior con 

una tasa negativa de ocupación en virtud de los cambios en patr6n de 

cultivos. 

Debido a lo anterior, la mano de obra que habia encontrado em

pleo en la agricultura, empez6 a descmplearse en los sesenta, la al

ternativa para emplear esa mano de obra fue el impulso a la maquila

dora, la migraci6n a los Estados Unidos y por Último los emple<>s ge-

nerados por las agroindustrias. Aún asi, la mano de obra encontr6 

serios problemas para emplearse, sobre todo, debido a: por un lado, 

a la modernizaci6n de la agricultura; y por otro ledo, n la escasa 

capacidad de absorción de empleos de ln industrie, ello es paralelo 

al crecimiento en la región del sector terciario. Por ello se ex

plica que un porcentaje elevado de los trabajadores de les agroindus

trias del Sur del E:stado, hayan teni.do su primer trabajo en el comer

cio. Ello nos permite establecer que el flujo migratorio de la agri

cultura a ln ciudad ha perdido la íuerza que tuvo años atrás y que 

el comercio compite con la industria en la captación de mano de obra. 

La descapitalización de la agricultura bloquea el mantenimiento 

y actualización tecnológica, además que el proceso mismo de moderni

zación agrícola trae aparejado una expulsión de mano de obra, sumado 

al hecho mismo de no poder sostener el ritmo adecuado de capitaliza-

ción, con lo que se agrava el desempleo. La agroindustrie por su 

parte, que es le actividad que más empleos genere dentro de le indus-
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tria, se ve impedida a aumentar el número de empleos, por las difi

cultades por lea que atraviesa, colllQ son la falta de cr(,dito barato, 

obst4culoa en la producc16n y en la actual1z.aci6n tecnológica, como 

resultados de la crisis económica. 

Refiriéndonos concretamente a las agroindustrias en donde pudi

mos levantar las encuestas, reali.zas las entrevistas y las visitas, 

fueron elegidas para su estudi.o de acuerdo a su peso económico regio

nal y la.s agrupamos en tres grandes conjuntos, ubicándolas en el tiem-

po, en el periodo que abares de 1940 a 1985. Aai tenei:>0s la prilllera 

etapa agroindustrial algodonera de 1940 a 1955, en esta etapa se ins

tala la empresa Hcc Fadden que fue fundada en 1955, cuando la produc

ción algodonera jugaba un papel importante en el Estado, pero en la 

ac~ualidad su capacidad aprovechada ea adn:l.llla, ea.a inactividad de la 

despepitadora es un reflejo de la declinaci6n de la etapa agroindua

tri.al del algodón en Sonora. A pesar de esto, el equipo con que 

cuenta la planta es moderno y nos d& una idea del grado de desarro

llo tecnológico que alcanzaron las despepitadores en el Entado. 

A partir de 1968, empieza a destacar la etapa triguera de transfo~

ci6n agroindustrial, se instala en Sonora la empresa lal\s representa

tiva de la rama, 1a GAMESA, que se establece cuando la etapa agroin

dustrial adquiere su mayor relieve, a finales de los sesenta, tiene 

un n6-ro de trabajadores mayor de 3 000, produce una gran variedad 

de productos de trigo y derivados de oleaginosas, cuenta con el equipo 

IÚ.a moderno y automati.zado, utilizando m&s del 70% de su capacidad 
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instalada. y sus productos se distribuyen a nivel regional, naciona1 

e internacional, es la empresa agroindustrial más importante de 

Sonora. 

A principios de los setenta, se desarrolla la etapa ngroindus

trisl asociada a la producci6n de alimentos balanceados, en esta etapa 

se establece la empresa PURINA, S. A., que es la segunda empresa en 

su rama en todo el Estado y se instal6 en 1967, unos años después, 

en 1975, se intit..a.16 ICQ:;5¡\ que es t!na e::::presn perae~tRtRl que produce 

aceites vegetales y alimentos balanc~ados, estas dos empresas son re

presentativas de los condiciones de la fuerza de trabajo en lo rama, 

Purina tiene un número aproximado de trabajadores de 55 y en ICONSA 

laboran 419, la influencia de estas dos empresas es a nivel nacional, 

Purina se encuentra trabajando a un 25'.X de su capacidad instalada, 

ICONSA utiliza un porcentaje superior al so:r. de BU cspaci<lad insta

lada, ya que, abastece el mercado de Sonoro y parte de Sinaloa. Los 

equipos en ambas empresas se instalaron cuando se fundaron los mis

mas, y en el caso de Purina, no se la hen hecho innovaciones, nl con

trario de ICONSA que s~ se han realizado modificaciones a su equipo. 

En resumen, las condiciones de trabajo en esa agroindustria es 

el siguiente: 

Unido al auge de la producci6n algodonera, antes de finalizar 

la década de los 50's, estuvo el auge de la actividad de las despe

pitadores y su consiguiente aumento en el número de trabajadores, 
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pero después de la pérdida de importancia del cultivo del algodón, 

el nómero de trabajadores en estas empresas diWllinuyó drásticamente, 

con esto se vieron afectados los trabajadores de esta rema industrial, 

quienes disminuyeron su capacidad de negociación ante las empresas, 

desde 1958 cuando la producción algodonera se desplomó, afectó direc

tamente los salarios y les condiciones de vida y de trabajo de los 

obreros que laboran en esa actividad. Esa disminución de los sala

rios, así como el aumento en la intensidad de Lrübajo y el empeora

miento en las condiciones de vida de estos trabajadores a fines de 

1958, permanecen hasta la fecha en las despepitadores, por ejemplo 

en le Mee Fadden, las condic.iones de trabajo son las siguientes: se 

les da un mínimo de tiempo pera tomur sus alimentos, dentro de la 

planta, que no cuenta con comedor, como en Purina y GA.~A. los sa

nitarios y los guardarropas están en malas condiciones, no se les pro

¡:o:-c:.iona ropa ni equipo de trabajo, con lo- que aumenta el n6iaero de 

accidentes, sobre todo en los épocas de cosecha del algodón. La ma

yoría de los accidentes se debe a la falta de equipo y a la inexpe

riencia de los trabajadores eventuales, también les jornadas prolon

gadas e intensivas son causas de accidentes, existen enfermedades pro

ducto del trabajo, las prestaciones que otorga la ley solo se les con

ceden a los trabajadores de planta que son muy pocos, e los trabaja

dores eventuales se les paga por un contrato determinado de tres me

ses aproximadamente, existe poca seguridad en el trabajo, el ritmo 

de tral)ajo es intensivo, les condiciones de higiene son precarias, 

el grado de calificación es casi nulo, la eacolaridad baja y el grado 
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de organizaci6n infimo, comparados con los trabajadores de empresas 

de alimentos balanceados, de las aceiteras, y de las procesadoras de 

tr1go, sus cond1ciones de trabajo son los más bajas, ya que, traba

jan en condiciones intensivas y con peores condiciones de higiene y 

seguridad. 

El número de obreros en la planta es reducido, aunque en las tem

poradas de cosecha del algodón, aumenta y se prolongan las jornarles 

de trabajo a 12 horas. En el periodo fuera de la cosecha de algodón, 

sólo existen en la fábrica 6 trabajadores de planta, los 16 trabaja

dores más que se necesitan para operar la planta en tempor8das de co

secha son eventuales, por lo que lo seguridad en el trabajo aqui no 

existe. 

En cuanto al salario, siendo uno industria en la cual los sindi

catos perdieron fuerza, cuando sobrevino lá crisis algodonera en el 

Estado, desde 1958 aqui los salarios son bajos, ya que los salarios 

de los obreros cal1ficodos son un poco superiores al salario mínimo 

y los de los obresos sin especializsción apenas si llega al salario 

min:lmQ~ la jornada de trabajo en ocasiones se prolonga más allá de 

los limites legales. 

En cuanto a las caracteristicas de los trabajadores, estos no 

tienen ningún t1po de capacitación, salvo la que se obt1ene de la ex

per1encia, después de haber laborado muchos años en las despepitado

res, su nivel de escolaridad apenas si alcanza el de primaria. La 
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mayoria consume bebidas alcoh6licas con una frecuencia moderada, sus 

h'bit:oa de lectura son escasos, las lecturas que realizan son cuen

tos e historietas de vaqueros y otras similares, el peri6dico e6lo 

lo leen de vez en cuando, por lo que se puede deducir que su grado 

de cultura es bajo. La mayoría de ellos es católico, aunque no asis

ten con frecuencia a la iglesia, el grado de organizaci6n sindical 

y su conciencia política es mínima, ya que ninguno de los trabajado

res conoce el nombre del sindicato al que pertenece, lo que quiere 

decir que ~ste es un aindic:..a.to de empresa que pertenece a alguna cen

tral obrera ofici.al apegado a la política de la empresa, pues, el sin

dicaco como organismo de defensa de los inCereses mAs inmediat:oa de 

loa obreros en esta empresa es casi inexistence, debido al número can 

pequefio y a la Cemporalidad del trabajo, lo que impide una organiza

ct6n sindical firme y posibilita la formaci6n de un sindicato cont:ro

lado por le empresa, que act6a como un instrWDCnto de control de los 

crabajadores a quienes no defienden ni en los derechos m!s mini.moa, 

ya que, aqui se c._ten irregularidades como el acraso del pago de 

los salarios y la prolongaci6n de la jornada de trabajo, llllia allá de 

los llaices legales. 

con PURINA y GA.'fESA. 

En esca empresa se l.aboran llllis horas comparada 

En cuanco a la mano de obra absorbida por la agroindustria tri

guera, éata con el accual equipo, presenca las siguientes ceracteris

ticaa: existen aproximadamence en la empresa G.AMESA úa de 3 .000 

obreros, esca empresa es la mAs imporcante transformadora del trigo, 
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harina, galletas. pastas y manteca en Sonora, el equipo de esta em

presa esbi totalmente automatizado y exige la mayor atenci6n de lo 

obreros al trabajo que realiun, porque el menor descuido ocasiona 

accidentes. En esta empresa existen mujeres trabajadoras en menor 

p1·oporci6n que los obreros, pero que están laborando en los departa

mentos en donde se requiere una gran habilidad manual, la mayoría de 

los trabajadores son jóvenes, una gran parte son solteros. la mayo

ría de estos provienen de los centros urbanos (Cd. Obreg6n). de le 

industria, del comercio o de los servicios, aunque la industrio genera 

su propia mano de obre, los trabajadores que provienen de ln agricul

tura todavía son importantes, ya que, una parte importante de la mano 

de obra proviene de la agricultura o ha estado relacionada con .ella, 

lo cual les imprime "una cultura agrícola y no industrial", lo que 

obliga a la empresa o capacitar a su personal. 

La seguridad en el trabajo no es una característica de esta em

presa, ya que la mayoría de eatos trabajadores son temporales y tie

nen una antigüedad mínima. 

Al interior de la planta las condiciones de trabajo son las si

guientes: los salarios son bajos pero lllá.s altos que los que ganan 

los obreros de las despepitadores, existe una gran variedad de cate

gorías, de todas maneras, los salarios de los obreros especializados 

apenas si rebasan el doble del salario míni.JAO, los bajos salarios se 

agravan ""ª por el gran n6mero de personas que dependen de los traba

jadores, lo que hace que varios miembros de estas familias tengan que 



479 

trabajar, en las actividades urbanas, la industria, el comercio y loa 

servicios, para aportar al soatenimiento de sus fwn:iliaa. 

Una tercera parte de estos obreros son especiali:i:ados, lo cual 

coaparado con las induatrias encuestadas, tiene el grado mt\s alto de 

calificaci6n, pero al interior de la planta, existen dos terceras 

partea de los trabajadores no especializados, lo cual es un problema 

de productividad para la empresa, para resolver este problema, la .,... 

preBB capacita a su personal impartiendo cursoa de capacitsci6n a la 

-yorf.a de sus trabajadores, as! c"""° de terminación de estudios pri

marios y secundarios, y de alfabetizaci6n. Las personas que laboran 

en esta empresa tienen un grado mayor de escolaridad que las dem4s 

empresas, ya que, la mayoria termin6 la pri111aria, 111\s del 201: tiene 

secundaria y 15% tiene estudios técnicos, asi como encontramos que 

un 9~ inici6 la preparatoria. 

Las condiciones de seguridad e higiene, ventilaci6n, son m6a o 

111<mos satisfactorias, se les proporciona equipo de trabajo, existen 

instalaciones sanitarias, lugares adecuados pa.,;a guardar sus perte

nencia,!', señales adecuadisá para prevenir accidentes, coaedo'l" para el 

Mrvicio del personal, aunque si hay riesgos de accidentes, y tsa

bi'm pueden existir enfermedades que se derivan del trabajo, se pre

sentan deficiencias en el equipo, la higiene aunque es buena, no es 

una higiene cospletamente adecuada. El trato que reciben de loa 

supervisores es regular, las prestaciones que tienen estos traba

jadores son todas las que concede la ley, la empreaa promueve las 
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actividades recreativas y educativas de complementación de estudios, 

las lecturas que realizan los obreros son de periódicos, cuentos y 

novelas semanales o similores, ninguno de ellos estudia libros recrea-

tivos de literatura ni revistas de información o de política, lo que 

refleja un grado bajo de cultura y una escasa conciencia política, 

la mayoría de estos trabajadores son cat6licos, aunque no asisten con 

frecuencia ~ los servicios religiosos, por los porcentajes obtenidos 

en la cnc.uesl.á., td gHldO <le ülcoholismo es considerable entre los tro-

bajadores de esta empresa, las condiciones de vivienda son las si-

guientes: no cuent:an con el minimo de habitaciones, para esas fami-

lias, por lo que la mayoría viven hacinados, la ma)•oria de estas ca-

sas cuentan con todos los servicios urbanos, salvo, las que se encuen-

tran en las zonas rurales aledañas a Ciudad Obregón, que solo cuentan 

con luz eléctricn. 

La mayoría de los obreros está sindi¿.lizado, es un sindicato 

que pertenece a la CTM, pero la mayoría de los entrevistados no supo 

cual era el nombre completo de su sindicato ni el de su líder, muchos 

de los trabajadores dijeron que en general el sindicato si les ayuda, 

pero que los problemas má'' dificiles no los resuelve, por lo que se 

deduce que este es un sindicato oficial, apegado a la política de la 

empresa, como los que hemos encontrado en otras empresas de la regi6n, 

la democracia sindical en estos sindicatos no existe, no se realizan 

asambleas frecuentes ni votaciones para el~gir representantes, les 

aBallbleas que realizan los lideres sólo tienen el caracter de infor-
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mativas, trataindoae de una empresa tan importante, la capacidad de 

estos trabajadores se nulifica al encontrarse en un sindicato bajo 

el control oficial y de la empresa. Ese sindicato oficial nulifica 

la fuerza sindical y política que este conjunto importante de traba

jadorea pudiera tener, aunque el n6mero de trabajadores y au or¡ani

zaci6n •iniaa, provee a loe trabajadores de una fuerza minima, que 

les permite tener 11ejores condiciones de trabajo y de salario, que 

varias eapresas menos importantes de la reg16n. 

En las aaroinduatriaa procesadoras de olea¡inosas, en (Purina, 

ICONSA) Purina la crisis que afect6 a e~ta empresa provoc6 que se re

dujera el personal a más de la •itad, y trabaja a un ritmo del 25% 

de la capacidad instalada, por lo que los trabajadores que no fueron 

despedidos han tenido que trabajar a un ritmo m&s intenso, el equipo 

que utiliza esta empresa ea electromecAnico y se inatal6 en 1967 y 

desde entonces no ha tenido mejoras, la falta de ventas, hace que la 

producci6n baje y se tiene que reducir el personal, el equipo funciona 

en serie, y estA automatizado, el ritmo de trabajo no lo imponen loa 

obreros, sino, las máquinas que operan de una aanera sincronizada, 

y -ntiene un ritmo uniforme hasta que termina el proceso, el trabajo 

que .., realiza aqui es intensivo, por lo que no exiaten 111Ujeres tra

bajadoraa en el interior de la pl.anta, la edad de loa trabajadores 

ea .. dia al igual que en las otras empresas, la -yoria de loa tra

bajadores de esta induatrla proviene de l.oa centros urbanos, de loa 

aec.tores servicios, de la industria y un porcentaje considerable pro-
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viene de la agricultura, por lo que podemos decir que las activida

des urbanas generan su propia mano de obra, y la agricultura, aunque 

su porcentaje es menor, no deja de ser una actividad que proporciona 

cantidades importantes de mano de obro a la industria. Lo mayoría 

de los trabajadores de esta empresa son de planta con una antigüedad 

de .As de 6 años. 

El nivel salarias de catos trabajadores es un poco superior al 

salario mínimo, debido a su sntigÜedad en esto empresa, pero el nú

-ro de personas que dependen de ellos es grande, lo cual disminuye 

la capacidad para solventar los gastos familiares, y obliga a que va

rios miembros de la fam~ia tengan que trabajar, también en las acti

vidades urbanas. 

La estabilidad en el trabajo se vio afectada por la crisis que 

pasa la empresa, lo que oblig6 a reducir el personal, en esta planta 

el grado de calif1.caci6n es menor que en GAMl!SA ya que s6lo el 16% 

son especializados, la mayoría de estos trabajadores no está especia

lizado, lo cual afecta la productividad de la empresa, para esto se 

!aparten tambil.n cursos de capacitación pero en menos escala que en 

GAMESA. 

Las condiciones de higiene, ventilación, luz y seguridad en los 

pi110s son regulares, existen instalaciones adecuadas, señales adecua

das, tiene guardarropas, ·se le proporciona equipo de trabajo, tiene 

comedor, si ocurren accidentes y enfermedades que se derivan del trs-
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bajo, los principales problemas en las <\reas de trabajo son; falta 

de equipo de trabajo; falta de materias primas; fallas en las insta

laciones; falta de personal; mala organizaci6n e inadecuadas condi

ciones de higiene y seguridad, pero el principal probletna es la falta 

de ventas, que ha hecho bajar la producci6n, teniéndose que reducir 

el personal, provocando desempleo y para los obreros que se quedaron, 

laborando un trabajo más intensivo, la crisis afect6 a esta empresa 

teniendo que reducir su personal y trabajar a un 25% de su capacidad 

instalada, y las ventas han bajado en un 60'.t desde 1983, al mismo 

tiempo que los costos de las oleaginosas han ido subiendo, y los in

sumos que se importan han incrementado sus costos con motivo de las 

sucesivas devaluaciones del peso mexicano, haciendo que los precios 

de los alimentos balanceados suban repentinamente, provocando la dis

minuci6n de las ventas, Esta situaci6n de crisis en esta empresa 

afecta directamente las condiciones en las .cuales laboran los obre

ros de esta planta, haciendo que las condiciones de trabajo en esta 

empresa sean difíciles. 

El trato que reciben de los supervisores es regular, como lo ma

nifestaron, las prestaciones que tienen estos trabajadores son todas 

las que concede la Ley. 

Las actividades deportivas y educativas si son promovidas por 

la empresa, las actividades ecudativas se promueven mediante cursos 

de alfabetizaci6n y de comp:!.ementaci6n de primaria, ya que el nivel 

de escolaridad de la mayoría de estos trabajadóres es de primaria, 

se les dan también cursos de los diferentes oficios. 
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El tipo de lecturas que realizan los obieros son cuentos y nove

las de historietas se:nanales, notas policiacas y otros similares, nin

guno de los entrevistados ley6 algún libro educativo, novelas lite

rarias o revistas politicas y muy pocos leen libros especializados 

de acuerdo a su oficio. Los programas que ven en T.V. son de tipo 

recreativo. novelas. programas de diversión general. pero ninguno de 

tipo educativo. La mayoría de los trabajadores son católicos, pero 

no asisten con frecuencia a las iglesias. el consumo de alcohol entre 

los trabajadores de esta empresa es regularmente frecuente. 

Las condiciones de vivienda son las siguientes: la mayoría tie

nen casas propias, entregadas por el INFONAVIT, la mayoria de es1:as 

casas cuentan con los servicios urbanos. pero con una deficiencia en 

el número de cuarl:os, lo cual nos da una si1:uaci6n parecida a los de 

GAMESA, el grado de sindicaliz.aci6n no es tan elevado en esi:a empresa, 

lo cual refleja la pérdida de fuerza del sináicato, el cual no cuenta 

con un local sindical, ni tienen tiempo dentro de las horas de trabajo 

para arreglar los problemas de los sindicalizados, muchos de los tra

bajadores opin6 que el sindicato casi no ayuda a resolver los proble

-s, el__ sindica1:0 además de ser un sindica1:0 oficial que pertenece 

a la C'DI, presenta una clara debilidad, porque un gran nómero de tra

bajadores que deben esl:ar aindicalizados no lo está, el comid• no 

cuenta con un local, y tiempo para resolver los más mínimos problemas 

sindicales, porque los integrantes del comité sindical están traba

jando en la planl:a, es un sindical:o apegado a la políl:ica de la em-
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presa, existe aqui COlllO un medio de control sobre los trabajadores, 

que ""'diatiza el potencial organizativo de los trabajadores, ni la 

participaci6n ni la de1DOcracia sindical existen en este tipo de sin

dicatos, que pudieran hacer sentir el descontento de los trabajadores, 

y evitar los reajustes de personal y pugnar por mejorar las condicio-

nes en las cuales trabajan los obreros de esta planta. De esta ma-

ners, la fuerza y la conciencia sindical de estos trabajadores se di

luye y sblo queda expresada minimamente en las prestaciones, el nivel 

aalarial y la ant:igÜedad que los trabajadores tiei.el\ en esto OOlpreSG. 

En ICOMSA, las condiciones en las que laboran los trabajadores 

son parecidas a las condiciones en que laboran los obreros de Gamesa 

y Purina, pero en esta empresa existe un número mayor de trabaJado

res de planta en relaci6n 11 los temporales, el nivel salarial debe ser 

superior al minimo, las prestaciones son superiores a las que hemos 

encontrado en otras empresas de la región, se capacita el personal 

pues los obreros tienen las mismas carscteristicas en cuanto al nivel 

de escolaridad y capacitaci6n á los de las empresas 111encionadas ante

riormente, las condiciones de higiene y seguridad son regulares, asi 

como las condiciones de la vivienda. 

