
-- :~ .· 
r': .' " 

/.."' 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ECONOMIA 

\ 

EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN El 
ESTADO DE GUANAJUATO, 

DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS 

MEXICO, D. F. 

TE S l ~ 
QUE PARA OBTENEP. El TITULO DE: 

LICENCIADO EN ECONO~llA 
presentan: 

MARIA BELEN CHAPARRO AGUILAR 
y 

CLAUDIO JAVIER RAYA ALONZO 

1990 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL ESTADO OE GUANAJUATO 

DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVAS. 

P~. 

INTRODUCCION. 

MARCO TEORICO. 5 

1. MARCO GEOGRAFICO. 
2. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA. 

2.1. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 
Agricultura 
Ganader\a 
Pesca 
Hineria 
Comercio 

2.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 

12 
19 
19 
19 
24 
25 
26 
u 
32 

3. DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA ENTIDAD. 37 
4. LOCALIZACION INDUSTRIAL. 43 

4.1 ANALISIS MUNICIPAL. 46 
S. CONCENTRACION INDUSTRIAL. 54 

S.1 ANALISIS MUNICIPAL. S9 
6. INTEGRACION ENTRE LOS SECTORES INDUSTRIALES DINAMICOS. 61 

6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS EN EL ESTADO. 64 
Transporte Ferroviario. 64 
Autotransporte P~blico y privado. 68 

6.2 ANALISIS MUNICIPAL DEL FLUJO DE CARGA. 72 

7. LA POLITICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL. 7S 
7.1 POLITICA NACIONAL. 7S 
7.2 POLITICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ESTADO. BO 

B. LOS PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL. 66 
9. CONCLUSIONES. 93 

BIBLIOGRAFIA. 100 



INTROOUCCION 

Durante la presente década, el sector industrial ha 

sido objeto de una intensa reestructuraclbn. 

Las empresas industriales. acostumbradas a mercados 

protegidos y altos niveles de subsidios se han visto 

obligadas a adaptar a mercados cada vez mAs estrechos y a 

una competencia creciente, tanto al interior como al 

exterior del pals. 

La competencia se ha exhacerbado tanto en el &mbito 

puramente del mercado, como dentro de los organismos 

pollticos existentes, buscando cada grupo industrial, cada 

sector y cada rama, condiciones ventajosas, protecciOn y 

concesiones por parte del Gobierno, individualmente por 

medio de los organismos c~pula del sector privado. 

La reduccibn de los margenes de acciOn del Sector 

Pllbl ico, provocada por la calda de los precios 

internacionales del petrbleo y otros recursos estratégicos, 

los enormes requerimientos financieros para el pago del 

servicio de la deuda e><terna e interna, la carencia de una 

verdadera base polltica y la creciente participación directa 

de empresarios en el aparato de poder, han obligado a 

replantear las estratbgias de crecimiento económico del 

pals, obedeciendo a las mismas tendencias reprivatizadoras 

que se vienen presentando a ni~el mundial, lo que ha dado 

lugar a la denominada "reconversiOn o aodernizaci6n 



industrial". 

Dicha "modernlzacibn", evidentemente, afecta de manera 

deslgucil a las distintas empresas, ramas industriales y a 

las distintas reglones del pals. 

En este contexto, este estudio tiene como ,~,bj~~ivo 

analizar las caracterlsticas que dichos proc~so~ asumen e~. 

un Estado, que puede considerarse representativ·o de. lo que 

esta ocurriendo en Ja mayor parte del pals, mostrando 

igualmente el perfil industrial que se prevé surglrA de 

ta 1 es procesos. 

Se ha considerado representativo al Estado de 

Guanajuato, debido a las caracterlsticas que en ~I ha 

asumido el crecimiento industrial, ésto es, la coexistencia 

de una peque~a base de grandes empresas trasnacionales y una 

numerosa cantidad de empresas medianas, pequei'\as y 

mlcroindustrlas integradas a ellas, junto con un numeroso 

sector de empresas familiares ocupadas en actividades de 

tipo "tradicional". 

La hlpbtesis fundamental de este estudio es que las 

caractertsticas del sector industrial del Estado hasta 1980, 

pueden comprenderse como resultado de dos distintos modelos 

de crecimiento superpuestos, si bien ambos "capitalistas"; 

dando preponderancia el primero al sector agrario y el 

segundo al sector industrial, que se traducen en lo que 

algunos autores denominan "sector tradlclonal" y "sector 
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moderno" de la econom\a; sectores antagbnlcos donde la 

desapar icl bn tendencial del primero y predominio 

segundo, provocan inevitablemente el desempleo 

empobrecimiento general de la poblacl6n. 

Se plantea igualmente, que el proceso 

del 

y 

de 

industrial izaclbn en la entidad se inicia en gran escala a 

partir de 1975, sostenido fundamentalmente por inversiones 

extraregionales y trasnacionales que operan simultAneamente 

como "enclaves" y como "focos de crecimiento regional", 

propiciando la eliminación y/o subordinación de la 

industria tradicional. 