Los problell>lls que tiene esta empresa son los que se derivan de 

la temporalidad del ciclo agricola y por falta de canales de COllllr

cislización, cuando hay sobre producci6n de semillas, se tienen q_ue 

realizar paros, pero lo que afectó mlis a esta empresa fueron los re

cortes del presupuesto, que limitaron el crecimiento de esta empresa, 
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J se tuvo que reducir el personal, otro de los problemas es cuando 

las cosechas no son abundantes y no existe materia prima. El nivel 

de vida y las condiciones de trabajo de estos trabajadores son supe

ri.ores, por lo que se pudo deducir de las respuestas de los adminis

tradores y de la observación directa, que las de las empresas ante

riormente -estudiadas, aunque los efectos de la crisis tambi~n afecta

ron a los obreros de este planta ya que se han dado recortes de per

•onal, como consecuencia de los recortes presupuestales de esto. em

presa, el sindicato en el cual se encuentran los trabajadores tiene 

características similares que los que existen en otras empresas en

cuestadas. 
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8.1 

CAPITULO V 'I I I 

CRISIS Y POLITICA AGROINDUSTRIAL 

Algunas Aproximaciones Te6ricas 

Crisis en 1a Agricultura y su 

dustrin. 

e Hist6ricas 

Relsci6n con 

sobre la 

la Agro~-

Casi siempre nos encontremos en la literatura sobre la crisis 

una cantidn.d no.de despreciable de ce1 i ficat:ivos sobre la misma,, por 

ejemplo, leemos que la crisis es monetaria, que la crisis es de ener

géticos, crisis fiscal, crisis de producci6n, crisis de sobreproduc

ci6n, crisis general, crisis ciclica, crisis estructural; crisis de 

hegemonia. Ello confunde la mayor de las veces s aquellos que no 

se encuentran interiorizados en el tema. 

Por lo regular se conduce a la baguedad, l.a impresici6n en el 

manejo del concepto y con ello en lugar de esclarecer la problemática 

a que nos enfrentamos, confunde mAs las cosas. 

Aqui no nos interesa dar cuenta de las crisis a las que hacemos 

referencia, nos interesa ¡!Br raz6n de l.a crisis agraria desde una pern

pectiva de la economia politice, lo anterior no quiere decir que l.a 

economia politice no contemple el an&lisis de l.as crisis a las que 

se hace menci6n arriba, sino, que destacar la crisis en el &mbito més 

abstracto, noa permitir& observar como se expresa ésta en los distin

tos sectores de la economia, asi como su despliegue en l.as distintas 

ramas, incluyendo desde luego a l.a AGRICULTURA. 
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Una vez que ubiquemos el concepto de ~. y nos aproximemos 

s la definición de CRISIS AGRARIA, veremos qul! relación guarda con 

el proceso de agroindustrializoción, en este proceso ubicaremos la 

intervención del Estado y su participación sobre la crisis. 

· En un texto de Natalie Moszkowska ( l) expone brevemente la teo

ria de Karl M<irx sobre las crisis: 

"La economía cnpitalista no tiene COlDO finalidad, 

la satiafac..c.ibn d~ las nec.esidades, sino la obten-

ci6n de ganancias. Y la ganancia es tanto m&s 

alta cuando m&s alta es la tasa de plusvalor y 

cuando mAs grande es el capital, en igualdad de 

circunstancias. Además, s6lo las empresas que 

cuentan con una alt.a concentraci6n de capital son 

capaces de racionaliz:ar la producción, de aplicar 

tbcnicas modernas, de reducir al mínimo los cos

tos, de alcaru:ar un alto rendimiento. Por estas 

razones, el capital trata de OOWRIMIR EL SALARIO 

Y DE ACUMULAR iJ. PARTE MAS GRANDE POSIBLE DE GA-

NANCIA. A través de este mecanismo, se reduce 

la capacidad de conaumo y se fuerza la capacidad 

productiva. El consumo de la población, cuyos 

miembros so¡t en su mayor parte asalariados Y tra

bajadores a aueldo, no crece al miamo ritmo que 

la producción social. La divergencia entre la 
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CION. 

producción y el consumo. es decir entre el con

sumo técnicamente posible y el consumo efectivo 

de le sociedad, aumenta con el progreso técnico. 

Ya que el consumo individual no puede sustituirse 

a capricho por el consumo productivo, surge una 

sobreacumulaci6n. Cuando más grande es la sobre

acwnulaci6n, tanto más grande son las distorcio

nes de la economía". 

Hasta aqui tenemos que la crisis es una crisi.s de SOBRE.ACUMULA-

Desarrollemos el punto: 

Aunque para algunos la crisis es cíclica y para otros es estruc

tural, aqui partimos de la idea de que la crisis es ciclica y estruc

tural. Observamos lo referente a lo cíclico. La producción capi

talista no se desenvuelve uniforme ni establemente. lo hace en forma 

cíclica, "en el ciclo se recorren fases sucesivas estrechamente esla

bonadas y cuya duración depende del ritmo de reposición del capital 

fijo". (2) Estas son las caracteristicas del ciclo: a un periodo 

de reanimaci6n sigue uno de auge, en el auge, se entra en profundas 

contradicciones que detienen la expnnsi6n y provocan una ~. se 

inicia la fase depresiva y la búsqueda de correctivos. (Por ejemplo 

poli tica económica). Asi en estos términos lo .s.!:!!!!!!. es una fase 

o momento del ciclo, el principal. Más adelante veremos como en el 

auge se entra en profundas contradicciones. 
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Vamos a incorporar algunas reflexiones teóricas sobre el ciclo 

econ6mico como tal y la crisis agraria, se hace este comentario aqui, 

porque mas adelante no se analizará este punto, ya que lo considera

mos por lo pronto fuera de nuestro prop6sito o más bien carecemos de 

una infor.aci6n sistematizada para intentar demostrarlo. El hecho 

de incorporar este punto sobre el ciclo y la crisis agraria, se debe 

por un 1ado a que como se 1eerA más adelante, consideremos que el ci

c1o industrial tiene impacto sobre lns crisis agrarias, entonces la 

preocupación teórica sobre· el ciclo estriba en que este se registra 

en :Las actividades industriales y lqué pasa entre el ciclo y la cri

sis agraria? 

Para E. Varga, el cual ha desarrollado un análisis real.mente im-

portante sobre e1 tema escribe: 

"Las crisis aararias no representan un proceso 

ciclico que periódicwnte se repite. !.as cri

sis industriales por si solas no dan origen a 

la crisis aararia. La crisis agraria del siglo 

XIX ae prolongó a lo largo de trea ciclos indus

triales. La crisis agraria del siglo XX alcanz6 

su pleno desarrollo en el periodo posterior a 

la Segunda Guerra Mundial (por la lectura de1 

autor afirmamos que se refiere a la década de 

1os sesenta sobr~ todo) es decir cuando no eobrev!!_ 

nia aón la crisis ~ de sobreproducción. Sin 
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embargo, en condiciones similares las crisis in-

dustriales profundizan las agrarias y, a su vez, 

las crisis agrarias agudizan a las crisis indus-

trialcs de sobreproducci6n". (3) 

Por lo pronto ahí. se encuentran involucrados algunos aspectos 

te6ricos, que pueden tener desde luego gran importancin en el estudio 

de los problemas agrarios; hoy cst:á lejos de nuestro prop6sito revi-

snrloR. Por lo pronto 1ue~q clnro 1u~ ~1 nnalizor lo relativo a ln 

crisis, es importante retomar esas ideas generales como lo relativo 

al ciclo, ya que est.c se registra digamos de manera indiscutible en 

la industria, de ahí se desprende el interés de su estudio, debido 

a la relaci6n que guardan los fen6menos propios del desarrollo indus-

trial con los registrados en la agricultura, sobre todo en la fase 

actual del desarrollo del capitalismo en México. 

La crisis es estructural. Al respecto dirá en su texto Pedro 

L6pez D. (4): 

"Afirmamos que la fase actual del desarrollo de 
' 

la formación so~ial mexicana puede caracterizarse 

como una crisis de estructura que es configurada 

por dos tendencias: 

Una que tiene que ver con la actual fase de cri-

sis del desarrollo del capitalismo internacional 

que afecta a los principales centros hegem6nicos 



del iJDperialiSGIO ( ••• ) este pro~eso efectaria, 

por la vía de diversos mecanismos, la estructura 

del aparato productivo nacional ... 11 

111.a otra tendencia incide en un proceso de cri-

sis politice y social y ¿por qui! no? del propio 

poder del Estado. ( ••• ) En esta misma direcci6n, 

se da un proceso de independencia ideol6gic.a res-

pecto el Estado y le clase dominante, por parte 

de los diversos destacamentos de izquierda, que 

les permite generar proyectos hist6ricos de alter-

nativas propias de cambio social que, por ahora, 

se apoyan en lo fundamental en cuatro sectores: 

Lo& destacamentos del sindicalismo independiente. 

Las naturales bases de apoyo caml'!'sino no capta

das por el aparato estatal. 

Sectores medios radicalizados. 

Movilltientos de colonos en la periferia de loa gran-
.' 

des centros urbanos". 
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U. relaci6n que guarda el incorporar aqui aspectos referentes 

a la crisis e.amo estructural, con el prop6sito del trabajo se da sobre 

todo en lo relativo a la fase de crisis del desarrollo del capitalismo 

internacional, y c.6mo este proceso afecta a la estructura del aparato 
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productivo nacional. Ello nos permite desarrollar algunos elementos 

con respecto a la crisis de paises tan importantes como los E. U., 

es decir, referirse a la crisis de este pais y su relaci6n con la cri-

sis en México. Para nadie es desconocido como la crisis nacional 

se le ha relacionado con una crisis alimentaria mundial, en donde los 

E. U. ju~gan un papel central en la promoci6n, impulso a la producci6n 

de cereales desde 1940 en el pais, y posteriormente en su control co

mercial y manejo politice de estos productos agricolas; y para nadie 

es desconocido que la gran avalancha de empresas transnacionales al 

campo mexicano y de otros paises de América Latina tiene su centro 

de operaciones en el E. U. De ahí la importancia de considerar estos 

aspectos "estructurales" de la crisis. 

De alguna manera el caracterizar la crisia como cíclica y estruc

tural no se contradice con el plantear la sobreproducci6n y la crisis. 

Para Aguilar A. (5) las crisis son: 

Fen6menos más o menos violentos y no situaciones suaves. 

Mecanismos propios del sistema de ajuste. 

Hechos inevitables, el modo de producci6n capitalista, no 

dispone de otros medios para enfrentarse a los desequilibrios. 

Fases o moment:os especiales del ciclo, el principal. 

El mismo autor al preguntarse cu&l es el centro de la crisis, 

comenta que no es la superproducci6n de mercancias, es m&s bien la 
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consecuencia de la superproducci6n de capital y de la forma en que 

esta se determina. 

Resumiendo la idea de sobreproducci6n tenemos: 

La orientaci6n de los capitalistas es el incrementar a toda costa 

sus ganancias, el capital produce esencialmente capital y para hacerlo 

no ciene más que producir plusvalia, para ello es precisa explotar 

una masa cada vez mayor de trabajadort!~ .. se logrn \o anterior al in

crementar el capital. Más aqu1 surge una contradicci6n, al elevarse 

la productividad aumenta en términos relativos el capital constante 

más que el variable, ello se traduce en cambios en la composici6n del 

capital, asi tenemos que la primera relaci6n que se altera es la que 

se establece entre el acervo de medios y le cantidad de trabajo vivo. 

Al incrementarse la composici6n orgánica del capital en tanto el grado 

de explotaci6n se mantenga invariable, tiende a descender la tasa de 

ganancia; o lo que es lo mismo, la releci6n entre el capital global 

y la plusvalía. Dirá A. Aguilar, por otro lado ciertas leyes con

trarrestan la creciente demanda de mano de obra y Sil encargan de que 

los salarios no suban más allá de ciertos limites. 

de trabajadores. 

Se crea un exceso 

Con la caida de la tasa de ganancia empieza a rezagnrse la de

manda de ciertos bienes, y los problemas dse desplazan de la esfera 

de la produc.ci6n a la de la circulaci6n. Afectando la realiz.aci6n 

de .la plusvalia. Ello traería consigo como se ve la incapacidad de 
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los obreros para consumir lo que producen, ello es decisivo para ex-

plicar la caida de la tasa de ganancia. Pero como vemos el origen 

de 1a crisis se engendra en el mismo proceso de reproducción del modo 

de producción capitalista, o sea, la clave de la crisis está en 1.as 

contradicciones internas del proceso de acumulación, en la contradic-

ci6n fundamental del sistema, el carácter social de las fuerzas pro-

ductivas y el regimen privado de apropiaci6n. 

Como corolario a esta parte tenemos lú que eccrlbe Marx: 

La crisis es el momento en que el proceso de reproducci6n 

se altera e interrumpe ( •.• ) son soluciones violentas que 

restablecen, par el momento, el equilibrio perturbado. 

La crisis existe desde el momento en que esos dos procesos 

(producci6n y circulaci6n) no se unen, sino que se indepen-

dizan unos de otros .. Escribe Marx. "Tan pronto como fra-

casa la venta aparece la crisis". 

Escribe Marx, la producci6n capitalista se detiene, 

"No donde lo exige 1.o satisfacc:l6n de 

las necesidades, sino alli donde lo 

impone la producci6n y la re~liuici6n 

de la ganancia" .. 

Veremos en seguida como la crisis de sobreproducci6n agraria la 

podemos ubicar en los paises mlis avanzados, para posteriormente ligar 

ese fen6meno a las caracteristicas de la agricultura de paises s:2!!!!?. 
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México, de entrado diremos que la crisis de- sobreproducción en la in-

dustria en México impacta a la crisis agraria. Veremos c6mo es po-

sible detectar en algunas ramas de la agricultura este tipo de crisis 

en tanto que en otras debemos ubicar les causas en características 

propias de nuestro desarrollo histórico (queremos decir que no es su

ficiente el análisis econ6mico en si, si no que hay otros aspectos 

culturales, políticos), y no tanto como crisis de sobreproducci6n. 

Aquí deseamos hacer lo siguiente observaci6n: 

Para Varga se dá en la situaci6n actual una dualidad como carác-

ter de la crisis mundial agraria, por un lado se manifiesta una sobre-

producci6n de mercancias agricolas en los paises altamente desarro

llados y por otro el hambre en los paises poco desarrollados. La 

objeci6n que debemos hacer es que en los aqui llamados paises de poco 

desarrollados, la agricult:ura se desnrro116, .. por su grado de tecnifi

caci6n. mecaniz.ac16n, abserción de insumos, sobre todo en México, es 

muy heterogénea, tal que en algunas regiones 111 producción ngricola 

ha alcanzado tal nivel la composici6n orgánica del capital, que su-

gieren algunos autores, la_~sricultura es una 'fábrica', ello nos com

pele a *pensar que en la agricultura en determinadas regiones del pais 

las leyes de capitalismo se despliegan sin obstáculos n excepci6n de 

aquellos que le imponen la naturaleza, pero no las relaciones socia

les de producción, se compele ln posibilidad de crisis de sobrepro

ducci6n en esas regiones del pais y ramas de la agricultura. 
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Además es importante ubicar la crisis de sobreproducción en los 

paises más avanzados por la relnci6n que guardan los precios nacio

nales con los internacionales y la relaci6n que guardan estos fen6-

menos con les agroindustrias. su establecimiento en México, a.demás 

es importante mencionar lss caracteristicas de la agricultura en esos 

paises en cuanto a las ampliaciones de las fuerzas productivas y su 

influencia en México. 

Como todos estarán de a.cuerdo, las crisis en la industria son 

crisis de sobreproducci6n, por lo regular en la agricultura no, a 

excepci6n de aquellos paises en donde la agricultura forma parte in

discutible de la industria, en donde no es asi, en paises como M6xico 

(en algunas rBIDBs) otros aspectos juegan un peso decisivo. Hagamos 

un poco de historia, en ténn:inos generales existe una acci6n reciproca 

de las crisis agrarias y las industriales en el curso de la historia 

del capitalismo, al respecto dirá E. Varga. (6) 

"En el siglo XIX, cuando el peso especifico de 

la agricultura en la economia del capitalismo aón 

era grande, la crisis agraria ejercia una gran 

influencia en el proceso del ciclo industrial( ••. ) 

En la actualidad, cuando el peso especifico de 

la agricultura en la economia del capitalismo en 

general, se redujo en forma extraordinaria, el 

influjo de la crisis en el proceso del ciclo in

dustrial se debilit6 en gran medida ( ••. ) Al con-



trario, con el fuerte aumento del peso especifico 

de la industria en la economía del capitalismo 

Y principalmente con la elaboración industrial 

de las materias primas agrícolas, la influencia 

de las crisis industriales sobre la agricultura 

se intensificó. SIN DIBARGO, ESTO DE NINGUN 

MODO QUIERE DECIR QUE DAN ORIGEN A LAS CRISIS 

AGRARIAS EN GENERAL". 
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De lo anterior se desprende que efectivamente las crisis en 

la industria tienen una influencie decisiva en la agricultura como 

trataremos de verlo más adelante, y ello tiene una relación más directa 

con aquellas materias primas agrícolas de transformación indust>rial. 

Y se podrá apreciar también que sin embargo ello no quiere decir que 

en· le etapa actual las crisis '.industriales den origen e las crisis 

agrarias en general, ya que como veremos en el caso de México, otros 

aspectos ligados al desarrollo histórico de la agricultura nacional 

dan origen a las crisis agrarias, y no necesariamente las crisis in

dustriales. Siguiendo con la historia, por ejemplo veamos la crisis 

del siglo XIX que se prolongó de 1870 a 1895, en este caso la mencio

naáa crisis no se originó por una crisis industrial, el testimonio 

de Engles as! lo refiere, en aquella ocasión "las lineas transoceilni

cas de navegación y los ferrocarriles indios, Norte y Suramericanos 

pusieron a grandes extensiones alejadas de tierras en condiciones de 

competir en los mercados cerealistas de Europa ( ••• ) El arrendatario 
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Y el campesino europeo no podian hacer frente a base de las antiguas 

rentas, a esta doble competencia, la de la tierra vi.rgen en América 

y la del campesinado ruso e indio colocado en el torniquete de los 

impuestos. Una parte de la tierra de Europa qued6 definitivamente 

eliminada de la competencia de cereales" o sea crisis, pero no por 

sobreproducci6n industrial ni mucho menos, sino por la expansi6n del 

desarrollo de las fuerzas productivas en otras partes del globo, por 

la competencia de tierras en otras partes del mundo. (7) 

El ejemplo hist6rico guardando las proporciones sirve pari;t. de

mostrar que muchas pueden ser las causas que def incn las crisis agra

rias; que ea más complejo su an&lisis en tanto menos estén desarrolla

das las relaciones capitalistas de producci6n, por ejemplo en los pai

ses de América Latina, en tanto que en los paises más arraigados el 

desarrollo y nplicaci6n de la ciencia en la agricultura permite y pro

fundiza la relaci6n capitalista de producci6n y entonces la produc

ci6n se orienta en funci6n rle la ganancie; equi son más nitidas las 

causas de la crisis agraria. 

Más adelante nos referiremos a qué tipo de aspectos dan también 

origen a la crisis agraria en México y no necesariamente las crisis 

industriales, o la sobreproducci6n. 

Siguiendo con esta idea de la crisis de sobreproducci6n, tene

mos que: (8) 



"La causa de la sobreproducción en i.a crisis agra

ria del siglo XX durante el periodo posterior a 

la segunda guerra mundial fue, no la ampliación 

de las superficies de siembra y los cambios en 

la técnica del transporte como sucedió en el siglo 

XIX, sino el incremento del rendimiento de las 

cosechas a consecuencia de ln intensificnci6n de 

la producción, del cm~lcú de tw.~uinnrio y OP- Rhonos 

artificiales en gran escala, en otras palabras, 

LA TRANSFORMACION DE LA AGRICULTURA DE LOS PAISES 

CAPITALISTAS ALTA."!E.'ITE DESARROLLADOS EN UNA OE 

LAS RAMAS DE LA PRODIJCC10N CA"ITALISTA HECANTZADA". 
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Antes de acercarnos o les ceracteristices de los crisis agrarios 

en México, veamos algunos ejemplos de crisis de sobreproducción agra-

ria en alguno~ paises. Dice Varga. (9) 

Ceso E. U. 

"Con el fin de luchar contra la sobreproducción 

el Estado compró// almacenó los siguientes tipos 

de mercanciss ogricolas: Trigo, cebada, msi~. 

avena, arroz, algod6n, mantequi11a, queso, leche, 

(en polvo) etc. ( ••• ) Paro el 30 de junio de 1960 

en los almacenes estatales se encontraban mercan

cias agricolas por le suma de 7 mil 200 millones 



501 

de dólares ( ••• ) Durante 11 años (1950-1960) 

el gobierno de E. U. tuvo que exportar parte de 

sus reservas en forma de préstamos y de 'ayuda' 

sobre todo a los paises subdesarrollados (es de

cir, no por pos canales acostumbrados del comer

cio) por 13 mil 800 millones de dólares. Se puede 

IMAGINAR LA DEVASTADORA DESORGANIZACIO'I QUE SO

BREVE!lDR!A EN EL ME.RCAOO MUNDIAL DE US MERCAN

CIAS AGRICOLAS, SI LOS EXCEDENTES NORTEAMERICANOS 

FUERAN LANZADOS AL MERCADO A PRECIOS ACCESIBLES". 

Caso de Inglaterra. 

"En 1962 en Inglaterra la leche descremada fue 

vertida en grandes cantidades en las viejas minas 

y a los rios, los campesinos francesP.:s derramaron 

la leche en le calle con el propósito de mantener 

los precios en el nivel más alto. 

Caso Brasil. 

"En relación a los cultivos de plantación, la cri

sis se manifiesta con más evidencia en la produc

ción de café. ~n 1957 los precios del café bra

sileño eran de 59 dólares por saco y ya en 1962 

descendían a 40 dólares. ( ••• ) En estas condi

ciones, Brasil, como principal productor de café, 



no tenia otra alternativa que recurria a la des-

trucci6n masiva de los cafetales. Se tuvieron 

que destruir un mil millones de plantas; la opera

ción fue financiada por el Estado. 
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Y por último un suceso más reciente de la agricultura norteame

ricana y que nos muestra el escenario en el cual se desenvuelve la 

agricultura de nuestros paises y cuyas cri Ri s j ndu1ablc:::entc ::;e encuen

tran en relación directa con esos cambios registrados en ln agricul

tura de los paises más avanzados. 

"En 1983 el gobierno de los E. U. destinó 29 mil millones de dó-

lares par-a que los agricultores no sembraran. Pagó con pro¡luctos 

almacenados y en efectivo a miles de productores el equivalente a sus 

cosechas programadas. en un intento desesperado por evitar la caida 

de los precios agrícolas y la crisis agraria que venía agudizándose 

desde 1980". (10) 

Una relación directa que se podría colegir de esta situación es 

que los fenómenos de la sobreproducción pueden superarse en tanto que 

los paises como los E. U. ubiquen áreas de producción en otras partes 

del mundo con la finalidad de establecer sus industrias de transfor

mación de productores agrícolas reduciendo sus costos, consiguiendo 

fuerza de trabajo barata aún a pesar de las consecuencias que han 

traído para estos paises. Es decir, un aspecto asociado a las trans

formaciones de la agricultura en México, lo son los fenómenos de sobre-
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producción tanto en ln agricultura norteamericano, asi como 1a madu-

rez de la industria agroindustrisl de los E. U. Ante la posibilidad 

de la reducci6n de ganancias en sus paises de origen las empresas 

transnacionales tienen la opci6n de moverse hacia aquellas zonas donde 

su ganancia sea alta en relsci6n a su psts de origen. 

En un pais como México no se puede hacer un an&lisis que corres

ponda plenamente al total de los productos agrícolas ya que su pro

ducci6n en a1gunas áreas, se hayan usoc.íc..das al de.bplic.guc total de 

las relaciones capitalistas de producci6n, en tanto que en otras las 

economias campesinas tienen gran presencia .. En otros casos ya sea 

que la producci6n campesina se halle ligada a las necesidades de la 

agroindustria y squi la propiedad ses formal. En otras puede ser 

que la producci6n también campesina, se ligue s productos cuyo precio 

se haya determinado s nivel internacional y por esa situación la pro

ducción por lo competencia internacional orUle a la sobreproduc:ci6n, 

a la devastadora desorganiz.aci6n que sobreviene en el mercado .. 

Entonces el an&lisis de la crisis agraria tiene que partir del 

an&lisis por productos y ,aquellos asociados a la transformaci6n in

dustrill o no, la crisis tiene entonces que ser analizada a partir 

de si los precios de los productos son determinados por circunstan

cias nacionales o aspectos internacionales, también debe tomar en 

cuenta la forma de propiedad sobre, o en base a la cual se produce, 

ejidal, privada. etc., m~todo de esparcimiento, de contrato, etc. 
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Ahora también el anAlisis de la crisis tendria que transitar por 

los caminos nada fAciles de los productos aquellos asociados mAs o 

menos directamente con los avances de la ciencia en el campo, por ejem

plo, escribe Patricia Flynn. (11) 

"AdemAs de mermar gravemente las reservas latino

americanas de divisas extranjeros la dependencia 

de los insumos agricolas importados ha supedit.ado 

a la agricultura latinonmericann a los ciclos eco-

nómicos de las industrias monopólicas. El dese-

quilibrio econ6mico ocasionado por los auges y 

desplomes cíclicos de la industria de los ferti

lizantes en los Últimos quince años es una ilus

tración más ( ••• ) El ciclo se inici6 en la pri

mera parte de la dl!cada de los sesentns, cuando 

los adelantos tecnológicos reduje~on a la mitad 

los co,.tos de producción de los fertilizantes de-

rivados del petróleo. Al apresurarse las com-

pailias a aprovechar esta posibilidad de aumentar 

sus ganancias, ·hubo una rápida expansión y pro

liferación de plantas productoras tanto en los 

paises adelantados como en los del tercer mundo, 

sobre todo en Asia y América Latina. El resul-

tado fue una SUPERABUNDANCIA mundial de fertili-

zantes". 



sos 

Los E. U. apoyaron la exportación de fertilizantes, ampliando 

el mercado latinoamericano, pero la dependencia de aquellos que impar-

taban estos fertilizantes tuvo su costo. "En consecuencia de la cri-

sis de sobreproducción algunas compañias petroleras se retiraron de 

la producción de fertilizantes tanto en E. U. como en América Latina. 

Sobrevino entonces une escasez de fertilizantes que coincidi6 con la 

crisis mundial de alimentos del periodo de 1973 - 1974. 

Escribe Flynn que: 

"La FAO calculó que en los 43 paises más pobres, 

la consecuente reducción en ls producción agrícola 

fue el equivalente de 2. 7 millones de toneladas 

de granos, cantidad suficiente para cubrir la dif~ 

rencia entre el nivel de subsistencia y la ham

bruna en muchos paisesº. 

Veamos ahora como la crisis de sobreproducción agraria que hemos 

observado en algunos paises altamente desarrollados (sobre todo obsér

vese que son aquellos de donde iniciaron su marche les empresas trana

nacioneles agroindustrieles) se expresa en paises como Hloxico. Te

nemos algunas consideraciones pare el análisis de la crisis agraria 

en Hlixico. 

Hay 6reas del paf.s donde sólo en parte ls producción se 

oriente el mercado, es decir existe producción de autosub

sistencia, este fenómeno no ae registra en la industria. 



Ello no nos permite meter en un s6lo marco te6rico al resto, 

o al total de regiones del pais as1. co1110 al total de pro

ductores. 

Las relaciones sociales no son homogéneas, entonces no se 

da que en la agricultura predominen abierta y llanamente 

las relaciones capitalistas de producción, no nsi en la in-

duscria. Es decir, no necesariamente las relaciones de pro-

ducci6n en el campo se establecen entre obreros y c.apita

liscaa. 

Las condiciones naturales, climátic.as son clave en la agri

cultura, no nsi en ln indus~ria. 

En algunas partes de le América Lacina, los ter re tenientes 

se oponen obstinadamente a lo reorgonizoci6n burguesa 1 do 

la agricultura. 

La crisis de sobreproducción en los paises más avanzados 

estA asociada e la intensificación del desarrollo de la agri

cultura, no asi en los paises más atrasados, en los cuales 

definitivamente existen Arees de gran intensificación, mien

tras otras practican una agricultura extensivo. 

"Mientras que en los paises alta111Cnte dessrrollados (y en 

las esferas de plantaciones) la sobreproducción agrícola 

es evidente, en los paises subdesarrollados hay falta de 

productos agricolas y la inanición es crónica". (12) 
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La crisis se desarrolla en dos condiciones: 

a) En aquellas ramas ligadas al desarrollo industrial.

comercial, y aquellas fundruoentalmente necesarias para 

la reproducción del sistema. (Por lo regular se aso-

ciará a una crisis de sobreproducción) y, se localiza 

en regiones de desarrollo intensivo. 

b) En aquellas regiones en donde el Estado ha soslayado 

su apoyo, o lo ha dado por factores políticos, aqui 

la crisis se da por la cal.da de la producción e ina

nici6n. atrás de ello se encuentra el abandono de las 

parcelas, limitación en la expansión de la frontera 

agrícola, ampliación del capital, la presencia de agro

industrins, factores naturales. 

En algunos paises de escaso desarrallo se carece de capita

les indispensables pera elevar en rendimientos de las co

sechas. 

La crisis se asocia a las formas de propiedad territorial 

en América Latina, por las dificultades que tiene el Hado 

de Producción Capitalista de someter a la agricultura al 

imperio del capital, 

La crisis se asocia tambi~n por la resistencia de las comu

nidades, pueblos ubicados en distintas partes de Am6rica 
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La.ti.na, que se oponen a que sean destruidas sus culturas 

a través del avance del Modo de Producci6n Capitalista, el 

cine, la radio, el teatro, la politice estatal, la religi6n. 

De los anteriores aspectos que se han mencionado para el análisis 

• de la crisis agraria en paises como en México, se desprende que: 

A peSdr de que en ~6xico s~ d~snrro11nn crisiR industriales 

de sobreproducci6n y aunque éstas influyen de manern deci

siva a la crisis agrícola. ello no nos permite afirmar que 

el origen de las crisis agrarias en el pais tienen su base 

en la crisis industrial. 

Que el análisis de ln crisis agraria en Ml!xico incorpora 

una gran cantidad de factores de los cuales algunos de ellos 

fueron mencionados en esas consideraciones para el análisis 

de la crisis en México. 

Que ae puede plantear la crisis de sobreproducci6n en algu

nas ramas de la agricultura, aquellas asociadas n la trans

formaci6n industrial, como es el caso del trigo. 

Que esta crisis de sobreproducci6n se encuentra intimamente 

ligada a la mecanizaci6n de la agricultura, y por lo tanto 

a la orientaci6n capitalista de la producci6n, lo que per

mite que lns leyes del desarrollo del capitalismo en el campo 

logren expresarse (tendencia de la caida de la tasa de ga

nancia) plenamente. 
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Que esta crisis de sobreproducci6n que se puede generar en 

algunas ramas de la producci6n agricola, sobre todo aque

llas orientadas al mercado capitalista, se comprende rela

ciona directamente a lo que se ha caracterizado como una 

crisis de producción en las zonas temporal eras del pais. 

Y que por lo tanto, la crisis no sólo puede ser entendida 

dentro de los marcos de una crisis alimentaria, sino como 

una crisis en todos los ámbitos del desarrollo de la eco-

nomia nacional. Entonces las transformaciones en marcha 

en los distritos de riego forman también parte de la cri

sis de la agricultura mexicana. 

8.2 Los Cambios de la Extructurs Productiva de los Distritos 

de Riego, la Agroindustria y la Crisis. 

Hasta 1965 se empiezan a registrar los cambios en el patr6n de 

cultivos, de producci6n fundamentalmente hacia la exportsci6n, se pas6 

a la producción para la transformación agroindustrial, en tanto que 

los productos de exportaci6n ocupaban el 80% de la superficie en 1960 

-sin tomar en cuenta los granos básicos-, para 1978 s6lo ocupaban el 

26.7%, en el mismo periodo las oleaginosas y forrajes pasaron del 14.4% 

al 27%. (13) 

F.n términos generales, cuál es la situaci6n de la producción 

agricola en la década de los sesenta, fundamentalmente una cantidad 

importante de productos todos ellos relevantes en la exportaci6n y 
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considerados dinámicos como, el algodón, el henequén, el jitomate, 

caf~, y caña de azúcar, se ven involucrados en una serie de problemas 

típicamente estructurales. 

"A fines de la década del sesenta, declinó la im

portancia de los cultivos de punta debido a las 

siguientes circunstancias: lo sustitución de fi-

bras naturales por fibras sintéticas influyó en 

la baja de mercado para los cultivos, como el hene

quén; lo concentración de la producción algodo

nero por parte de E. U. que a fines de los años 

SO's, provocó el 'dumping' algodonero, sacando 

masivamente sus existencias a bajos precios, lo 

cual repercutió en el desplome de lo producción 

en los paises que tenion menos competitividad en 

el mercado internacional. Otro factor que con-

tribuyó al proceso señalado, es la crisis inter

nacional que repercutió en la disminución de la 

demanda de productos como el café, el algodón, 

las fresas y el ji tomate, incidiendo en la dis

minuci6n o estancamiento de los precios interna

cionales y en la consecuente baja de la produc

ción". (14) 

Aunque lo ideal seria hacer estudios por separado, es decir por 

producto, poro analizar las principales causas que incidieron en su 
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problemAtica. en este caso s6lo de manera general será tratado lo rela-

ti.vo al trigo en el Noroeste fundamentalmente de Sonora. 

breves reflexiones antes sobre el algod6n. 

Y algunas 

F.n el caso concreto que guia esta investigaci6n. la me todo logia 

general ha sido periodizar el desarrollo agroindustrial en el Estado 

de Sonora, de ella resulta y se proponen tres fases de desarrollo agro

induatrial en el Estado (asunto que forma parte de otro capitulo). 

como el periodo a analizar abarca d<' 1940 en adelante, se tiene que 

a partir de esa t.echa nos encont.romos con Un.ú et.apa en donde la oa;•or 

parte de la superficie es sembrada por el algod6n, y se desprende de 

ahi una acti,•idad industrial en el Estado asociado a la t:ransforma-

ci6n de ese producto. Posteriormente se ubica ot:ra etapn asociada 

al ciclo del trigo, esca se ubica ent:re la segunda mit:ad de los SO's 

y finales de los sesenta, más o menos a partir de esa fecha. una etapa 

agroindustriul asociada a oleaginosas. fÓrrajes empieza a tolDBr im-

portancia. (El indicador tomado en consideración aqui es la super-

ficie sembrada). Por ser la ctnpa fundamentalment:e ligada al trigo. 

la que directamente se asocia a el periodo de crisis agraria nacional. 

es ~or ello que se 1:0..6 al product:o t:rigo para incursionar en el aná

lisis de la crisis agraria. 

"El indicador que va marcando una etapa de ot:ra 

de las que aqui se hace menci6n, es el de la su

perficie. como se puede ver en las cifras de 1960 

a 1976, la superficie en hect:áreas cultivadas de 



algodón en Sonora, ya que en 196o la superficie 

sembrada es del 31.4% y ya en 1976 es del 7 .91., 

el reacomodo en la superficie permitió ganar te

rreno a otros cultivos como el cártamo y la soya, 

en tanto que hasta 1976 el trigo sostuvo un por

centaje relevante, el más alto en la superficie 

en Sonora. para posteriormente en los años de la 

sc-gun1a r::iit.:?::! de 1.os 70' ~. cnlr,gr d cuw¡1cLir con 

otros productos como la soya". (15) 
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De hecho, en la medida que los gobiernos pueden tener inciden

cia sobre los precios de los producto3 agricolas a nivel nacional o 

internacional, dificulta el análisis de la crisis, por eje;uplo, dirá 

Vargas que la burguesio "no puede permitir una brusca caída de los 

precios de la producción agricoln 1 que es lo que procede o toda gran 

sobreproducci6n", de aqui que nos demos cuénta que el Estado inter

viene directamente en las contradicciones del sistema, intentando de 

alguna manera u otra atenuar lo inevitable. Todo parece indicar que 

en la medida en que los productos agrícolas vayan siendo incorpora

dos a. la dinámica del desarrollo capitalista, ingresarán también a 

esta y todas sus contradicciones. 

Como podemos apreciar en la cita, la concentración de la produc

ción algodonera por parte de los E. U., provocó el que sacara sus exis

tencias a bajos precios, logrando el 'dumping' algodonero, lo cual 

repercutió en el desplo111e de la producción. De hecho aqui ae entre-
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lazan la política de precios del algod6n, ejercida fundamentalmente 

a nivel internacional por los E. U., con la concentraci6n en la pro

ducci6n del algod6n y el desplome de la producci6n. 

Este fen6meno registrado responde en esencia a las contradiccio

nes del sistema, y en lo particular a la establecida entra el carác

ter social de les fuerzas productivas y la forma de apropieci6n, en 

lo que nos atañe corresponde o se asocia a la crisis de sobreproduc

ci6n, que sobreviene o los productos agrícolas directa.mente asociados 

al proceso de acuculaci6n en la.a ccono:i1as de ::-.ere.a.da. Como podr& 

apreciarse el que la fase m&s decisiva de lo producci6n del algodón 

hayo quedado rezagado, se debe e las transformaciones industriales 

registradas en las últimas décadas (el paso de un tipo de fibra a 

otras). 

Se parte de lo siguiente idea, que las causas de la crisis agra

ria nacional no s6lo deben de buscarse en la deteriorada agricultura 

de temporal, que debe considerarse también el papel de los distritos 

de riego, tradicionalmente favorecidos por l.a política estatal, y en 

donde se ha dado prioridad a la producci6n de inaumos agroindustria

les, en detrimento de los alimentos básicos. 

"Se ha mencionado =Y frecuentemente que las cau

sas de la crisis daben buscarse en el rligi11en de 

producci6n de · t.,..poral y más concretamente en el 

ámbito de la economía campesina ( ••• ) y se sus-



tente (la afirmación anterior) en el hecho de que 

la agricultura capitalista• representativa de las 

dreas de riego, ha evolucionado favorablemente, 

mientras que le de temporal se ha deteriorado de 

manern creciente, a partir de la segunda mitad 

de la década del sesenta". (16) 
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E~tn pt?rspccti\'ll dc-1 <:!njli~i.:.: de: la cr..i.si~ t:s µurcittl y defini

tivamente no permite apreciar de manera global y completa el desarro

llo del capitalismo en el campo, sobre todo porque se soslaya el aná

lisis cuyo marco de referencia sea la economía politice, y desde nues

tro punto de vista la única manera de captar en sus relaciones más 

profundas los cambios registrados en la agricultura en los últimos 

años, ns{ como el desencadenamiento posterior, es desde este enfoque, 

ya que permite captar no s61o fenómenos aparentemente aislados de la 

crisis de producción que azoto a la regi6n temporalera, sino dar cuenta 

de los fenómenos y las contradicciones que se generan en la agricul

tura con el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción. 

CRISIS Y DISTRITO DE RIEGO 1965 - 1975. 

Se registró un cambio en los distritos de riego para principios 

de los sesenta, la producción empezó a orientarse fundamentelmcnt:e 

a cultivos para el mercado interno, los distritos de riego fueron per

diendo el carácter de unidades dedicadas a la producción para la ex

portación que las distinguió en las décadas de los 40 y los SO's. 
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Se registr6 un cambio de relevancia durante el periodo de crisis, 

cambio en el interior del grupo de cultivos destinados al mercado in-

terno. Las superf.icies cosechadas de cereales tuvieron una acele-

rada expansi6n de 1950 a 1965, pero a partir de 1965 a 1975, se estan

can al variar de 1.1 a 1.2 millones de Has. Por el contrario, las 

superficies correspondientes a oleaginosas y forrajes presentan una 

expansi6n extraordinaria al incrementarse 485i y 280% respectivamente 

como se aprecie en el cuadro 60. 

Escribe Echánove. "De este modo, la pérdida de 

importancia de los di.stritos de riego cuya produc

ci6n es la de granos básicos -al preferirse la 

de cultivos oleaginosos y forrajeros-, aunada al 

brusco descenso de su producci6n en la agricul

tura temporalera, configur6 el déficit de cerea

les que ha caracterizado a la crisis del sec

tor". (17) 

lQué factores han determinado el auge sin precedentes de los cul

~4wos señalados, justamente durante el periodo de crisis del Sector? 

Para el autor que aqui hemos citado, son dos los elementos ex

plir.ativos: por un lodo le politice agrícola {en precios de ssrsn

tf.a) I el papel de las asroindustrias de ali..,ntos balanceados I de 

aceites comestibles. 

Contradictoriamente a una perspectiva humanista, de lo que de-



CllAOl\0 ., o 

Slll'ERFrCIF.S C'.OSECllADAS, . 1'01\ GRUPOS OP. Glll.TIVOS 

F.'I HllY-'i nP. 'llT.TA~P.AS 

1 .. .. 
1 " a ... ~ o .:. 3 ; ::¡ ~ &. "" " ... ..: ...: ~ -e l!j .. !: ... .... " > o !: .. 

~ "' .. ! ~ !l .. 
'a 11 ~ "" "" ~ " ~ u "" .. 

" e "" " " " e .. .. .. 

1 
.. 

1 " a ... ~ &. a i ~ &. 
l!j .. !: ... b .. ... ... "C .. o :a .. .. o !l > 1l ~ 1l el ~ ... ~ 

" " e --•-- ,_1;.1 .. 
(a) (b) b/o (a) (b) - h/o (o) (b) b/o (o) (h) b/o (u) (b) h/u 

Cereal ea 6047 294 5 7867 805 P. 10831 1173 11 10223 1079 10 9483 1260 13 
. 

Oleaginoeaa• 171 233 50 21 354 89. 1 •••• 2s' • 561 289 51 924 521 51 

420 .. lsi. 
'!·: 

Forrajea 54 17 31 206 69 33 43 
.. .. 
"ll24 412 37 1665 558 35 

. :· . ·: ,.'·¡ ' 

Productos de 1349 499 43 1881 728.4 39 1964'. ·• . 588 . _34· \~is·· 454 18 1404 374 25 
.· 

... .... ;.·_.· 

• So se incluye eemilla de algodón. 

-. -- '.~i~-- ·_. J :·· • '"' ~L{ 
NOTA: Cereales: maiz, frijol, trigó y arrOz; Oleagino9asi · · Soya.< Bjcinj~li: -~·;/cár~~-~l:~;F~~rajea: ulfolfa, ttorgo (grano y forra-

jero)¡ Rxportact6n: _algo~_~n~""~~ñn -~-~--º-~~~a~._~a-~~'---jitO~t~,c_ti~rle_q~6~,;_:::rr~ta_~--~r~~~Bu (frf.tea, melón y sandio) y toboco. 

FUEHTI!: Elaborada con datoa del Prontuario Estct.d!atJco;: SAR11, Há:ctCO--. ll. _,F., 1976. 
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berian ser las basea sobre las cuales se debería de producir en la 

sociedad, como hemos visto al capitalista lo {mico que lo motiva a 

lanzarse a la producci6n es el obtener la máxima ganancia, en cuanto 

esto se pone en peligro, éstos abandonan la producción, por eso dice 

Marx: "La producción (ante el fenómeno de la sobreproducción) capi-

talista se detiene no donde lo exige la satisfacción de las necesi

dades sino allí donde lo iJllpone la producción y realización de la ga

nancin", el ca.so del trigo entrn de-ntro de este marco. 

A pesar de que es un , bien fundamental en la alimentación de los 

mexicanos, es un bien tambi~n relcionado directamente con las agro-

industrias transformadoras de materias primas agrícolas. 

lado compite con algunos otros productos agrícolas. 

Y por otro 

Como se sabe, durante ocho años (1965-1973) los precios de ga

rantia de los cereales no variaron, e incluso en el caso del tri.go 

el precio oficial se redujo, a fines de 1965, parn los Estados de So

nora, Baja California, Sinaloa, principales productores de este grano. 

Echt.no\•e 

"La reducción del precio de garantía del princi

pal cereal producido bajo riego, se apoyó en el 

argumento oficial de gue el agricultor se verla 

compensado de esta ptrdida por el enorme incre

mento de los rendimientos que se venian obteniendo 

mediante nuevas variedades, toda vez que el Es-



tado quería evitar la producción excedcntaria, 

que se venía exportando mediante elevados subsi

dios". (18) 
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En señal de protesta, la superficie sembrada de trigo en Sonora, 

por ejemplo, decreció de 337 778 Has. durante el ciclo 1964-1965 a 

sólo 274 700 Has. durante el siguiente, 1965-1966. Esto como es 

obvio, rt:¡.it:rcuci6 en el abastecimiento nacional. Tómese en cuenta 

que pare 1964 los agricultores del Estado suministraron el 71% de la 

producción triguera total de México, sin embargo, para 1966 su parti

cipación fue tan sólo de 39%, como represalia por el descenso en el 

precio de garantie. 

La relación entre precios y las crisis de sobreproducción y la 

fo.rma en que el Estado interviene es muy variada y depende de situa-

ciones muy concretas. Veámos algunos ejemplos: 

Durante la crisis agraria de la segunda mi

tad de este siglo, el Estado cnpi ta lista ha 

movilizado todo su poderio para impedir una 

reducción de los precios (por ejemplo véase 

la acción del gobierno de los E. U. en 1983, 

cuando el gobierno destinó 29 mil millones 

de dólares para que los agricultores no sem

braran, en _intento desesperado por evitar la 

caída de los precios). esto se ha logrado por 
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parte del Estado a trav(,s <lel aumento de ta

rifas arancelarias, gravamen de impuestos a 

le importaci6n y, de acuerdo a la prActica 

actual a trav(,s de la f i jaci6n de precios 

oficiales en las mercancías agrícolas. 

Otra es la si tuaci6n cuando asi comviene a 

los intereses de los E. U. Congelamiento 

de los precies del cnf,,, Los E. U. utili

zan su influencie en la organizaci6n inter

nacional del café (OIC) para mantener bajos 

los precios. El gobierno norteamericano, 

que controla la t.ercera parte de los votos. 

tiene un virtual poder de veto en la organi

zación y los procesadores norteamericanos de 

café han desempeñado un papel muy importante 

en las negociaciones. (19) En 1976, se fij6 

un precio minimo de 77 centavos de dólar por 

libra, pero después hubo heladas que redujeron 

la producci6n y las existencias internacio

nales. Los principales productores convi

nieron en 11.mitar sus exportaciones futuras 

de café para que el precio no bajará. de dos 

dólares (en ese momento estaba en 3.40 dóla

res la libra). "Sin embargo, al aumentar 



nuevamente la producción de c.ifé, resultó im

posible para los paises del tercer mundo cor.-

trolar sus exportaciones. Los procesadores 

de café y los corredores internacionales si

guieron vendiendo y comprando caí~. oponiendo 

entre si a los paises exportadores", estos 

no pudieron resistirse a vender tanto café 

como pudieron en el mercado abierto. el pre

cio bajó hasta 1.20 dólar por libra. 

Escribe Varga: 

"Como resultado de todos estas medidas, los PRE

CIOS CADA VEZ HAS SE ALEJAN DEL VALOR O DEL COSTO 

DE DETERMINADA MERCANCIA, LO QUE SE LOGRA POR 

MEDIO DE FACTORES POLITICOS". (20) ( ••• ) LAS 

CAUSAS DE LOS GRANDES GASTOS ESTATALES EN EL MAN

TENIMIENTO DE PRF.CIOS ELEVADISIMOS EN LAS HERCAN

CIAS AGRICOLAS POSEEN UN CARACTER EXCLUSIVAMENTE 

POLITICO Y NO ECONOMICO". 
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Hay algunos aspectos a los cuales se refiere el mencionado autor 

en cuanto a los precios establecidos por el Estado y sus efectos, lo 

mencionar(> debido s la relación que guarda con el análisis que nos 

trae. 

Escribe: 
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"El sistema de spoyo a los precios en le agricul

tura con ayuda de grandes gestos del Estado per

judica a la clase obrera en tres direcciones; 

1. Las sumas que los gobiernos pegan a los agri

cultores. en su mayor parte representan en 

si el descuento de los salarios de los obre

ros en forma de impuestos directos e indirec

tos. 

2. El elevado nivel de precios que se mantiene 

en forma ertif icial significa que e pesar de 

la sobreproducci6n de vi veres. los obreros 

se ven obligados a pagar altos precios por 

los productos alimenticios". (21) 

Los apoyos que el Estado genera hacia la agricultura se deben 

a que los productores son aliados de la burguesía, en el caso de ~ 

xico eso sucede con los agricultores altamente mecanizados y en el 

caso de loa campesinos. le bC.squeda de concenso por parte del Estado 

ante estos productores, lo compele a buscar la reproducci6n de los 

na.os, o_ e favorecer e la reproducci6n de la fuer&a de trabajo in-

duatrial en favor de los capitaliates (Por ejemplo véase el SAM). 

En el caso de México, es creíble que durante el periodo de sus

tituci6n de importaciones y desarrollo estabilizador se conform6 y 

consolid6 una burguesía industrial, que se vio beneficiada por la 
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politica estatal, asi también el Estado favoreció las bases en la pro

ducción agricola para ese desarrollo industrial, creando, impulsando 

las regiones mecanizadas de la agricultura, de ah1 que se comprenda 

esa po1i tica de precios de garantia en los cereales 1 de precios con

gelados y hacia la baja como ya se vio en el caso del trigo y que por 

otro lado se manejará el argumento de que los bajos precios se com

pensarian con el aumento en los rendimientos (como resultado acumu

lado de la infraestructura en la agricultura del Noroeste, la revo

lución verde). 

F.n ese caso como se aprecia la política de precios no favoreci6 

a la agricultura, de aqui se desprende lo siguiente: 

Ln producción dice Marx, se para no ahi donde 

lo exigen 1as necesidades, sino donde lo manda, 

determina la producción y realización de la 

ganancia. En el caso concreto aunque el Es-

tado intervino pero para mantener bajo el pre

cio del trigo, los agricultores tomaron por 

su cuenta 'la decisión y para seguir evitando 

que sus ganancias se redujeran m.é.s de lo que 

consideraban recomendable retiraron algunas 

hectAreas para evitar seguir manteniendo una 

alta producción ante lo cual sólo les espe

raban precios quizá no estables, sino quizá 

m&s bajoa y por ende bajas ganancias. 
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Vemos también como elementos ligados a la so

breproducción del trigo se entrelazan con otros 

fen6menos de gran relevanci.ll "contrariamente, 

los precios oficiales de las oleaginosas y 

forrajes (aqui la politice de precios incen

tiva la producci6n) se movilizan durante 1965-

1973, a lo que se suman los sobreprecios pa

gados por la industria aceitera (sobre todo 

en el caso del cártamo), asi como el estable

ci.miento, parn algunos cultivos, de precios 

libres de contratación (véase cuadro 61). 

Este hecho, aunado a la favorable evolución 

de los rendimientos de estoa cultivos debe 

haber incidido en la obtención de una mayor 

utilidad neta por Has., que ls obtenida con 

el cultivo de cereales, y por tanto, en su 

acelerada expansión". (22) 

Se observa que el impulso al trigo por parte del Estado (infra

estructura, presas, canales, investigación) se ha asociado en el Noro

este al desarrollo .a11roindustrial harinero, producción de pan. Y 

ca.> vimos parte de los llOVi.mientos en la superficie sembrada en el 

caso del tri¡¡o responde a los intereses de ganancia por parte de los 

agricultore11. En t:l•rainos generales en los distritos se aprecia que 

se ·favorece por parte del Estado el desarrollo de la agroindustria 
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SUPERFICIES COSE.CHADAS E.f; DISlRITOS DE RIEGO Y PRECIOS DE GARAh,-IA DE LOS CU\.llVOS 

! EH 111 LES DE HAS. Y a; PESOS POR TO.~. l 

SUPERFICIE. PRECIO DE SUPERFISCIE PRECIO DE SUPERFICIE PRECIO DE SUPERFICIE PRE.CID DE 
AROS 

COSECHADA GARAllllA COSECHADA ;;ARAKTJA COSECtlfJJA GAR/.111 IA COSECHADA &ARAHllA 

MIZ EB.Lll1l. I.RlJ;Jl Alll!QZ 

65 516 940 47 1750 553 913 57 1100 
70 442 S40 61 1750 513 800 63 1100 
71 406 91<0 70 1750 402 800 62 1100 
n 402 540 60 1750 1¡49 too 66 1100 
73 422 1200 u 2300 423 870 57 1100 
74 439 1500 115 6000 456 1300 73 3000 
75 4ó!l 1750 201 6000 502 lJS!J e~ 2~0 

76 --- 1900 --- 5000 --- 1750 -- 3250 

SQXA c.A!!1Ar..!2... A..!m1.mll 

65 V --- 3:: 1300 34 2500 
66 36 1600 124 1500 35 2500 
70 107 1300 129 1500 53 2500 
71 103 1600 228 1600 • 34 2500 
n vs 1750 1 162 1500 23 3000 
73 256 2700-3000 2 156 lf.00 l 25 3000 
74 2:54 --- 157 3000 2 26 5000 
75 ~ 3500 273 3500 27 6000 
76 --- 4000 --- 3200 -- 6tOC 

s.t2B.YQ_ ~ 

65 ll5 G25 65 --
70 335 625 77 ---
71 318 625 80 ---
n 370 675 3 92 ---
73 "28 750 2 95 ---
74 375 l42J 5 95 -
75 458 1600 96 ---
76 --- 1760 

1 PRECIO DE CoflERCIALIZ.ACION: 2 PRECIO DE SOPOllTES.I 3 AEG10N PRECIO DE CDKTRATACION; 4 Kls UH SOBREPflECIO DE 

LA IMDUSTWIA •CE1TERA DE ' 100/Totl. 5 CICLO INVlERttO 1973 - 197.l¡: S 950,, CICLO PRlf'lAVERA- VERAl'aCJ 

1574 - 1574; $ 1,100, CICLO INYIERllO 1574 - 1975: S l.420. 

• f.o TIUE PRECIO DE GARANT1A, 

fUEt;TE: El.ADORADOS CON DATOS DE LA CIRECC10N DE [COfUJf11A A. SAG. Y DEL PRONTUARIO ESTADISTICO,. SUPLEMENTO,. 
SARH ... 197&. TCttADO DE EcOHCl'lfA INFORMA t 76 .. ARTICULO DE FL.AVIA EcHÑIDVE •• Los DISTRITOS DE RIE-

GO Y LA CRISIS A.GRlCOL.A• " UKAI":. 
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de aceites comestiblca y alimentos balanceados. En algunas otras 

regiones del pais se puede apreciar como el cultivo del sorgo ha des

plazado al cultivo del mai:r., lo cual. también se suma al fen6meno de 

la crisis agraria nacional, que se expresa en los cambios en loa pa

trones de cultivo de las :tonas de distrito de riego, que favorecen 

el cultivo de productos agricolas para las agroindustrías de alimen

to" balonceados y otros, que se expresn en el desplazamiento de su

perficies aprovechadas en la producción de alimentos básicos de los 

mexicanos y en beneficio de la producción de alimentos destinados a 

las transnacionales, en tanto la politica agraria por parte del ~tado 

mexicano ademAs del apoyo a estas tendencias, no ha logrado desarro

llar una politic:a más acorde a las necesidades de la sociedad mexi

cana, favoreciendo más que otra coas al desarrollo agroindustrial con 

todas las consecuencias que ello ha traido. 

Podriamos Jecir que ésta es la aportación de los distritos de 

riego de Sonora a la crisis de básicos en ~xico. Ah! se aprecia 

otro ángulo de la crisis: en ese proceso, se observa como un producto, 

ali.mento base de la población mexicana (no tanto regional, ya que COllO 

se sa.be, gran parte de la ali.JDentaci6n regional, se acompaila con tor

tillas de harina o pan) fue cnda ve:o lllás, a medida que atravesamos 

los allos cuarenta y los cincuenta, y todavía finales de los sesenta, 

cayendo. hasta. f!.n':llmente d<?~~p::.:."":.:..:.:-. !)e aqui podriallc>• derivar 

que loa c-bios en la produccibn de los distritos de riego, se inte

gra a un fen6meno nacional. en el cual por diversas causas., la pro-
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ducci6n de estos productos agrícolas cae. trayendo como consecuencia 

faltantes de éste, que sobre todo ha formado parte de la dieta de una 

gran parte de los mexicanos. El otro lado del fen6meno es la pre-

sencia inocultable de otros productos, que no sustituyen en forma di

recta a los antes mencionados, pero que de alguna manera empiezan a 

tener una mayor importancia en las regiones de referencia, desde luego 

sus cultivos se exp1ican, por ser más rentables, cuando menos en estas 

zonas. Y lo más importante que los cambios en la estructura de pro-

duetos agrícolas, se define por la rentabilidad, y se guia por las 

necesidades de la obtenci6n de beneficios, aspecto l.ste central en 

la explicaci6n de la crisis. En la crisis, la dominancia y sustan

cia del fen6meno está determinada por la dinámica de aquellos p;oduc

tos que se vinculan a las necesidades cuyo nuevo universo se conforma. 

a través del crecimiento urbano, a las necesidades industriales, final-

mente de aquellos productos en una palabra más rentables. 

soslayar lo anterior. 

Absurdo 

Por otro lado, al observar la estruc~ura de las oleaginosas en 

el Cuadro 21 Capitulo I, derivamos algunos otros aspectos de la cri

sis y c6mo ésta se ha manifestado en la regi6n. Con ello queremos 

dejar presente otro aspecto de lo mismo. En el cuadro mencionado 

se podrá observar que entre los cincuenta y los setenta, el alto por

centaje de las hectáreas sembradas con algod6n y trigo, se ve dismi

nuido a partir de la segunda mitad de los setentas, y esa disminuci6n 

sobre todo obedece no tanto a la caida del trigo, sino del algod6n 
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como es sabido. A esa situación se cont'rnpone el hecho de que otras 

oleaginosas que prácticamente son marginales en los cuarenta, cincuen

ta y sesenta, a partir de los sesentas, segunda mitad. empiezan a 

aumentar extraordinariamente sus porcentajes, si consideramos las da

tos de 1975 a la fecha resulta asombrosa su participación. Y ello 

se acompaña de una reducci6n de la fuerza laboral en el campo, fen6-

meno que qued6 documentado en otros capitulas, asunto sin duda de gran 

importnnt"::i.A. Incluso para al~unos autores esto fue clave para ex

plicar la crisis del Sur del Estado en 1975-76, asi por ejemplo se 

mencionó que: "En 1975-1976 se conjugó en el Valle del Yaqui lo cri

sis agrícola y agroindustrinl de la regi6n con la recesi6n econ6mica 

nacional e internacional, ocasionando el desempleo masivo de los pro

letarios agricolas y urbanos de la zona, estimulando materialmente 

con mayor vigor, el ya añejo 'movimiento campesino' por la tierra".(23) 

La situación del cuadro productivo db Sonora, una vez que hemos 

integrado los elementos anteriores, complejiza una cxplicnci6n sen

cilla de la crisis. 

Una vez definido el p3trlm de cultivos como se encuentra en ~1 

presénte. nos encontramos con una drástica caida de 

entre los años 1975-76-77 de los productos agrícolas. 

la producci6n 

En la gráfica 

VI apreciamos que el cártamo, el ajonjolí, el algod6n, la soya, el 

maíz, el sorgo, cayeron en esos años. 

F.n suma, el fenómeno que se registra en Sonora desde 1958-59 y 
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toda la tendencia a la caída de la producc±6n algodonera está estre

chamente. hasta fechas recientes, vinculada a el fcn6meno de sobrepro-

duc ión. En el caso del trigo, una vez que la revolución verde deja 

sentir sus efectos, la producci6n triguera (digamos a partir de los 

sesenta) se explica también por un fenómeno de sobreproducci6n. 

En ambos casos, la intervenci6n del Estndo (menos en el caso del 

alRodón. que en el <le1 trig<>) ha jugado pa;;c1 relevante. Para el 

caso del olgod6n sobre todo el gobierno norteamericano, más que nada 

por la fijaci6n de precios a nivel internacional. En el caso del 

trigo el Estado mexicano, sobre todo por la fijación también del pre-

cio, pero l-ste en su marco nacional. En el caso del trigo la situa-

ción no se compl<!jiza con la intervención del Estado. Si bien es 

cierto, la congelnci6n de precios abarca una gama de productos nacio

nales, el argumento que el gobierno dio en el caso del trigo de que 

la congelaci6n del precio, incluso su reducci6n, se compensaría por 

incrementos en la productividad (1965). De no haber existido ese 

control, el resultado es obvio. Todavía más existiendo ese control, 

o dándose fijaciones moderadas en años recientes (por ejemplo 1986, 

año en el cual se planteó que ante los problemas de comercinlizaci6n 

miles de toneladas se pensaba pasarían n ser consumidas por animales) 

el resultado hubiera sido muy similar. Por otro lado en el periodo 

de JLP insistentemente Herino Rábago envi6 telegramas al gobierno so

norense y a los agricultores exhortándolos a que el trigo no fuera 

a ser usado para alimentaci6n animal, en virtud de las necesidades 
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humanas de un gran sector de mexicanos. Entonces resulta evidente 

que lo que caracteriza a la producci6n del trigo son los hechos an

teriores .. 

Pero ya para la mitad de los setentas, con el cambio en el pa

trón de. cultivos que se inicia en los sesentas. el desarrollo de al

gunas agroindustrias nuevas, los cambios en los procesos agroindus

triales del trigo, un aspecto que apenas si. se mencion6 en el capi

tulo de la poli ti en Agroindu:itrial. l.:! conLcntrac.i611 de la tierra, 

el rentismo, la recomposici6n del capital, la crisis de confianza na

cional y los efectos de la recesión internacional, vinieron y se ex

presaron en forma brutal con los acont.ecimientos de San Ignacio Río 

Muerto, en el Valle del Yaqui. 

En tanto que el trigo y el algod6n, su dominancia nos permite 

detectar su deEJarrollo, y el análisis aparece claro. pero una vez que 

la producci6n agricola se entiende también en relaci6n a las necesi-

dades industriales. el análisis no aparece tan sencillo .. Más sin 

embargo, un recorrido por los acontecimientos que se desprenden del 

desarrollo de la ngroindustria nlgodonera y triguera e integrando la 

presencia de otras egroindustrias nuevas, asi como a grandes rasgos 

los movimientos de inversión, el destino del capital, si nos dan ele

mentos para el análisis y profundizaci6n de la crisis en la región. 

F.n el caso del despepite tenemos el siguiente cuadro: El n<i-

... ro de establecimientos para 1960 fue de 36, en 1965, 44, en 1970, 
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40, 'J en 1975, 22. Además considerando que los precios de las mate-

rias primns consumidas crece al paso del tiempo, cierto es que para 

el mismo periodo y de acuerdo nl censo, ln cantidad de materias con-

sumidas disminuy6 de (miles de pesos) 258,998 e 214,578. Ahora otra 

característica que se debe tomar en cuenta es que entre la producci6n 

agrícola y las agroindust.rias algodoneras ex.istia una relnci6n muy 

directa: el auge agrícola correspondía e mayor número de plantas. 

Con ello tenemos que nqui se conjugan varios elementos, ca.ida de la 

pro!lucci6n (caida del empleo) y sustituci6n por productos agrícolas 

intensivos; caída de la producci6n agroindustrial; impactos sobre otras 

actividades en tanto que se disminuy6 la asimilaci6n de otras mate-

rias primas en el proceso productivo. O sea, teníamos impactos sobre 

la economía verdaderamente graves, sobre todo el efecto sobre el em-

p~eo. De aqui se deriva le interesante relaci6n ent.re agricultura 

e industrie en términos de empleo. No se puede plantear la agroin-

dustria como sustituta del empleo agricole, si las separamos en el 

tiempo y el espacio, ya que s la caida de una le sigue la caida de 

la otra. 

A este caída en le producci6n egricole y egroindustrial le es 

para1elo deet.rucci6n del capital ye no 6til pare ot:.r:eA ectiridad

tanto agritolaa como agroinduatrialea, esa ea otra característica del 

capital, después lo que se observa es una gran movilidad del mismo 

en la zona, recoepoaici6~. Esa deetrucct6n en 1'I. egricultua va 

desde racas, como uno de los capitales constantes de mayor peao, sacos 
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de pizcar. pesadoras. sembradoras y otros, en"' el caso de las plantas, 

el gin. 

Es.a situación se vivi6 desde entrados los sesenta. con algunos 

signos de respiro en la misma década, pero siempre de caida. 

lln el caso de la producci6n triguera la situaci6n varia en algu

nos aspectos. Primero de 1960 a 1975 (y de acuerdo al censo indus

trial) el númer0 de plantas se reduce de 39 paro 1960 a 15 para 1975, 

pero ello tiene de fondo lo siguiente característica. si bien a la 

producción masiva del grano le correspondió un auge en el número de 

molinos, ést.a se rompe en la segunda mitad de los sesenta. después 

de 1968, cuando grupos importantes de empresarios o nivel nacional 

se establecen en la regi6n para procesar el triga. ello se acompaña 

de lu desaparici6n de un grupo importante de productores, son expul

sados de la producci6n. 

Posteriormente esos nuevos productores le dan un impulso a la 

p1·oducci6n triguera, pasando :> la producción final de galletas, pas

teleria, etc. Si consideramos el número de molinos. para 1950 y los 

molinos .• ya para 1970, nos 'enteramos de que una gran cantidad de mo

lineros prácticamente desaparecieron (véase las grandes diferencias 

que se tenian en torno a este fenómeno que se registra a fines de los 

sesentas, entre las Cámaras harineras y los nuevos intereses de esos 

grupos. en cuanto a establecer o no esas nuevas industrias que hacían 

una competencia desigual, via los precios, superando inocultablemente 

en cuanto al nivel tecnol6gico a el grupo tradicional regional). 
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De la si tuaci6n de la transformación .del trigo, los comentarios 

anteriores son los centrales. En el caso de la producción agrícola 

a diferencia del algod6n, no ofreció cambios que implicaran transfor

maciones tan drásticas como si lo fue en el caso de este último. 

Asi se abren los setentas, con profundos cambios en el patrón 

rle cultivos. con profundos cambios en la estructura interna agroin

dustrial triguera, con relevantes cambios, práctica desaparici6n de 

lu agroindustria del des pe pi te, con uno estructura del empleo, que 

se perfilaba de manera desusada ::iobre el sector industrial (maquila

dor), agroindustrial, minero y en el caso de la agricultura enfren

tándose a productos intensivos. 

Desde la perspectiva del que escribe, dos eleme!ltos además de 

esas condiciones objetivas, se conjugaron para el escenario de 1975-

76, uno de tipo politice, la contraposición entre la burguesía agra

ria-industrial nacional y el gobierno mexicano representado por LEA, 

y el otro elemento lo es la combinaci6n de la concentración de la tie

rra en pocas manos de Sonora y la caida de la producción de loa prin

cipales productos agrícolas del !'atado como ya se vio en la gr~fica 

seis.·· A esa caida de la producci6n la explicaban los antecedentes 

del retiro de hectáreas de la producción por parte de loa agriculto

res sonorenses ante la política de precios del Gobierno Federal y 

~a misma crisis de confianza, y de disminución de la inversión en to-

dos los niveles. ·Lo primero se asociaba a la inseguridad, según loa 

agricultores, ante la tenencia de lu tierra, y a lo segundo, la bós-
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queda de nuevas ramas para inversión, la recomposici6n del capital, 

como evidentemente sucedió durante ese periodo y se demuestra poste

riormente. 

La organización de los jornaleros, campesinos. es el elemento 

sin duda de gran trascendencia en ese proceso. Aqui la crisis que 

se venia generando paralela a movimientos sociales (por ejemplo 1958-

59 algod6n) se ngudizn durAnt:e los acontecimientos de 1975-76, y en

cuentra su máximo esplendor en esas fechas. 

La presente crisis de descapitalizaci6n que se manifiesta fuer

temente a partir de 1980 queda enmarcada en ese contexto, para el caso 

de la agricultura. Y como una característica particular de las fe-

chas recientes esa descapitalizaci6n tumbi~n alcanza al sector agro

industrial como quedará registrado, y para cada uno con consecuencias 

sobre el bienestar y nivel de vida, asi como para todo lo que se re

fiere a los equipos, y medios de producci6n. 

En el caso de las condiciones generales de vida, un indicador 

nos lo daria, los efectos de la crisis sobre el desempleo. A saber 

para algunos el desempleo alcanza el 15% de la fuerza laboral (en el 

sur del Estado), otros señalan que no pasa del 8%, otros signos de 

la crisis, lo son la mayor violencia y un alto indice de actos delic

tivos. 

Finalizamos con esta cita la crisis de 1975-76. "F.n s 1n tesis, 

la caida de la superficie sembrada de soya y algodón en 1975-76, ar-
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ticulada con la reces16n agroindustrial, comercial y de servicios de 

la región, la crisis ganadera de 1974 (la autora da como dstos para 

documentar esta crisis el hecho de que se produjo la crisis de la ga

naderia sonorense. detonada por el alza de los precios en engorda en 

E. U. del ganado mexicano, que hizo disminuir la demanda del. engor

dador norteamericano que empez6 a pedir ganado de 300 kilogramos y 

más, estipulando un precio con el que pudiera competir en su propio 

mercado. 'De una c.uot.a nutoriznc!a. """""!'n ese año- de 200. 750 cabezas 

s6lo se exportaron 26,627. Nadie en Sonora, ni aún los ganaderos 

más viejos, recuerdan hsber sido testigos de semajante descalabro') 

y la receei6n de loe E. U., crearon las condiciones materiales de mi

seria de las el.ases populares de 1.a entidad que hicieron incontenible 

el. movimiento de la lucha por la tierra". (24) 

En relaci6n a la recomposición del capital al que nos referimos 

atr,s, debemos anotar que aún a. pesar de buscar nuevos horizontes a 

el. destino del capital, los resultados, a pesar de ocupar Sonora los 

primeros lugares en la producción porcicola, producci6n de huevos, 

etc., no han sido tan halagadores, sobre todo porque la coyuntura re

ciente ha afectado gravemente a la avicultura. A raiz de la deva

luación de los 6ltiJDos años de José L6pez Portillo, se registraron 

al.gunoa ajustes en este tipo de ramas, posteriormente con el Gobierno 

de Miguel De la Madrid Hurtado, estas tendencias se agudizaron, asi 

se aei\aló por Ocaña, el cual en su 61.timo informe de gobierno mani

festó: 
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"La producción de carne de aves se incrementó en 59% y la de huevo 

en un 14% en los últimos años. Sin embargo, la avicultura estatal 

atraviesa actualmente por una severa crisis en razón del incremento 

de los costos de producción, por la dependencia exagerada de la im

portaci6n de granos y de otros insumos, y por severos problemas de 

comercialización y disminución de la capacidad popular. Todo ello 

en conjunto ha hecho disminuir en los últimos 7 meses un 30% la planta 

productiva". 

Asi la crisis que afecta a las condiciones de vida de los produc

tores de escasos recursos. que agudiza y pone en peligro la reposi

ción de los medios de producción, que afecta a cierto tipo de agro

industrias, que ante la modernizaci6n tecnol6gica pueden sucumbir, 

y pasar a otras ramas de la producción, afecta a las condiciones de 

empleo, provocando, como seria lo más natural, disminución también 

en su capacidad de consumo popular, y en ronces lo recomposición del 

capitel Afecta tnmbién a los grandes capitalistas. 

8.3 Crisis y Política Agroindustrial en Sonora • 

. Jmpezó la década de· 1960, y se abrió plenamente con el apoyo del 

gobierno del Estado, y la participación de los agricultores e indus

triales, el ciclo industrial en el Estado de Sonora. 

La part:icipaci6n de las distintas actividades en el PIBE sono

rense, en este caso, la agricultura, la ganadería y 1as ramas agro

industriales asociadas a las mismas como son la industria de trans-



537 

formaci6n en alimentos y similares, textiles y vestido, y otras apa

recen en los datos siguientes: 

La participación porcentual del sector agropecuario y forestal 

en el PIBE era de 35% de éste, el 25% correspondía a la agricultura, 

y el 8.59% o la ganadería, el resto a la silvicultura, caza y pesca. 

Para 1970, la participaci6n del "ector agropecuario y forestal 

fue del 26,78~, de este, el 18.79% correspondió a la agricultura, 7.20% 

a la ganadcriat y el rc~to a la silvicultura. cnzn y pesca. 

Para 1980 lo participaci6n se redujo al 16.6%, el 9.6:1: corres

pondía a la agricultura, 4.9% a la ganadería, y el resto a la silvi

cultura, pesca y caza. 

A partir del mismo periodo de referencia, tenemos que, la agri

cultura creci6 a un ritmo verdaderamente asombroso durante ciertos 

lapsos: de 1960 a 1974 con un promedio anúal del 6%; entre 1970 y 

1974, a un promedio anual del 5. 7%; y de 1979 a 1985, creci6 a una 

tasa del 8% CO!DO promedio anual. 

La industria de la transformación present6 la siguiente dinámi

ca: pára 1960 no hay datos, sobre alimentos y similares y textiles, 

aunque la transformación particip6 en conjunto con un 4.8%. 

Para 1970, aumcnt6 su participación a 7 .05%, a alimentos le co

rrespondió 4.42% del total de la industria de transformaci6n, a tex

tiles el 0.25%, a productos químicos 0.12%, y a otras industrias el 

2.6%. 



538 

Para 1980 aument6 la participnci6n de la industria de transfor

msci6n a 8.4%. De estos, 4.8% correspondi6 a alimentos y similares; 

0.9% a textiles; a productos quimicos 0.6%, y a otros 2.1%. Obsl!r

vese que s6lo ln psrticipac1.ón de ln industria en 1980, es similar 

a la participación de ln industria de ln trnnsfonnnción en su conjunto 

para 1960. es dec1.r, del 4.8%. 

Se del><. tc.:::.ar en cuenta que pArB 1975 la industria de la trans

formaci6n dentro del sector industrial, era la que mayor peso tenla, 

el 64% comparado con los demás sectores. Situación que se modificó, 

debido al proyecto de la Caridad (proyecto minero de la sierra). 

Asi la participación de la minerin en 1960 ern de 2. SO:t, en 1970 el 

1.9%, y en 1980 el 10.0%, en 1981 el 7.4%. 

El incremento entre 1970 y 1980, de l.92% sl 10.0%, se debió al 

mencionado proyecto: De estn forma la industria minera, pasó a su-

perar en el PIBE a la industria de la transformación. 

Dentro de la industria de la transformación (tOJDbién a precios 

constantes de 1960), dos de las actividades que más nos interesa, tu

vieron la siguiente dinámica. Los porcentajes de participación de 

la industria alimentaria fue de 34.7% en 1965, 41.18% en 1970, y 44.18% 

en 1975. 

en 1975. 

En cambio textiles 23.49% en 1965, 17 .0% en 1970, y 4.13% 

De lo anterior, si lo relacionamos con el hecho de que la indus

tria de la transformación dentro del sector industrial del Estado, 
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disminuyó su participación de 72% en 1965 a 59.912: en 1975, se des-

prende lo siguiente: dentro de la industria de la transformación, 

la industria alimenticia creció durante esos años, en cambio, la in

dustria textil decreció; parte de la pérdida de participación de la 

industria de la transformación, dentro del sector industrial del Es

tado, se explica, por la caida de textiles, no por la industria ali

mentaria. 

En cuanto a la orientación industrial hasta 1985, se caracterizó 

porque, se señalaba, la economía sonorense descansaba sobre sectores 

de sobra conocidos, la agricultura y lo ganadería. 

El crecimiento económico del Rstsdo mostraba signos de agotllllliento 

por las "limitaciones existentes en los sectores tradicionales para 

continuar expandiéndose al mismo ritmo, los capitales excedentes ge

nerados en esas actividades se exportaban o otras regiones del pais 

y del extranjero. De ahi que resulta necesario plantear objetivos ••• " 

y estrategias que partiendo del aprovechamiento racional de nuestras 

msterios primas ••• "retener y absorber a los capitales, también ae

ilaló Ocaila... "nos integramos industriales, ejidstarios, Municipios 

y el Estado y construimos los parques industriales de San Luis, Agua 

Prieta, Cananea, Hermosillo, F.mpalllle, Ciudad Obregón, Navojoa ••• ". 

También el Estado... "coinvirtió con agricultores, hoteleros, 

ganaderos, mineros, ejidstarioa, pescadores, industriales y coopera

tivistas ( ••• ) en proyectos, para el procesamiento y enlatado de sar-
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dina Y productos del mar; para la elaboraciÓn de pastas alimenticias; 

para producir champiñones; para aprovechar nuestros recursos foresta

les; para empacar y procesar frutas; para i.ndustrinlizar la semilla 

de algod6n; enlatar tomate; para obtene'.':" proteínas básicas a partir 

de oleaginosas y rastrojo agricola y producir derivados de leche; 

carne y huevo; para ampliar la producción de derivados cárnicos; en 

rastros, en vivienda; par:> la elaboración de azulejos; para procesar 

minerales; nuevos hoteles. para lo oroducci6n rle sal .... ". etc. 

Asi el sect.or industrial en su conjunto present6 el siguiente 

cuadro: su participación en el PIBE en 1970 era del 14.76%, en 1979 

el 19%, en 1980 el 22!, en 1985 el 30.6%. Paralelo a ello, la agri

cultura a pesar de sus altas tasas de crecimiento ha tendido a redu

cir su participación dentro del PIBE, en tanto que el procesamiento 

agroinrlustrial como se aprecia, ha. tendido a aumentur en tl!rmi.nos abso

lutos; destacando sobre todo dentro de la iÓdustria. de la transforma-

ci6n, la industria alimentaria. Así una de las caructeristicas del 

Estado en lns últimas décadas ha sido la intervención directa e indi-

recta en ln producción. Por excelencia, en el Estado de Sonora la 

política federal y estatal como se dejó asentado en ese sentido ha 

sido indiscutible. 

Desde la perspectiva nacional. En el periodo de Gustavo Diaz 

Ordaz, ln explicación que se dio de la crisis en el campo, se dijo, 

era una crisis de producción. Con Echeverria, cambió la orientación, 

y se planteó que la crisis era agraria; ello se tradujo en un paquete 
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de políticas hacia el campo, que pretendió detener infructuosamente 

lo irreversible, la destrucci6n de formas de producci6n no compati-

bles con el desarrollo del capitalismo. De nuevo José López Portillo, 

asent6: la crisis es agrícola, al igual que Diaz Ordaz; pero ahora, 

además proponiendo novisi111as formas de organización en el campo. 

Las cuales, en realidad daban cauce abierto, & lo que en el fondo, 

jam&s tocaron las políticas complementadas, y que más bien se impul

saban e impulsan, con y c.ont.ru la voluntad del poder.. Con De lo Ma

drid, se present6 la forma más acabada de expresar la crisis y sus 

distintos ángulos, la crisis es estructural. 

Si con José L6pez Portillo se vislwobró un análisis del impacto 

de la empresa transnacional en la agricultura, con Miguel De la Ma

drid Hurtado se exprimi6 hasta lo último la experiencia de los ase

sores en cuanto a lo que hasta el mom.ento se habia esgrimido. La 

acusación a la empresa transnacional en el SA.M, tibia y colocada fuera 

de contexto, as! como la posterior proclamación de la LEFA, fue la 

materia prilDa para que se planteara en el PRONAL y PRONADRI, que la 

participaci6n y organizac16n del campesino en la transformación agro

industrial debería de circunscribirse dentro de los planteamientos 

de la organización superior, a definidas cuentas, el control empre

aarial. 

Desde 1960 en Sonora, ni Luis Encinas J. , ni Fauatino Félix Serna, 

tampoco Biebrich hicieron referencia de crisis alguna. Carrillo se 

enfrentó, haciendo paralislimo con Echcverria, a una crisis agraria. 



542 

Finalmente Oc.aña se enfrent6 a una crisis definida como agrícola. 

Fue el gobernador que durante los años de la crisis en el campo me

xicano, de los cuatro últimos en el Estado de Sonora, que más habló, 

escribió sobre el punto. 

De la Madrid Hurtado. 

Desde luego haciendo paralelismo con Miguel 

La crisis en Sonora durante los últimos años se ha dejado sen

tir a pesar de las altas tasas de crecimiento, destruyendo capitales, 

que ante la modernidad en el agro, han tenido que sucumbir. Pero 

esa crisis no sólo se ha dado en e 1 agro, sino t.Wllbién en el Sector 

Agroindustrial, cuando han aparecido formas más modernizadas en la 

producción, y que han desplazado a las más tradicionales (trigo, a 

finales de 1960). 

También la crisis en el ámbito regional está presente, n través, 

de los obstáculos que enfrenta la acumulación de capital en el agro, 

sobre todo en el periodo de Carrillo, donde la concentración de la 

tierra provocó una crisis social y política, en la cual se enfrenta

ron la fuerza de trabajo expulsada del agro que no encontró cabida 

en Jn indu,.trln mnqui1adora impulsada por Faustino Félix y las fuer

zas más representativas de la burguesía agro-industrial. 

A la par que la crisis era caracterizada por los gobiernos, lo 

era también por parte de un grupo de investigadores dentro y fuera 

del Estado. Aceptaron como profundo la superficie, y señalaron rei

teradamente que la crisis era de producción (coincidiendo con el diag-
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nóst:ico del F..stado Mexicano). Desde todas las regiones del país, 

se alzaron voces que señalaron los efectos como las causas principa

les. Curiosamente eso se dijo t:ambién a partir de las mAs diversas 

teorías, y desde las mAs diversas posiciones políticas. Todo pare-

cía indicar que el hecho real de la caida de la producción, era tan 

evidente, que toda construcción disl:int.n de la realidad no -recia 

el menor aprecio. 

W.s allá de la crisis de producción, a la política federal, es

tatal, y los int:ereses de los E. U. de impulsar ls revolución verde, 

de crear la infraestruc1:ura de la gran irrigación, de convertir a el 

Noroeste en un gran granero; le siguió ls política agroindustrial sobre 

todo del gobierno federal, y mAs que nada del estatal. 

A la falta de apoyo productivo de las regiones y product:os menos 

rentables; productos no asociados a lo. c~p-,rtaci6n y transformaci6n 

agroindust:rial, le es paralelo, el apoyo irrest:ricto, convulsivo, de 

las hoy regiones ,...s privilegiadas del país. Al abandono, la •iae-

ria, la desin1:egración, y la calda de la producción de básicos, le 

es paralela, la polltica de apoyo a la producl:ividad a ult:ranza; de 

apoyo a loa productos de exportación, y de aquellos que ofrecen gran

des expectativas de transfor.ación agroindusl:rial, y grandes ganancias. 

Los cambios radicales de algunas regiones del pais, con disth

tos ril:llOs y t:iempos en ·su industrialización; regiones productoras 

de ·básicos unas, de productoa de exportación otras, pero asbas con 

transformaciones¡ unas con cambios no totales en su proceso de tra-
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bajo, en la mecanización, quimiación; y otras lo inverso; pero al fin 

de cuentas cambios encaminados hacia la transformación agroindustrial, 

han sido la substancia de la crisis. 

Substancia de la crisis, del cambio que deviene producto de las 

limitaciones del proceso de acumulación en el agro, con diferentes 

grados de desarrollo. según diferenciemos grandes agricultores o eji

datarios; cambio que deviene de que en las ramas por excelencia capi

talistas, no ha encontrado limitante la acumulaci6n más que la de su 

propia 16gica; en tanto que en la agricultura, la industrializaci6n 

se arrostra trabajosa~ente, en donde las formas de producci6n más di

versas, ricas y anc.cstrales se agolpan en un tamiz, que de dejarlas 

pasar, las diesma, o desaparece: creándose con ello tanto fen6menos 

de subproducci6n asociados a las formas más atrasadas, o sobreproduc

ción relativa en las mhs avanzadas, pero en donde ademt.a. la última 

tiende a ser dominantee 

Así., el cambio cuya expresión brutal es la crisis, no se expresa 

a exclusivamente en las óreas en donde acomete en la globalidad la 

~uhnrnrlucci6n: ''" ouP ahí se abre, erige y anida el capital en las 

formas más diversas no captadas en toda su expresión por la teoría. 

El capitel mismo provoca lo contrario, la sobreproducción¡ se luce 

claro, especifico y provoca fenómenos tan aparentemente lejanos y po

larizados, pero que en realidad son complementarios y profundamente 

contradictorios; lo cual se expresa tanto en las regiones productoras 

de bAsicos, porque tanto se esquilma y destruye y relega a productores 
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en eses áreas, como en las comerciales y agroindustria.les; pero cuyo 

proceso global de destrucción y reproducción está definido por las 

últimas. 

En sus diferentes niveles, grados, ritmos, la necesidad de la 

reproducción social, de la acU111U1ación ampliada, exije ahora aqui, 

de los productores y su cultura, de la producción real, de su indus

tria; independientemente del espacio, o región que ocupen: cambios. 

Cambios que ofrecen una at.mósfer .. enrarecida a los dogmáticos, pero 

nítida para la burguesía, el capital y para el Estado como expresión 

de éstos. 

Y en lo específico, la gran importancia de la agroindustriali

zación y de la politice ligada a su desarrollo, lo es, la gran riqueza 

y diversidad en que se multiplican y expresan los procesos de alcance 

económico, político y social que la integran. 

Por eso en Sonora, la crisis y ln política de agroindustriali

zación, no se puede medir en términos del impacto que el sector agro

pecuario y agroindustrial, tienen en el PIBE, ni siquiera de su im

portancia por si ai-, a .. nivel nacional; sino en relación con la eco

nomía nacional en su conjunto e internacional. 

8.4 Los Agricultores ante la Descapitalización, los ObstAculos 

a la Innovación Tecnológica y loa Agroindustrialea ante 

la Reconversión. 

Cuando se snaliZBn los informes de gobierno de Ocaña, se puede 
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colegir rápidamente que la crisis francamente brillaba por su ausen

cia por las tierras de Sonora, sin embargo como se estila en la poli

tica a 1a mexicana. el hacerse eco de lo que se diga en el centro, 

result6 de repente, que a pesar de estar creciendo a altas tasas de 

crecimie~to en aquellos años, que nos encontrábamos en una c.risis, 

y más que nunca el gobierno fue lo bastante repetitivo para que en 

el discurso no faltara el referirse a la crisis. Con ello, s6lo nos 

centramos en los años al principio de los ochenta, ya que es por todos 

conoc.idos la problemática que se habia registrado "n el. campo en la 

segunda mitad de los setentas. 

Sin duda en 1963 fue para Sonora uno de sus mejores años agríco

las de los últimos quince, sin embarso se ~anifestabo.n en ese año al

gunos elementos que tiempo después se ograbor1an entre los producto

res agrícolas, sobre todo los campesinos. 

FJt su informe de Gobierno, Ocoña señalaba (informe cuarto, 1963): 

"Dentro de la realidad de crisis económica nocional sobresale la cri

sis agricola, que se l!lllnifiesta por pobreza en el campo e importación 

de alimentos con elevado desembolso de divisas". Viniendo del con

flicto de 1976 no era extraño que Ocaña, sei\alara en relaci6n a la 

problemli.tica del campo, que poro satisfacer esas necesidades de la 

crisis se inclul.a en ;:irimer término la afirl!lllci6n de la segurid:id en 

la tenencia de lo tierra... "Sólo ssi, podremos resolver l.a crisis 

y establecer un desarrollo económico sólido y sostenido". HAs allá 
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tambi~n de este fen6meno de le tenencia de la tierra (y que en Sonora 

afecta en formo especial a los ganadercs) s" vislwnbraben ángulos de 

la crisis, que en la actualidad, vienen a constituirse en cuesti6n 

central. 

Ese aspecto central al que nos referimos, es la descapit.aliza

ci6n del campo, fen6meno que ha afectado sobre todo a productores eji

da1es y productores pequeños, no tonto a los grandes productores por

que ya señalamos la diversificaci6n en otras actividades de estos úl

timos. 

En 1983, en el misma informe de gobierno, Ocañn hacia menci6n 

a este problema: uDijimos que en Sonoro operan 4 mil 170 pozo.s pro

fundos para riego agricola, c!e los cuales el 60% están electrifica

dos y 1,687 siguen funcionando a base de combustible que encarece los 

costos de producci6n. Muchos productores se están desc.apitaliznr:do 

con peligro de retirarse de lu producci6n ••• " En la regi6n del dis

trito de Caborca esta situaci6n afectaba a unso 120 pozos, en Sonoyta, 

afectaba a 155 pozos entre otros. 

Pero la evidencia mayor en rclaci6n a este fenómeno, la presen

taron La Alianza del Noroeste, organismo COIDpuesto por 18 organismos 

de productores ejidales, comuneros, y colonos de los Estados del Nor-

oeste {de Baja California, Sinaloa, Sonora), en 1987. En enero del 

presente año La Alianza dio a conocer la realidad por la que atravie

san los productores regionales. 
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Es importante dar a conocer algunos dat.os en relac16n a la desca

pitsliz.aci6n de los productores regionales. En relación a los cos

tos de producci6n del cultivo de trigo, señalaron que en 1960 el costo 

de producción por hecta\rea fue de $ 7,514.00 y en 1986 fueron de 

$ 190,CXlO.OO, con lo cual hubo un incremento en los costos de 2,526%. 

Mencionan también que los costos ºse han incrementado en más propor

ci6n en los conceptos que Tepresent.an el uso de insumos como combus

tibles y luLricantcs, maquinaria e implementos agrlcolas, semillas, 

ferti1i:i.antes, agroquimicos y seguro agricola e intereses y de todos 

estos conceptos, el incremento más desproporcionado se encuentra en 

los intereses y seguro agricola y en la maquinaria". (25) Por el 

lado de los precios, si consideramos el precio para 1980 que fue de 

$ 3,550.00 tonelada y el de 1986 que fue de $ ss.000.00, tendríamos 

que e 1 incremento fue de 1, 633X que comparado con el incremento en 

los costos, hay unu diferencia de 895%. 

Manifiestan: "Como se podrA observar, año con año necesitamos 

mis producci6n por hecta\rea para pagar los costos y también, año con 

año obtenemos menos utilidad. Esta disminución de utilidad es lo 

que nos est:.á descapitalizando, pues no nos permite crear reservas para 

afrontar la enorme carestia de la vida". (26) 

La gravedad de esta sil:uación es que afecta tanto a la renova

ci6n del equipo, medios de producci6n, como a las condiciones de vida. 

En el caso de los primeros, la disminuci6n de las utilidades ha origi

nado un ••• "proceso de descapitalización que se observa ma\s claramente 
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en el renglón de maquinaria e implementos agrícolas, yn que actual

mente no es posible reponer la maquinaria que se va desechando por 

su uso". (27) La salida seria el crédito, pero actualmente no exis

ten líneas de crédito para la adquisición de maquinaria. Si lo exis

tieran, los altos costos de la maquinaria y el costo fina~ciero a las 

tasas actuales de intcr~s hacen imposible la compra. 

A In posibilidad de mantener o.lgunos tres años más la grave si

tuución pct~t!ntc, habría que incorporar el hecho de la caida en los 

ni \'C, ("~ c!c \'ida. Los productores han dado a conocer que un renglón 

en el cual pueden reduc.i r costos. a costa de sus espaldas, es en la 

fuerza de trabajo. F~ el caso de que estos productores pudieran en-

conr.rar resol ver su situación econ6mica con otros ingresos, veremos 

más adelante que ln agroindust.ria no ha sido una respuesta u la al-

tura de las circunstancias. Tampoco se puede soslayar los cambios 

profundos registrados en la agricultura en ,los últimos años. sobre 

todo el relativo nl dcspl.:t.Z<lmiento de lt1. fuerza de trabajo fuera de 

la ~gricultura. Se dificulta también salidas. que anos atré.s eran 

una verdadera salida a estos problemas, la emigración a E. U. Y tom-

bién aunque los empleos en' otras áreas aparentemente no ofrecen pro

blruua (por ejemplo los Horticul tares del Noroeste señalan que la cri

sis no se traduce en peores salarios) lo cierto es que hasta ahorita 

no se han creado espacios. salidas de largo alcance que resuelva el 

profundo problema que planten la crisis. 
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8.5 La Crisis Dentro del Proceso Agroindustrial del Estado 

de Sonora. De la Disminuci6n de la Generaci6n de F.m-

pleos en la Agricultura en las Ultimas ~cadas, a la 

Hodernizaci6n de la Agroindustria. 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el proceso 

de reconversión en el caso de mxico, es que uno de sus efectos más 

temibles, el desempleo, se ha convertido en un fen6nieno consustancial 

al desarrollo econ6mico del pais con reconversi6n o sin ella. 

Primeramente hay que recordar que la agroindustria en el país 

aparece muy heterogenea. asi por ejemplo, se señala que "· .. existe 

concenso en considerar a la micro, pequeña y mediana como la mé.s im

portante no s6lo por su número de unidades 98:1: del conjunto de esta

blecimientos de lo industria manufacturero, por su aporte del 42% al 

valor agregado del sector manufacturero.. Esto es más relevante al 

considerar que ello equivale al 10% del PIB; proporción mayor que el 

producto generado por el sector primario, cuya aportaci6n representó 

el 8.8%. 

Finalmente porque el personal ocupado por la industria mediana 

y pequeña (agroindustrial) se estima en más de dos millones de tra

bajadores que representan el 10% del empleo total". (28) 

Pero esta heterogeneidad llego a convertirse en un verdadero pro

blema aparte del que deseamos analizar, o sea, a qulo tipo de compe

tencia realmente se enfrentan las agro-industrias conocidas, cw\l es 
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su capscidad real para dar lugar a uno de los objetivos perseguidos 

por la reconversi6n, a saber, la exportaci6n, de acuerdo a Vidali (LA 

RF.CONVERSION PRODUCTIVA DEL SECrOR AGROPECUARIO, en el PRIMER SEMI

NARIO LATINOAMERICANO DE RF.CONVERSION INDUSTRIAL, l«lDERHIZACION E IN-

TEGRACION, Hesa B-8, AGROINDUSTRIA). "De acuerdo con estudios re-

cientes· la exportaci6n estA concentrada en unas cuantas empresas (6.3% 

del total) que poseen la más alta tecnología y la mayor integraci6n 

con las actividades primarias (por ejemplo en el caso de Sonoro véase 

el caso de algunas aceiteros, GAMESA, etc.). Frente a ese núcleo 

reducido, contrasta una gran cantidad de pequeñas empresas que no obs

tante que representan el 70:t del total, aportan solamente el 25% de 

la producci6n agroindustrial, que prácticamente se canali;i;a en su to-

talidad al mercado interno. En el medio se reporta un 20% d~ esta-

~lecimientos que a pesar de que generan el 60% de la producci6n agro

industrial. tienen una presencia menor en las exportaciones que la 

del primer grupo mencionado". (29) 

De la anterior infor-ci6n se desprende que en el contexto ex

portador las empresas se clasifican en, las. dedicadas al mercado do-

116atico (70% las cuales son pequeñas, captan el 25% del mercado na

cional y el s61o 5% de export.:aci6n), el. segundo grupo, 1.as empresas 

mixtas (que participan en B111bos mercados), éstas son empresas gran

des, controlan el 25% en cuanto al n6mero de establecimientos, abar

can el. 60% del mercado nacional y el. 45% del mercado de exportaci6n, 

y final.mente las eminentemente exportadoras, representan el 5% del 
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sector, controlan 50% del mercado de exportación y 15'.t del mercado 

interno. (30) 

A partir de esa diversidad en el tipo de empresas agroindustria

les se descubre que el caso de las medianas y pequeñas, éstas son ab- , 

sorbedoras de cantidades muy importantes de mano de obra, como ya se 

anotó. Asi, si la reconversi6n implicara incrementos en las expor-

taciones, por un lado exigiría amplios volúmenes de inversión para 

modificar su tecnologia, maquinaria, equipos y prácticas administra

tivas, para elevar su inef1ciencia, por otro los impactos de esos cam

bios sobre la fuerza de trabajo. podria significar un más grave del 

por si ya deteriorado nivel de empleo e ingreso a nivel nacional y 

regional. 

Para los propósitos de nuestro trabajo, el objetivo de abordar 

la cuestión del empleo aunque sea en forma parcial en lo que respecta 

a la agroindustrin sonorense (nos limitamos al análisis de la prin

cipal agroindustrie de la rama triguera y a la empresa productora de 

alimentos balanc.eados segunde en importancia) se debe a que por un 

lado un elemento clave para la elaboración de proyectos agroindustria

les, ~s que la agroindustrie deberá crear más empleos en las comuni

dades rurales, situación que como hemos visto en el Estado de Sonora 

además de los efectos de las especialidades agrícolas motivadas por 

los cambios en el patrón de cultivos, con lo cual la mano de obra se 

vio seriamente afectada cuando menos en las 6ltimas dl•cadas dos dé

cadas y cuyos efectos se analizan también aqui, tenemos también que 
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la agroindustria ni mucho menos compensa la explosiva expulsi6n de 

la fuerza de trabajo, y tampoco se puede argumentar que haya captado 

gran cantidad de la nueva fuerza necesitada de sustento. Y ahora 

bien, lcuAl podría ser la suerte y destino de la fuerza de trabajo 

de llevarse a csbo este proceso? 

Sonora es uno de los más importantes Estados del Noroeste del 

país en cuanto a la producción agrícola y agroindustrial ae refiere. 

En la producción agrícola destaca el hecho de q~e la revoluci6n verde 

encontr6 ah! sus orígenes y en el orden agroindustrul nos encontra

mos con que, aprovechando los resultados extraordinarios de la agricul

tura se han levantado en esa región, grandes empresas agroindustria

les. 

En la década de 1960 a 1970, como ya lo dijimos el cambio en el 

patr6n de culti.vos, hizo disminuir el empleo agrícola en el Estado, 

y nos encontramos que la mano de obra que 'había encontrado empleo en 

la agricultura antes de los sesenta, se empez6 a desemplear en los 

sesenta. La alternativa a lo anterior como ya lo dijimos, fue el 

impulso a la maquiladora en la zona fronteriza con los E, U., as! como 

la miiraci6n al vecino país de esa mano de obra desempleada, la agro

industria en esos años se convirtió en una tercera alternativa de em

pleo, ya que a finales de los sesenta la etaps triguera sgroindustrisl 

ingres6 a una de sus fases competitivas de mftyor relieve; se instala 

por esas fechas u.na de lss más grandes empresas agroindustriales en 

la zona hasta el presente, la empresa GAHESA. 
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Sin embargo, en términos generales podemos decir que la industria 

en el Estado no fue suficiente para absorver la mano de obra que en-

contró cabida en la agricultura. Más aun la misma agricultura tlllll-

poco asimiló mano de obra a los ritmos anteriores a esta década, de

bido al cambio del patrón de cultivos. 

Hoy el mantener la modernización de la agricultura ha signifi

cado grandes sacrificios para los productores. los obstáculos se exa

cerban ante la urgente necesidad de modificar y mantener el equipo 

en el sector y el paralelismo del sector industrial de necesidad tam

bién de capital, pera adecuarse al momento que vive el país. 

Las productores agrícolas regionales tienen en estos momentos 

serios problemas para capitalizarse. s6lo si se consideran los cos

t?s (combustibles, lubricantes, maquinaria e implementos agrícolas, 

semillas, fertilizantes, etc.) entre 1980 y 1986 por hectárea de trigo, 

tene11as que éstos se han elevado en un 2528%, que comparados con los 

ingresos por venta no compensan al producto. Sólo se ha mantenido 

control sobre el costo de la mano de obra, como lo dicen los produc

tores privados (horticultores) señalan que la crisis no se traduce 

en peores salarios, pero que el 90% de los ingresos por exportación 

equivalen. al costo de producción por lo que sólo quedan el "10% paro 

gastos de actualización tecnológica y ganancia del productor". 

As:!., con los antecedentes anteriores, la mano de obra ha encon

trado serias dificultades para .,..plearse, debido a la 111<>dernizaci6n 
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agricolo y por la problel!lática presente de la escasa capacidad de res-

puesta de la industria. en cuanto a la absorción de empleos. Si to-

.mamos en cuenta el contexto nacional y regional, podemos decir que 

la politica de competencia exterior, y el reforzamiento interno de 

la estructura productiva nos enfrenta a algunos fcn6menos, que aún 

no hemOs sido capaces de superar: ln vinculnci6n agricultura-indus

tria en el orden r1c la cvm~titiv.ldad externa, se liga a dos proyec

tos en marcha, o sea, el GATI }" la recon\'ersi6n industrial. 

En el contexto actual, la agricultura seguirá sobre los rieles 

de la modernidad absorbiendo cada vez más insumos industriales. 

Al ser éstos producidos por empresas extranjeras, se pr9fundi

zará aún más la dependencia tecnológica. Pero también de producirse 

por empresas nacionales, dependiendo a su vez de alguna manera u otra 

de producción extranjera, o bien definida dentro del marco del cam

bio tecnol6gico, significará altos costos para la agricultura, yua 

sea también como consecuencia de los costos de reconversión. Y si 

tomamos en cuenta las transferencias que la agricultura ha mantenido 

al resto dP la sociedad en años recientes, adc~s de la contradicción 

actual, como consecuencia de todo ello, lu agricultura tendrá que en

frentarse a escolloS de envergadura, que podría profundizar la dezar

ticuloci6n sectorial. 

También regionalmente, pero trayendo a reflexión la actividad 

mé.s cercana a la agrict.i.l tura, la agroindustria, se señalarán algunas 
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de las posibles repercusiones del proceso ,que mantiene nuestra aten

ci6n. 

l'n cuanto a la mano de obra absorvida por la industria triguera, 

uno de los principales problemas que se señalan es que la mano de obra 

tiene una cultura agrícola y no industrial. Aproximadamente exist.en 

tr,.bajando en ella unos tres mil obreros pero por la gran cantidad 

de personal temporal, ln cifra puede superar los cinco mil, en Gamesa, 

que es la emptrsa transformadora de trigo má.s importante, que produce 

harina, galletas, pastas, Clantccas, en Sonora. Es un problema prin-

cipal para la empresa 1!18ntener equipos de gente con capacidad adecuada, 

por ser tanto el personal requerido. 

Con ello tenemos, que cada vez oos le agricultura exige de per

sonsl más capacitado y en menor número y las agroindustrias con tec

nología moderna exige superar la cultura egricola de la mano de obra. 

Un cuadro distinto presenta en el Sur de Sonora la egroindustria más 

representativa productora de alimentos balanceados. 

Purina es la segunda empresa en importancia en todo el Estado 

y por lo tanto representativa de las condiciones de esta ramo. La 

influencia de este empresa es a nivel nacional y se encuentra traba

jando al 25% de su capacidad y redujo su personal de 100 a 55 traba-

jadores. El equipo de esta empresa fue instalado en 1967, y desde 

eaa fecha no ha tenido innovaciones importantes, no se ha comprado 

equipo nuevo, incluso muchos mecanismos de funcionamiento automtico 

1 
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se han descompuesto y como sus refacc.ionea. son importadas se han te-

nido que operar mecánica.mente. Por lo que el principal problema es 

la falta de precisión en el manejo de las mezcles, ya que el equipo 

no es adecuado. 

Por lo ant~rior podemos decir que. se presenta en ln regi6n la 

más diversa condición en cuanto a la planta productiva se refiere. 

en esta reflexi6n consideramos a dos empresas agroindustriales de gran 

relevanciA en el Sur de Sonora, y que son representativas del resto. 

Podriamos decir que ln empresa agroindustrial triguera (GAMESA) 

más representativa en Sonora, la cual se abastece en gron medida de 

1os granos provenientes de la misma regi6n, está en posibilidades de 

expandir su comercio exterior, sobre todo, si consideramos que por 

declaraciones propias "está entrando con fuerza al Sur de los Esta-

dos Unidos, por otro lado le capacidad aprovechado cifra el 70% del 

total, contando con equipos modernos, tanto en fabricaci6n, empaque 

y distribución, siendo éstos de origen a.mcricnno, sui~o e italiano. 

Cuando se fund6 estn empresa a fina.1es de los sesenta, cre6 se-

rios problemas a un grupo .importante de pequeños molinos en la región, 

expulsAndolos del mercado mediante la copetencie. El equipo en esta 

empresa se ha estado act.ualizando .. Presentanto el cuadro anterior-

mente descrito, ante el ingreso al GATI y la reconversi6n industrial 

la empresa a que hacemos menci6n, considero que ello, obliga a nues-

tro pets a ingresar e un proceso de eficiencia y competitividad a 

l 
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niveles internacionales, ya que es el único medio de conseguir divisas 

para hacer frente a los compromisos contraídos. asi como para el cre

cimiento econ6mico del país. ¿cuáles son los problemas a los que 

se enfrentaría esta empresa agroindustrial? En el orden financiero, 

la necesidad de capital que tiene tasas de interés muy alto o créditos 

bancarios muy caros. De ello se desprende que uno de los problemas 

regionales tanto agrícolas como egroindustriales es el crédito, lo 

cual se expresa obviamente en obstáculos a la producción, para pro

yectos de ampliaciones y actualización tecnológica. 

En el caso de la agricultura, la descapitalizaci6n, bloquea el 

mantenimiento y la actualización tecnológica, ademó.a que el proceso 

mismo de le modernizaci6n agrícola trae aparejada une expul.ei6n de 

mano de obra, todavía había que sumar el hecho mismo de no poder sos

tener ritmas adecuados de capitalización con lo cual se agrava el de-

la empreee de Purina, a diferencia de Gamesa, presenta serias 

dificultades debido a la baje de les ventas, además de lo ya mencio

nada. Con este panorama, la empresa en cuanto a la reconversi6n in

dustrial. e ingreso al GATI, que seria una desventaja tener que COlll

petir a. nivel internacional, ya que ca.o se dijo existen un retraso 

tecnol6gico, con equipo inadecuado para que la calidad del. producto 

y cantidad se den en condiciones favorables, suficientes para compe

tir con las empresas extranjeras, sobre todo si se considera la en

trada al mercado de empresas que compiten con l.a misma rama. U. 
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crisis se aprecia nitida y en forma directa en esta rama afectando 

a .la mano de obre, ya que el personal ha sido r-educido a más de la 

mitad. 

En este ambiente tan ad.,,.erso, aunque la empresa es unn de las 

sucursales de una F.lnpresa Transnncionol, al entrar en competencia den

tro dc1 univer~o descrito por los investigadores de la reconversi6n, 

implicaría para esta empresa loculizoda en Sonora, la reconversión 

del equipo. De ello se deriva que incluso empresas que tienen re-

1aciones en el 6mbito internacional, no por ello dejan de tener equi

pos atrasados, llegando con· tal esquema, a ser competitivos, aunque 

esa tecnología no sea lo suficiente moderna. La einpresn ele referen-

cia, mantiene una relaci6n con empresas que venden mat.erias primas, 

que dan aervicios. Por lo cual los cambios y sus efectos van acom-

pañados de repercusiones diversas, que influyen en la planta produc

tiva y el comercio. 

Pero a esto. empresa, la crisis no s6lo le ha afectado en los os-

pee tos ya mencionados. En el caso de los insumos, algunos de ellos 

son importados, y han subido de precio, lo mismo que las pastas de 

oleaginosas en el mercado nacional, consecuentemente hun aumentado 

los precios de los productos de la misma, afectando las ventas. Otra 

diferencia lo es el nivel tecnol6gico, el equipo de la rama triguera 

es más moderno en tanto que el de alimentos balanceados, no tiene equi

po adecuado, moderno. 
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Considersndo lo anterior, el proceso de modernizsci6n en la agricul

tura l:iende a profundizarse, más ha traido las consecuencias ya men

cionadas, pero además por la competi1:ividad que se da via la 1ibera

ci6n del comercio, hablemos del GA'IT y la reconversi6n, seguir& pre

sentiindose la necesidad de mayores créditos para la agricultura y en 

mejores condiciones y por otro lado podemos desprender de la situa

ci6n actual que la reconversi6n implica altos costos econ6micos y so-

ciales. En cuanto a los primeros. surge a todas luces necesario, 

el apoyo financiero que el Estado puede brindar a los productores 

ca.gricolao nóclonalcs .. Y en t.'1nto que 1 en el orden ~ocial, deberá 

evitarse el desempleo desarrollando fórmulas, que permitan a la vez 

que el crecimiento hacia el exterior, el reforzamiento de la planta 

productiva, y la competitividad, también el mejoramiento y bienestar 

de la fuerza productiva más importante nacional, la mano de obra. 

Para finalizar este apartado, haremos .. una breve reílexi6n de la 

reloci6n de la crisis y el proceso agro industrial en las 61 timas dé

cadas. 

Est6 suficientemente argumentado en esta investigaci6n, el hecho 

de <{"de la crisis que afect6 a los dos cultivos más importantes del 

Estado de Sonora, el trigo y el algod6n, es una crisis de sobrepro

ducci6n. 

Lejos estamos en el caso de Sonora, de aceptar como verdad lo 

que plantearon los te6ricos en su momento, por reterirme aqui a Varga, 
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al señalar ést.; que en los paises pobres la falta de producción es 

característica especial y la inanición es cr6nica, en tanto que en 

los paises ricos la sobreproducción es su rasgo. Lo mismo si nos 

referimos a los investigadores nacionales, que hace nlgunos años nos 

dieron a conocer que la crisis, la nuestra, del campo, era una crisis 

de producción de productos básicos. 

Qué tiene que ver el algodón con este tipo de análisis, diríamos 

sin temor a equivocarnos que nada, o nada absolutwnentc. Sin embargo, 

la crisis que se presenta a fines de los cincuenta en la región (y 

su vinculo mundial), asi como su secuela que atravieso los años hasta 

!echas recientes, repetimos nada tienen que ver con subproducci6n, 

decimos si hay caída de la producción, pero ello no es más que una 

ma.nifestaci6n de hechos previos. asociados a la sobreproducción mun-

dial del producto. Toda la situación desde mediados de los sesenta 

hasta fechas recientes, se vinculan a los precios su ce.ida, y por lo 

tanto, la desaparición del producto, y su sustitución por otros. 

Las causas de la caida de la producción de básicos en México sobre 

todo con los productores ejidales. comuneros, ha sido bastante expli

cada. T decimos que este tipo de caídas de la producción está muy 

lejos de registrar los mismos movimientos del capital que si obser-

vamos en algodón y otros productos agrícolas. Puesto que el algo-

dón cay6 como producto, y puesto que formó y forma parte del campo 

mexicano, por lo tanto no deja de ser un producto agrícola, asociado 

a la crisis, a una crisis que expresa más allá que cambios en la eco-
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nomie campesina, profundos reacomodos en el patr6n de cultivos en los 

distritos de riego, reotientaciones en la agroindustria, comportamien

tos del capital antes no registrados, recomposiciones del capital. 

Para nadie pasa desapercibido, que incluso la caída de la producción 

de básicos en los distritos de riego obedece a causas distintas a la 

misma ca,ida pero en zonas de temporal. En el caso primero se asoci.a 

a la aparición de otros productos más rentables, en el segundo, al 

abandono total de las zonas marginales de la agricultura mexicano por 

parte del principal agente impulsor nacido de la reforma agraria, con 

esa faz que se ha ido desgarrando al paso del tiempo, sobre todo ahora 

cuando estamos en el momento de la modernización. 

Lo mismo podemos decir para el caso del trigo. Aunque la si-

tuaci6n que éste presenta es más viva y recurrente, sobre todo porque 

a· diferencie del algod6n, su cultivo sigue siendo el principal par-a 

el Estado de ~nora, incluso si lo comparamos con la soya, producto 

este último, que gan6 la superficie que el algod6n pierde al paso de 

los años, cuando menos en los últimos veinte, los agricu1tores de1 

sur de1 Estado de Sonora, seña1an ºustedes se preguntarán que si tene

mos pérdidas en el cultivo de soya, por qué i!lsistimC's en sembrarlo. 

La explicaci6n que les podemos dsr es que el cultivo base que tenemos 

es el trigo y despul>s de cosecharlo, la 6nicn opción que existe es 

le siembra de soya ( ••• ) el trigo está sosteniendo nl cultivo de la 

soya". (31) En el caso del trigo se sabe constantemente la proble-

mática de c.,_rcializaci6n, se vincula directamente a el exceso de 
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oferte, sobre los requerimientos del capitel agroindustrial y de otros 

consumidores. Kennet L. Hoadley, en relaci6n al fen6meno de le so-

breproducci6n mundial de cereales hizo una brillante exposici6n en 

reciente evento internacional. (32) 

Sin duda en relac16n al trigo aún queda mucho por analizar en 

este sentido,. pero baste saber que los acontecimientos de los cuales 

tenemos registro nos encaminan hacia un análisis que pone más sobre 

la rcflcxi6n Cl azun~o J~ CXCé~U~ dé VÍ~rLa, ~ue ~ó!duti <lé producci6n 

Y aleja el análisis en el caso de caida de la producci6n, de aquellos 

productos que fueron base para los investigadores para argumentar la 

crisis como crisis de ca ida de básicos, por argumentos de reducción 

o lento crecimiento de la frontera agricolo, etc .. La incorporaci6n 

reciente como principal comercializndor de cereales de los E. U. nos 

agrega otro elemento más al análisis,. situaci6n muy similar al caso 

de algod6n,. ya que se recordará que el principal agente definidor del 

precio del producto lo era precisamente los E. U. Ello también trae 

a la reflexi6n aspectos como la discusi6n en torno a la reducci6n de 

los excedentes y su exportación a precios subsidiados. 

la clave en el caso de estos productos agricolas la ha sido la 

obtenci6n de ganancia, su rentabilidad. Han estado vinculados al 

mercado mundial, a las necesidades de la agroindustria, de ahi que 

es simple y llano hablar de crisis agricola sin establecer el vínculo 

con la presencia agroind~strial, con ello también el cambio en el pa

tr6n de cultivos, y finalmente en el fondo la crisis, la descapita-
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lizaci6n de la agricultura expresan los movimientos y contradiccio-

nes del capital, su comportamiento, su recomposici6n. Por ejemplo, 

por todos es sabido que en el momento en que la agricultura deja de 

absorver cuantiosas inversiones, ciertos capitales se desplazan hacia 

la avicultura y la porcicultura. Con ello se crean nuevos cuadros 

de relaciones, nuevas anidaciones del capital, donde es dificil hacer 

reducciones. al menos que se pretenda presentar la superficie como 

lo profundo del asunto. 

Una vez que se muestra un rasgo general de estos dos productos, 

el algod6n y el trigo, o sea, su estrecho vinculo al movimiento del 

capital. a las necesidades agroindustriales, deseamos mostrar tambi6n 

que si bien el rasgo anterior que nos manifiesta la característica 

de la producci6n del producto, su desarrollo en un periodo largo de 

tiempo, su expansi6n o su contracci6n y sus posibles explicaciones, 

otro elemento sin duda interesante que tiene que ser considerado en 

el anAlisis de la crisis, es la relaci6n que guarda el producto como 

tal entrelazado en un cuerpo más amplio de productos, o sea el patrón 

de cultivos, su desarrollo. En el cuadro observamos el desarrollo 

desde 1940 de las superficies de los productos en la regi6n. 

Se destaca que el maíz que ocupaba allA por los cuarenta un ter

cer lugar en cuanto a superficie, sigue manteniendo ese lugar privi

legiado hasta la primera mitad de los sesenta, momento en el cual otros 

productos aparecen en la escena. Me inclino por pensar que las ca

racterísticas de la regi6n, zona privilegiada para la producci6n agro-
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industrial, pare la producción de exportación, fue lo que más tuvo 

peso, para que este cultivo dejara de ocupar el lugar que hasta en

tonces tuvo. 

F.n el caso del maíz, cuando menos en Sonora, no se podrá argu

mentar que su desaparición para las fechas mencionadas, estuvo aso

ciada a que su producción era reali7..ada por productores marginal~s 

que fueron abandonados, que les falt6 crédito. etc. Más bien, su 

desaparición se debe a procesos profundos industriales, cambios en 

el consumo urbano. 

La soya, que no aparecía para 1959, y que ocupaba para 1960 el 

11º. lugar, ya para 1961 ocupaba el lugar 6, para 1962 el 5, para 1965 

se colocó en el 4°. sitio, uno abajo del maiz, en 1968 el maíz estaba 

ya por debajo del soya. Y si e finales de los sesenta y los setenta 

el maí.z va en caída, el soya se mantiene en lugares privilegiados. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- En el periodo de 1940 a 1985 ocurrieron cambios significstivos 

en la estructura productiva del Estado de Sonora, para lo más 

relevante del proceso de desarrollo de la entidad es lo siguiente: 

a) En relaci6n de los cambios que se han suscitado en el Estado 

en base al análisis de ls PEA, de 1921 a 1980 se da una ten

dencia a la desproporci6n entre la PEA y la poblaci6n inac

tiva, teni~ndose cada vez más una mayor portic1.paci6n, esca 

6ltima, lo que refleja un grado importante de desocupaci6a 

de una parte cndn vez mayor de lo poblac1.6n en el periodo 

anali:z.ado, 

b) Si consideramos que los cambios en la estructura productiva 

se reflejan en la modificaci6n que se ha operado en la dis

tri buci6n de le PEA en las difercnte!'l actividades ccon6micas 

del Estedo, entonces lo más significativo en esos cnmbios es 

la p6rdida de importancia relativa de la PEA en las acti,,.i

dades agropecuarias respecto al resto de los actividades eco

n6micas, as1 como un crecimiento relativo en la ocupaci6n en 

la industria, pero una situaci6n inocultable es el rápido cre

cimiento del empleo en el llamado sector terciario (comercio, 

comunicaciones y servicios) pero, sobre todo, en lo que se 

refiere a los servicios improductivos y al comercio. En re

sumen, los cambios en l.a PEA han sido de: un decremento en 
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el sector aaropecuario: incremento considerable en los ser

vicios, los transporte a y el c.,_rcio: . y un leve incremento 

en los eapleos aenerados por lo industria. 

En cuanto o la estructuro productivo de acuerdo al anAlisia del 

PIB eatatal durante el periodo de 1930 o 1980, es el siguiente: 

En 1930, mayor relevancia dentro de lo econoaia sonorense seafui 

el valor de la producci6n. la tenia la minería, le seguía la in-

duatria y por últilllo la agricultura. En 1940, los actividadea 

productivas se definían de la siguiente .anera: lo minerla sigue 

siendo una actividad importante, destacando también la agricul

tura, la :industria empieza a tener un desarrollo paralelo al pro

areso de la agricultura, sobre todo la industrio transformadora 

de productos agricolaa. De 1945 a 1950, según el valor de la 

producci6n, el comercio y lA industria. en esos fti'1os son las ac

tividades •s importantes, le sigue la ganadería y por últ:ilm:> 

la aaticultura. Como se puede deducir, la agricultura en e11<>a 

ailos todavía no adqu:Lria la importancia que iba o ocupar en los 

aiauientes años en la econoaúa sonorense, la raz6n de eato ea 

que para 1940, la infraestructura hidrAulica afut no se habia ter

llinado de construir, ya que hasta finales de loa cuarenta y a 

pr:Lncip:Los de los 50'a, es cuando ls agricultura cont6 con una 

:lafraeatructura hidr,ulica que penoiti6 el r•pido crec:Llliento 

del Mctor aaropecuario y au creciente importancia en la d'cada 

siauiente. Por eso es que durante esos silos, la aari.cultura 
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no es tan importante en cuanto al velo¡- de la producción, al con

trario de lo que sucedió en la generación de empleos en donde 

la agricultura siempre fue ln actividad más importante. 

En las décadas de 1960, 1970 y 1980, las actividades primarias 

y en especial la agricultura es lo más sobresaliente de la eco-

nomia estatal. sin embargo, en esas mismas décadas el sector agro-

pecuario ha experimentado una d!.sminuci6n en su importancia, re-

duciendo su pnrticipac.i6n en le generación del producto estatal 

en más de la mitad en el periodo de 1960 a 1980, el interior del 

sector agropecuario y forestal, ln agricultura ocupa el primer 

lugar en importancia. empero, ~Sta se ha visto disminuida. La 

• pérdida relati vn de la importancia de la agricultura al interior 

del sector agropecuario se ha visto acompañado de un aumento en 

la importancia del subsector ganadero que oc.upa el segundo lugar 

en el sector primario~ 

En lo que se refiere al scc.t.or III, de la economía sonorense, 

compuesto por el comercio, los servicios y el transporte. el 

aumento en ln participación del producto estatal de este sector 

.es impresionante, 10 cual nos muestra un crecimiento despropor-

cionsdo del sector terciario en la econoads estatal. 

En cuanto el sector industrial, l!ste ocupa un tercer lugar en 

la economis sonorense, su participsci6n en PIB tiene un incre

mento considerable en el periodo de 1960 e 1980, pero de menor 
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importancia que los incrementos operados. en los sectores prima-

rio y terciario. Dentro de la industria, la minería en eate 

periodo tiene una ligera disminuci6n de 1960 n 1970, y experi

ment6 un considerable incremento en 1980, también dentro de la 

industria tiene importancia la industria maquiladora, sobre todo 

en el Norte del Estado. Al interior de la industria, la de 

transformaci6n ha tenido una mayor importnncin, ya que e1 subsec-

tor manufacturero en la industria es superior a la mitad en cuanto 

al valor de la producci6n ;· a los e:::p leos ¡;encrados. Dentro 

de la manufactura la po.rticipaci6n de la agroindustria es consi

derable en cuanto a la participaci6n en el valor generado por 

éste, y en ln generación de empleos, destacan en importancia las 

agroindustriaa de lo rama de los alimentos y los textiles. 

2.- Refiriéndonos a la agricultura en el periodo analizado, sucedió 

lo siguiente: Antes de los años 30's. ~onorn ern un ~stado dP-

sértico con una escasa poblaci6n, que vivía de lo ganadería, la 

pesca, la agricultura, pero a principio de la década de 1940, 

el Gobierno Mexicano, mediante las políticas agrícolas impulsa

das por los Gobiernos. Federales y Estatales, realizaron costo

_;,· obras de infraestructura hidráulica, dio apoyo en investi

gación agrícola, que incorporó a la agricultura las semillas me

joradas de alto rendimiento, producto de los avances de la 'Re

voluci6n Verde', asi como el suficiente apoyo crediticio, todo 

esto convirti6 a Sonora en uno de los Estados agrícolas más im-

portantes del país. 
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Como consecuencia de este apoyo a la agricultura, se abrieron 

nuevas tierras al cultivo, en las Costas de Hennosillo, Valle 

del Yaqui y Mayo, y en casi todos los municipios costeros del 

Estado, en los que se produce el 90~ de la producci6n agricols 

estatal. Le utilizaci6n de las semillas mejoradas, la amplia

ci6n del uso del suelo, la ciecanizaci6n, el uso de pesticidas 

y fertilizantes aument6 lo productividad y por consiguiente la 

producci6n agrícola. 

En 1950, la reducci6n de los fondos federales, provocaron efec

tos adversos sobre la agricultura, que aunado a la variación de 

los precios nacional.es e int.ernacionalcs, causaron una disminu-

ci6n en la producci6n agrícola. Contribuyeron a esta disminu-

ci6n, el incremento en los costos dr los insumos agricola.s, asi 

como los problemas que se sucitaron por el mal uso del agua, que 

provocaron la csc:iscz de 6sto y e1 ensnlitramicnto <le los cam

pos en los distritos de riego por bombeo. 

En 1960, la agricultura dej6 de crec:er, se estanc6 la frontera 

agricola, la escasez de agua se agudiz6, lu construcci6n de obras 

hidráulicas se paraliz6, a pesar que se da un incremento rela

tivo en lo productividad via lo utilizaci6n de nuevas técnicas 

de cultivo, le mecanizaci6n, uso de semillas mejoradas y ferti

lizantes, lo producci6n sufri6 importantes reducciones en casi 

todos los cultivos, ·1a reducci6n de precios provoca una evidente 

caido de la mayoría de los cultivos desde 1960, que afecta a la 
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producci6n agrícola. Siendo Sonora una de las principales en-

tidades agricolas del pais, sobre todo en la producci6n de ce

reales y oleaginosas, la producci6n agrícola del Estado se con

centra casi exclusivamente en los distritos de riego, el patr6n 

de cultivos en el Estado esté constituido por los siguientes pro

ductos: trigo, algod6n, cártamo, soya, ajonjolí, sorgo, vid, 

naranja, garbanzo, alfalfa, maiz y frijol. Los cultivos ante

riores son los más importantes, a pesar de que se cultivan más 

de 20 productos, los cuales no llegan a tener mucha importancia 

en la producci6n agrícola estatal. 

Los cambios que se operan en el uso del suelo agrícola y la con

secuente estructura del patrón de cultivos, son determinadós por 

los siguientes elementos: La rentabilidad determina el auge 

o disminuci6n de la importancia de los cultivos agricolas; el 

papel del F-~tado ejercido a través de los precios de garantía, 

así como el apoyo que le da a determinados productos en circuns

tancias determinadas en 1nvestigaci6n agrícola, crédito y ase

sad.a técnica, estas políticas impulsan o desalientan la produc

ci6n de determinados cultivos; la mayor o menor demanda las agro

industrias incide en el incremento o decremento de la producci6n 

de ciertos productos agrícolas en el Estado; la disponibilidad 

de a¡;ua también influye en la configuraci6n del paLr6n de culti

vos del Estado; las variaciones de los precios internacionales 

y nacionales también se convierten en elementos que determinan 

el auge o disminuci6n de los cultivos agrícolas. 
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a) En base a eaos elementos de anAlisi8, distinguimos dos gran

des periodos en la estructura del patrón de cultivos en el 

Estado, que son los siguientes: 

El primer periodo, se ubica a principios de la década de 1940 

y a mediados de la década de 1960, en el cual el patrón de 

cultivos estatal estuvo dominado por el binomio Trigo-Algodón. 

El segundo periodo, se inicia a principios de la d6cadn de 

1960 y llega hasta el último nño comprendido en esta investi

gación que es 1985, durante este lapso, ocurre una incorpo

ración al patrón de cultivos de una gran variedad de produc

tos que desplazan al algodón y a otros productos, sobre todo, 

los asociados a la producción de alimentos balanceados, en 

este periodo el patrón de cultivos estA constituido fundamen

talmente por el Trigo-oleaginosas, incluy6ndose en 6ste la 

importancia relativa en la producción de ln vid, sobre todo 

en los últimos años analizados en esta investigación. 

b) Todo lo referente a las circunstancias que fueron determinando 

ln configuración del patrón de cultivos en el periodo anali

zado, ya se expusieron; equi comentaremos a manera de resu

men ln situación de los cultivos mlls importantes en nuestro 

en~lisis: el trigo y el algodón, asi como las oleaginosas. 

El algodón. En la década de 1940 la superficie sembrada de 
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algod6n se expresaba en pequeñas cantidades, el arranque en 

la producción de esta fibra se inicia a finales de los 40's, 

y e principios de los SO's, porque para que la producción algo

donera se incrementara, tuvieron que ocurrir las siguientes 

circunstancias: tennineción de las grandes obras de riego 

a principios de los SO's; el apoyo que el Estado brindó en 

esos años a los agricultores a gran escala, como lo fueron 

los algodoneros; la presencia de las empresas trunsnacionales 

que financiaron este cultivo, sobre todo, n principios de 1960 

y el factor más importante como lo son los precios interna

cionales favorables a la producción de esta fibra. 

La producción algodonera siempre estuvo sujeta a las varia

ciones de los precios en el mercado internacional, sobre todo, 

del norteamericano, por lo cual la baja de los precios en 1954 

provocó una disminución de la producción algodonera en el .,i -

guiente año. Se tomaron medidas para evitar la caida de la 

producción algodonera, creando la Cámara Nacional Algodonera, 

l.a Oficina Clasificadora en Hermosillo, se redujeron los im

puestos a le producción del algodón, provocaron estas medi

das una ligera recuperación en los siguientes años hasta 1958. 

La producción algodonera no se estabilizó, ya que, la inesta

bilidad de los precios internacionales era una constante que 

siempre había marcado a la producción algodonera en el Estado, 

por lo tanto, todas las medidas que se tomaron para estabi-
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lizar la producci6n algodonera ten1an que ser provisionales. 

En 1959 los precios internacionales volvieron a bajar y la 

producci6n algodonera se desplocn6, como la producci6n algo

donera involucraba la utilizaci6n de gran cant:idsd de aano 

de obra desde su siembra hasta la cosecha, incluyendo su pro

ceso industrial, su desplome tuvo necesariamente que provocar 

conflictos socisles al interior del Estado, como las huelgas, 

protestas de campesinos y productores a gran escala, ocurri

dos a finales de 1958. 

De 1940 a 1950 la tendencia de la producci6n algodonera era 

hacia arriba, pero a portir de los 60's, el algod6n presente 

una tendencia a la declinaci6n, alcanzando las cifras ~s pe

queñas en superficie sembrada en 1976, los silos 1956 y 1958 

fueron los años de auge de la producci6n algodonera, pero las 

caracter1sticas durante 1956 y 1958 son de inestabilidad y 

a partir de 1958 el descenso. La caida de la producci6n al-

godonera se debe a la baja de los precios internacionales. 

ocasionados por la sobreproducci6n en los E. U. y la satura

ci6n de los mercados y debido a que el algod6n es fundamen

talmente para exportaci6n, son los precios internacionales 

los que determinan el auge de la producci6n algodonero )" su 

consecuente rentabilidad. Aunque se trat6 de iapulsar su 

industriali.zaci6n por los gobiernos estatales, 6sta no fue 

posible, el 6nico proceso industrial que recibe el algod6n 
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es el despepite, para ccr exportado, por lo que, el auge de 

la producción algodonera estuvo relacionado al incremento en 

el n6mero de plantas despepitadorns, asi como su declinación, 

provocó la disminución de éstas o su desplazamiento a otras 

regiones, as! como la inactividad de las despepit:adoras esta

blecidas en el Estado. 

El trigo, desde inicio del periodo analizado, ha ocupado el 

primer lugar en la producción agrícola estatal, es un cultivo 

que su producción está totalmente mecanizada, utiliza poca 

mano de obra, suo costos son bajos derivados de su alta D>e

cnnización y de sus altos rendimientos por hectárea como con

secuencia de la investigación agrícola, producto de la 'Revo

lución Verde' cuenta además con apoyo oficial en crédito, ma

nejo, allD8cenam.iento, comercialización e 1rrignci6n n gran 

escala. 

Como se puede deducir de los datos aportados por la investi

gación, la producción triguera ha ido en aumento constante 

desde la década de 1940, a partir de la cual los incrementos 

en la urUflucc1ftr 'i<!' operan aunque en menor lmportanc:in pero 

manteniéndose en ascenso, cuando se operan disminuciones en 

la producción de este cereal, éstas se relacionan con las dis

minuciones de los precios, por ejemplo; en 1965, uilo en el 

cual se disminuye el precio de garantía, la superficie sem

brada de trigo clPrrece, pero aunque a lo largo del periodo 
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analizado se hayan operado disminuc:l,.ones drásticas en la pro-

1ucci6n del trigo, sobre todo, en los años áe 1966 y 1979, 

ls importancia del trigo en Sonora no ha disminuido, su auge 

y permanencia está relacionado con su rentabilidad, sus costos 

bajos de producci6n derivados de su alto grado de mecaniza

ci6n y sus rendimientos, así como por la gran demanda local 

de las agroindustrias y por su gran demanda a nivel nacional. 

La p1 aducción triguera está asociada a la existencia <le la 

industria procesadora de este cereal, desde la década de 1940 

existe la industria molinera con caructeristicas de pequeños 

molinos, a la ca ida de la superficie sembrada en la segunda 

mitad de los SO's, le encontraremos una relación con la inac

, i vidad de los molinos en esos años, lo mismo sucedi6 en la 

caída de la producci6n triguera en la S••gunda mitad de los 

60's, a la que le fue paralela la .disminución en el número 

dr molinos en esos años. Sin embargo, en el caso del trigo 

no es tan evidente la relación entre el aumento o la disminu

ción en las hectáreas sembradas y i .. actividad o inactividad 

de la industria harinera en el Estado, esta relación no ea 

tan estrecha como la que se presenta en el caso del alqotfón, 

ya que ésta se ve perturbada por los cambios en los rendimien

tos y la disminución de los molinos que se da coeo coasecuen-

cia de la competen.cia. Se opera la concentración de peque-

ñas y medianas industrias en grandes industrias, lo cual da 
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COlllO resultado que la disminución de los molinos no ocasione 

una disminución en la actividad molinera, esto no quiere decir 

que no exista una relación estrecha entre la producción tri

guera y su industrialización, sino, que la relación que existe 

entre ~stas es diferente a la que se establece entre la pro

ducci.6n algodonera. ; lo:; despepiLtiUui:as, las cuales casi siem

pre fueron grandes empresas transnacionnles.. Es tan intima 

la relación entre la producc16n de trigo y su proct2s.:i.:;¡iento 

industrial que ya para los 60's, el objetivo de los produc

tores de trigo era mejorar la producción del trigo para que 

se adaptara mejor a la industria, ajustlmdose la producción 

triguera a los necesidades de las ngroindustrias dedicadas 

al procesamiento industrial del mencionado nrorluctoe 

Las oleaginosas. Ya en 1959, los agricultores empezaron a 

sustituir el algodón por otros cultivos cuya rentabilidad aun

que era menor, resultaba ser mucho más confiable que la pro

ducción del algodón. Est:os productos eran sobre todo olea

ginosas, forrajes y productos bisicos, como son: sorgo, c&r-

tamO, ajonjolí, linaza, soya, alfalfa y maiz. De estos cul-

tivos, son las oleaginosas y terrajes las que toman importan

cia significativa, son en esos años, 1958, 1959 y 1960, cuando 

se inicia el cambio en el patrón de cultivos que prevalecia 

en la d~cada de 1940 y 1950. 
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En 1966 la producción de oleaginosas en el Estado se babia 

incrementado considerablemente, conservando esa tendencia en 

loa siguientes años. hasta llegar a 1979, año en el cual su 

incremento es espectacular, para los siguientes años ese por-

centaje disminuye, en 1983 estas semillas vuelven a incremen-

tar su producción, las oleaginosas que mayor importancia tie-

nen dentro de este grupo son el cártamo y la soya. 

Ese aumento en la importancia de las oleaginosas está muy li-

gado al incremento de la demande de la industria aceitera y 

al incremento de los precios de estas semillas, nsi como a 

la demande de les pastes de oleaginosas pars la industria de 

alimentos blanceados, que se asocian direct.amente o la pro-

~·J':<:!6r. ¿gropc..:uu. iu., debl.dc. u: .,.ruceso de ganaderiz.aci6n de 

le agricultura. 

'3.- Los cambios en el patr6n de cultivos aparecen ligados nl desa-

rrollo agroindustrinl del Estado a lo largo del periodo anali-

zado, ya que, encontramos una relaci6n di.recta entre el incre-

mento de la superficie cultivada de los principales cultivos de 

la ent ida~t •:t>n ·~ 1 :luge de tas industrias que se dedican e su pro-

cesamiento industrial. dándonos una relación directa entre la 

agricultura y la industria relacionadas con el procesamiento de 

C:hns k)rodut;ttJ:i, c.xceptudndo l.Js prorlu1·tf\s que se d<!<li.•:an a tn 

exportación. 

Siguiendo '""' orden de ideas. la periodiznci6n del desarrollo 
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agroindustrial, la hacemos en base a tres aspectos: ciclo de 

productos agricolas; superficies usadas por cultivos y desarrollo 

de la agroindustr:l.a. En base a esto distinguimos tres etapas 

de desarrollo agro:l.ndustrial en el Estado: La primera, la etapa 

agro:l.ndustrial del algod6n; la segunda, la etapa agroindustrial 

del trigo y la tercera, etapa agroindustrial de las oleaginosas, 

en la cual aparece también el desarrollo de la vitivinicultura. 

4. - Refiriéndono" n ln poH tic a ngroindustrial de los gobiernos del 

Estado de Sonora, antes de ln década de 1960 no existi6 una po

litica agroindustrial, es por la segunda mitad de los sesenta 

cuando se inician los primeros estudios con la finalidad de es

tablecer la viabilidad del procesamiento industrial de Íos pro

ductos agricolas. aunque la existencia de agroindustrias se re

monto incluso mucho antes del periodo de referencia, sin embargo. 

fueron las décadas del 40 al SO y del SO al 60 en las que se crea

ron las condiciones excepcionales en _la producci6n agricola que 

configuraron las bases y las expectativas para que los gobier

nos y los capitalistas regionales, nacionales y extranjeros, se 

plantearan la industrializaci6n de loa productos agricolas. 

A aiediados de los SO' s, el gobierno del Estado creó ln Ofi.::inu 

de Estadisticas del Estado, los cuadros que elaboró esta oficina 

sirvieron de base para que los gobiernos posteriores, concreta

mente el de Luis Encinas J. impulsaran más en lo especifico la 

industrializaci6n de los productos agropecuarios. Para 1955, 
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ya existían las condiciones que servirían de base sobre las cuales 

se erigirían los procesos de transformación agroindustrial de 

los productos agropecuarios. 

Antes de la dl•cada de 1960, la política agropecuaria fue exclu

sivamente una politice de pequeña irrigación y gran irrigación, 

de electrificación y de creación de una red de caminoa. 

Con todos los antecedentes, por un lado la infraestructura esta

tal en camino~. escuelas, irr igac.l6n, invt:t1.t.igaci6n, producción 

agropecuaria en ascenso, el gobierno estatal abrió la puerta al 

ciclo industrial. 

La politice industrial seguida a partir de 1962, por el Goberna

dor Lu::.s Encln&s J., iba cnclllll.inada a lograr un acelerado desa

rrollo industrial, para esos fines se creó la Dirección de Pla

neaci6n y Fomento Industrial, cuyas funciones eran encausar el 

desarrollo industrial, mediante la realización de las siguien

tes actividades: congresos industriales: realización de estu

dios de viabilidad; aprobación de leyes de fomento industrial, 

.que estimularan la creación de nuevas industrias y fa.-oreciera 

las ya existentes; exención de impuestos; inventarios de recursos 

naturales: planeación de institutos financieros para el desarro

llo de la industria: localizaci6n de Combinados Industriales; 

creación de comités de promoción industrial y el diseño del Plan 

de Diez Años para el desarrollo industrial. 



581 

Como se puede apreciar, por las actividades de fomento industrial 

realizadas por el gobierno del Estado dursnte este periodo, el 

desarrollo industrial fue impulsado de diferentes formas, con 

el fin de fortalecer a la planta industrial al interior del Es

tado; lo cual supone que la politice de fomento industrial en

contró franco apoyo a través de dar amplias facilidades a los 

inversionistas, como resultado se establecieron nuevas industrias 

y se ampliaron otras, disfrutando ambos grupos de exenciones de 

impuestos. Oe estn manere fue evidente el fo=ento de la indus

trialización. 

La política del gobierno de Faustino Félix Serna, en cuanto a 

la promoción industrial del Estado, se concentró principalmente 

en las ciudades fronteri7.as, de acuerdo al Plan General del Go

bierno Federal de industrializar las zonas fronterizas. 

Mediante esta política. la industria maquilndora fue promovida 

en las ciudades fronterizos desarrollándose aceleradamente, esas 

inversiones eran hechas en su mayoría por extranjeros atraídos 

por los estimulas de las exenciones de impuestos y otras faci

liaades proporcionadas por el gobierno Federal y Estatal. La 

razón de esa política la encontramos en la siguiente reflexión: 

En la década de los sesenta se despliega con toda fuerza la pre

sencia de los productos que utilizan menos densidad de mano de 

obra aunado al aumento de los rendimientos de los productos agric.2_ 
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las, las agroinduatrios como receptoras de fuerza de trabajo, 

tampoco dio resultado, cuando menos en forma relevante. De ahi 

que, la politice industrial impulsada por uno de los grandes te

rratenientes del Estado y Gobernador en los sesentas, Faustino 

Félix Serna, fue de impulso a la industrialización pero en el 

Norte del Estado y básicamente Haquiladoras. Este tipo de in

dustrias no involucra de manera directa el uso de productos agro

pecuarios esta teles, en cambio con la anano de obra si lo hace. 

sobre todo con lu fuerz" de trabajo que emigra del campo y es 

esta la importancia y relación con el Sur del Estado, o con la 

parte de la sierra del Estado, o bien la parte Centro-Oriente, 

ya que, es ah! donde esa fuerzo. emerge, desplazada por c;:ausas 

diversas. Es a mediados de los 60's, en los años del declive 

del algodón y de la introducción de productos expulsores de la 

fuerza de trabajo y del lento crecimiento en la absorción de la 

fuerza de trabajo por parte de la incipiente industria regional, 

lo que provocó que los flujos migratorios hacia las zonas fron

terizas se intensificaran, la política de fomentar la industria

lización en esas zonas via la instalación de maquiladora, tenia 

el objetivo de atenuar la desocupación en esas áreas. 

La politica de Desarrollo de Carlos Amador Biebrich, se sinte

tiza en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Sonora 

que conBistis en la· realización de varios proyectos de pre-in

versión, se realizaron algunos estudios en los municipios, para 
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detectar nuevos proyectos específicos de inversión y se creó la 

Promotora de Empresas que también realizó varios proyectos. 

El gobernador no terminó su periodo, siendo sustituido por Ale

jandro Carrillo Marcor quien tuvo una politice agraria, seguida 

de una politica agroindustrializadora basada en la ganadería, 

bovinos. a~es. porcinos. 

En este periodo afloran las concradicc1ones exist.t:nte~ ent.re el 

desarrollo agroindustrial y las formas de producción campesinas 

que son expulsadas o subordinadas por el proceso, la tenencia 

de la tierra con su marco juridico entra en contradicci6n con 

los nuevos procesos de acumulación en el agro. Lo cual explicü 

la política agraria de el Gobernador A. Carrillo "lurcor que se 

oponia al rentismo de las parcelas ejidnles y a la concentración 

de la tierra en pocas manos, de donde provenía la presión de los 

campesinos, pero adem&s se expresaba tambil!n en el hecho de que 

la profundizaci6n de los relaciones .:apitalistas de producci6n 

en el agro supera los obstáculos que les marcan el propio orden 

jurídico, sobre todo, en lo relativo a la propiedad ejidol, ya 

que se babia logrado a través del rentismo que los grandes agri

cultores garantizaran la obtención de su producto para la comer

cialización, asi como para su transformaci6n dentro o fuera del 

Estado. 

En este periodo se promovieron las industrias vinícolas, las in-
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dustrias avícolas, las porcicolas, ,;si como los productos de 

carne. 

En el periodo de Samuel Ocaña Garcia, que es el periodo en el 

que finalizamos nuestro análisis, se le da una gran importancia 

a las actividades agropecuarias en el Estado, sobre todo las re

lativas a las actividades agrícolas, avícolas y a la industria-

lización de 811lbas. El gobernador anterior enfrentó el problema 

que el proceso de agroindustrializaci6n ha traido sobre la eco

nomla can:pcsinn cjidnl, en lo que 9e refiere R ll'\ propiedad, en 

el caso del gobierno de Ocaña, por otro lado, se insistió en al

gunas de las exigencias que el proceso de agroindustrialización 

traia aparejado: la organización de los productores. 

En resumen, el Gobernador Luis Encinas J., desplegó una política 

agroindustrializadora, siguiéndole lo. política de industriali

zación en base a las maquiladoras. sobre todo en los municipios 

fronterizos del Gobernador Faustino Félix S., luego viene el Pro

grama inconcluso del Plan de Desarrollo Integral para el Estado, 

con Biebrich y para cerrar la década de los 70's, la política 

Agraria de Alejandro Carrillo Harcor y por 6ltimo el impulso a 

las actividades agropecuarias y a la organización de producto

res de Samuel Ocaña García. 

5.- En cuanto a les condiciones de la Fuerza de Trabajo en laa agro

industrias, las resumiremos en los siguientes párrafos: 
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Despulls de le pórdide de importancia del •cultivo del elgod6n, 

el nómero de trabajadores en las despepitadores, disminuy6 drAs-

ticamente, con esto se Vieron afectad.as las condiciones en que 

laboran los trabajadores de esta rama industrlnl, desde 1958, 

cuando le producci6n algodonera se d<>splom6, afect6 directamente 

los salarios y las condiciones de vida de los obreros que laboran 

en esa actividad, esa disminuci6n de los salarios, asi como el 

aumento en la intensidad de 1 trabn io y el c:peor.umiento en los 

condiciones de vida de estos trabajadores a finales de 1958, per-

manecen hasta la fecna en las despepitadores. Los salarios son 

bajos. Las condiciones de higiene en estas plantas son prcca-

rias, el grado de calificaci6n es casi nulo, la escolaridad baja 

y el grado d<> organización infimo, comparendo las condiciones 

de los trabajadores de los alimentos balanceados de les aceite-

ras y de las procesadores de trigo, les condiciones de trabajo 

en esta rama son las más bajas, ya que trabajan en condiciones 

intensivas y con peores rendiciones de higiene y seguridad. 

En cuento a la mano de obra absorvida por la agroindustria tri

guera~ que es la rama que más número de trabajadores report6 y 

en la cual el equipo es el más moderno y automatizado, la mayo-

ria de los trabajadores son jóvenes solteros, dentro de ellos 

existen varias mujeres, proviene de los centros urbanos; de la 

industria, del comercio y de los servicios. Aunque le indus-

trie genere su propia mano de obra, la agricultura todevia es 
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importante abastecedora de mano de obra a la industria, la segu

ridad en el trabajo no es una característica de esta empresa, 

·ya que existe un gran número de trabajadores eventuales, los sa

larios son bajos pero más altos que los de las despepitadores, 

existe una gran variedad de categorías de trabajadores, dependen 

de ellos un gran número de familiares, lo cual orilla a que va

rios miembros de la familia tengan que trabajar también en las 

ac ti vida des urbanas. Una tercera parte de estos trabajadores 

es especializado. lo cual co~parndo con lns de~~s industries en

cuestadas, el grado de calificación y capacitación es el más alto, 

así como su grado de escolaridad. Las condiciones de higiene 

y seguridad, ventilaci6n, son adecuadas, una de las mejores de 

la rPgi6n, las prestaciones de los trabajadores son los que otorga 

la LEY. 

En cuanto a la mano de obra en las agroindustritis procesndorns 

de oleaginosas, en Purina. la crisis que afecta a la empresa pro

vocó que se redujera el personal, a más de la mitad, y los tra

bajadores que no fueron despedidos han tenido que trabajar a un 

ritmo máa intensivo, el equipo de esta empresa a pesar que no 

ha tenido innovaciones desde que se instnl6, funciona en serie 

y está automatizado, por lo que el trabajo que se reallza aqui 

es intensivo, la edad de los trabajadores es media, también la ma

yoria de los trabajadores de esta empresa proviene de las. acti

vidades de los centros urbanos y un porcentaje importonte pro-
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viene de la agricultura, aunque ese porcentaje es menor que los 

que provienen de los centros urbanos, la mayoría de los traba

jadores de esta empresa es de planta, con varios años de antigÜe-

dad, a diferencia de los trabajadores de Camesa. El nivel sa-

larial de estos trabajadores es superior al mínimo, debido a su 

antigÜedad, el n6mero de personas que depende de ellos es grande, 

lo que hace que varios miembros de la familia tengan que traba

jar, la estabilidad en el trabajo se vio afectada por la crisis 

que hizo que se disminuyera personal en esta empresa, el grado 

de calificaci6n y capacitación en esta empresa es menor que en 

GAHESA, las condiciones de higiene y salubridad son aceptables. 

La situación de crisis afectó directamente las condiciones· en 

las cuales laboran los ·obreros de esta planta, haciendo que las 

condiciones de trabajo sean más difíciles. 

Las condiciones de los trabajadores de otra empresa de esta rama, 

ICONSA, son parecidas a las condiciones en que laboran los tra

bajadores de GAMESA y PURINA, pero en esta empresa e><iste un nú

mero -yor de trabajadores de planta en relación con los tempo

rales, el nivel salarial es superior al de las empresas anterio

res. las prestaciones son superiores a las que hemos encontrado 

en otras empresas de la región, los obreros tienen las mismas 

características en cuanto al nivel de escolaridad y capacitaci6n 

que las otras empresas encuestadas mencionadas anteriormente, 

las condiciones de higiene y seguridad son adecuadas, así como 
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las condiciones de vivienda. Aunqu'e el recorte presupuestal 

afectó a los trabajadores por el recorte de personal, el nivel 

de vida y las condiciones de trabajo de éstos es superior a las 

de las otras empresas analizadas. 

Las características generales de los trabajedores, en las empre

sas estudiadas son similares, la mayoría consume bebidas alcohó

licas, sus h&bitos de lectura son escasos, las lecturas que rea

lizan son cuentos e historietas semanales, de vaqueros y otras 

similares, el periódico lo leen de vez en cuando, no estudian 

libros de literatura, de información o de politica, su grado de 

cultura es bajo, la mayoría es cat6lico, aunque no asisten con 

frecuencia a los servicios religiosos, en sus viviendas existe 

una deficiencia en el número de hnhitacioncs que necesitan. 

Los sindicatos en los cuales se encu~ntran los trabajadores de 

estas agroindustrias, tienen características similares: En la 

Mee Fadden el sindicato es prácticamente inexistente, en Purina, 

Gamesa e ICONSA, el grado de sindicalización es elevado, porque 

la mayoría de los obreros está sindicalizado, pero la concien

cia sindical de estos trabajadores es mínima, en Purina el sin

dicato ademAs de ser un sindicato oficial, presenta una clara 

debilidad ante la empresa. Estos sindicatos son sindicatos de 

empresa, que pertenecen o las centrales obreras oficiales, su 

politica se apega a la de las empresas, actuando como instrumen

tos de control sobre los trabajadores, la democracia sindical 
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en estos sindicatos no existe, la capacidad de lucha y ls con

ciencia sindical de estos trabajadores se nulifica al encontrarse 

en sindicatos bajo el control oficial y de lss empresas, media

tizando la fuerza sindical y política que estos trabajadores pu

dieran tener, en las despepitadoras el número de trabajadores 

reducido y la temporalidad del trabajo no permite una organiza

ción sindical firme, en Purina, el sindicato mediatiza el poten

cial organizativo de los trabajadores y no pueden hacer sentir 

el descontento por los reajustes de personal ni mucho menos evi

tarlos y pugnar por mejores condiciones de vida y de trabajo. 

En GAMl"SA el gran n<imero de trabajadores de no estar en un sin-

dicato de esa naturaleza por la importancia econ6mica de la 

empresa, pudieran tener mejores condiciones de trabajo y un ma

yor seguridad en el, pero la fuerza y la conciencia sindical de 

batos, se diluye bajo el control oficial de.los sindicatos. 

6 .. - Refiriéndonos a la crisis, no se encuentro en Sonora, elementos 

para decir que la crisis,. la provoca la agricultura de temporal, 

ni que es privativa de un tipo de productor determinado, porque 

en Sanara la agricultura se realiza en casi su totalidad en los 

distritos de riego, quienes han sido favorecidos por la Politica 

Estatal y en donde se ha dado prioridad a la producci6n de insu

mos agroinduetriales en deterimento a la producci6n de los ali

mentos básicos. 

Aun asi encontramos que en Sonora la crisis se manifiesta en la 
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producción agrícola, pero esta crisis no es por falta de produc

ción, ni sólo abarca a los productos básicos, es decir, aqui la 

crisis se expresa más allá que los cambios en la economía cam

pesina, mediante profundos reacomodos en el patrón de cultivos 

en los distritos de riego, reorientados por las agroindustrias. 

La cal.da de los productos básicos en los distritos de riego obe

dece a causas distintas a la misma calda pero en zonas de tem-

poral. En el caso primero se asocia a la· aparición de produc-

tos más rentables, en el segundo al abandono eotal de las zonas 

marginales de la agricultura mexicana. 

La crisis que afecta a los dos cultivos más importante~ en el 

Estado: el trigo y el algodón, es una cri~is de sobreproducción. 

En el caso de la caida del algodón a finales de los cincuenta, 

no tiene que ver con la subproducción, si hay caida de la pro

ducción pero ésta está asociada a la sobreproducción mundial del 

producto. En el caso de la caidn drástica del trigo a finales 

de 1965, se relaciona con la baja del precio de garantía del_ 

trigo, al mismo tiempo que el Estado incrementó los precios de 

garantía de las oleaginosas y los forrajes, que incrementaron 

su producción alentados también por la demanda de las indUlltrias 

aceiteras y de aliment.os balanceados. Como podemos ver en los 

dos casos: el algodón y el trigo, su caída se relaciona con la 

baja de los precios: para el primero del precio internacional 

y para el segundo del precio de garantía. 
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Todas las caidas de loa productos de mediados de los sesenta a 

la fecha, vinculan su caida a la caida de sus precios. y por lo 

tanto, su sustituci6n o desaparici6n del patrón de cultivos se 

debe a esta causa, como ejemplo veremos la caida de los siguien

tes productos: 

En el caso del ~. el incremento de la superficie sembrada 

en 1975 y 1976 se explica por la duplicac16n de los precios de 

gsrantia, para el caso de 1975, !\asta abril se habia m.antenido 

a 1, 600 pesos en Hayo se habia aumentado a 3, 000 y a finales de 

ese mismo afio a 3,600 pesos. 

En el caso del Garban:r:o, en 1979-80, parad6jicamente este .es un 

afio que muestra uno de los indices de producción más altos, pero 

coincide con una sobreproducci6n nacional, que lleva a los pro

ductores a alwu:enar grandes cantidades de este producto, para 

el pr6ximo ailo los paises importadores no compraron el garbanzo 

por su pérdida de calidad derivada del allllacenamiento y el pre

cio se desplom6. 

J'.l ~ ea un cultivo básico cuyos incrementos significativos 

se dan en 1981 y están muy ligados a la politica del Gobierno 

Federal de aumentar la producción de alimentos básicos, mediante 

el aumento de los precios de garantía, pero una vez que esa po-

litica deja de tener ·efecto se desploma la producción, es decir, 

no es su rentabi.lidad •la que determina sus incrementos, sino, 

un aumento coyuntural del precio de garantía. 
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El Fri 1ol en 1981, alcanz.a la mayor· cantidad de Has. sembradas, 

coincidiendo este incremento con el que se oper6 para el maiz. 

en ese mismo año como una consecuencia de la política del SAM, 

inmediatamente despuhs de ese mismo año se disminuyen las super

ficies sembradas de frijol, cuando la politice del SAM deja de 

tener vigencia. 

En el ceso del Trigo es bien sabido que despuhs de 1965, cuando 

~l GobiE::rn.o Federal dis::::iinuy6 el precio d~ garnntis, la produc

ci6n triguera disminuy6 drásticamente, como una consecuencia in

mediata de la reducci6n del precio de gerantia. 

El Algod6n, tuvo su auge cuando el precio de internacional de 

esa fibro hacia el cultivo del olgod6n rentable pero cuondo es

tos precios disminuyen lo producci6n algodonera decae. 

Como hemos visto hasta aqui, el ougl? o declinnci6n de los cul

tivos en Sonora siempre obedecen a los intereses de ganancia por 

parte de los agricultores, los cultivos más rentables siempre 

desplsz.en e los alimentos básicos por ser estos menos rentables, 

los cultivos que ·las egroindustries necesiten para su procesa

miento adquieren aqui una relevancia mayor debido a que aparte 

de los mejores precios que se pogan por ellos la demanda es es

table. La politice agraria por parte del Estado Mexicano apoya 

a eses tendencias y no puede desarrollar une politice más acorde 

e las necesidades de la sociedad mexicano, fovoreciendo el desa

rrollo agroindustrial. 
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del algodón. Las fibras sint.!:ticos no poseen los cualidades 

suficientes paro desplazar plenamente a los naturales. 
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