Dicho fenómeno, explicado por los importantes cambios 

en las pol lllcas de crecimiento nacional durante la década 

1970-1980, origina para el Estado un modelo de 

industr1alizaci6n sostenido en enclaves, que configura una 

ex tremada caneen trae 16n 1ndustria1 tan to 1 o cae i ona 1, como 

econbmica, que si bien est~ orientada la explotacibn 

intensiva de sus recursos, ha provocado finalmente 

agotamiento, saturacibn y deseconomlas de escala. 

El conjunto de pollticas agrupadas dentro de lo que 

ha denominado "reconverslbn industrial", en los bl timos 

anos, agudiza este proceso, propiciando el predominio cada 

vez mayor de capitales extraregionales y trasnaclonales en 

las decisiones fundamentales de la economia de la entidad .. 

El anllllsls inicia con una breve descripción del 



entorno geograt ico estatal. de sus caracterlsticas 

soclodemogrAficas, asl como de l~s principales-. aspectos 

e~onbmicos que permiten explicar el desarrollo .reciente de 

sus actlvldades industriales, 

Dichos aspectos son tratados en forma general, 

buscando solamente aportar los elementos que permitan ubicar 

a la entidad y tener una imAgen general de la situacibn en 

que se desenvuelve la industria. 

En la segunda parte se analiza la evoluc16n histbrica 

y las caracterlsticas del sector industrial en cuanto al 

tipo de industrias existentes, los patrones de locatizacibn 

que han adoptado, y la concentracibn Cflsica y econOmica>, 

que ha derivado de su particular forma de crecimiento. 

En la tercera parte, finalmente, se anal izan las 

distintas pollticas que han sido instrumentadas a nivel 

estatal y nacional, en funciOn de su impacto en los procesos 

de industrial izaclbn. Se anal izan igualmente, las 

perspectivas del sector Industrial estatal en funclbn de su 

estructura actual, sus tendencias de crecimiento, asl como 

por los impactos previsibles de la poltttca recientemente 

l nstrumentada. 
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Crecimiento Econbmlco. 

El problema que subyace al hablar de los procesos de 

lndustrlallzaclon y los impactos regionales de ésta. es 

e·videntemente, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. 

Aunque existen muy diversas definiciones en cuanto al 

concepto de Desarrollo Econbmico, la mayorla de alias 

coincide en que: 

"El Desarrollo econOmico es un proceso que consiste en 

aumentos en el excedente econbmico con lo que crece la 

lnverslbn productiva, fen6meno qua conduce a una mayor 

productividad como consecuencia del incremento en la 

produccibn (o importacibn) de bienes de capital y, con esto. 

a un mejor nivel de vida para toda la poblacibn." Cll 

La diferencia fundamental entre "Crecimiento" y 

"Desarrollo" es que, mientras el desarrollo econOmlco hace 

Anfasis en el incremento equilibrado del excedente. la 

lnversibn, la productividad y la distribuclOn creciente y 

equitativa del ingreso entre los distintos factores de la 

producciOn: el crecimiento econOmico se ref lere b~sicamente 

al aumento del excedente econOmlco, la utilidad, la 

lnverslbn y la productividad, sin dar atencibn a la 

<1> Cece~a Cervantes Jos~ Luis. lntroducciOn a la 
Economla Polltica de la Planificacl6n Econbmica Nacional. 
F.C.E. 1961, 
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distribucion de la riqueza generada. M&s concretamente, el 

crecimiento econbmico signltlca simplemente un crecimiento 

del producto nacional por encima del incremento en la 

poblacion. 

En las economlas capitalistas cuyos modelos d .. 

acumulacibn y crecimiento se sostienen en el aumento 

permanente d" las tasas de ganancia, ex is te una 

contradiccion b¡sica que impide el desarrollo econbmico a 

largo plazo. 

En estas economlas, el incremento de la utl 1 idad Cta.sa 

de ganancia> constituye la senal básica que orienta el flujo 

de inversiones a travl!'s del mercado, determinando la 

composicion del capital entre las diferentes ramas de 

actividad econllmica y, consecuentemente, el empleo, la 

productividad Y Jos volümenes de producciOn generados y 

demandados en cada una de el las. 

La bbsqueda de una mayor utilidad 

importante acicate para la transtormacibn de 

const 1 tu ye un 

los procesos 

industriales Cdesarrollo cientltico y tecnológico>, que 

busca la creación y control de nuevos mercados, reducción de 

costos Y el aumento de la productividad <reducción de 

desperdicios, productos sustitutivos m!s baratos, mejoras e 

Integración de los procesos y maquinarias mAs intensivas en 

mano de obra, etc •. ,>, con lo cual las lndustr las mAs 

avanzadas y dinámicas obtienen mayores tasas de utilidad 

(ganancia extraordinaria>. Con el lo, la modernizaclbn de la 
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industria se· constituy~ en un -~lem~ni~: ;co~stante de 

competencia y concentracien entre los capitales. 

El incremento de la lnversibn provoca ast, una mayor 

demanda en ramas especificas, que genera presiones en el 

mercado a travbs de los precios, exigiendo la reordenaciOn 

de las ramas de produccibn, con la absorciOn o destrucciOn 

de la masa de capital en las industrias menos productivas 

obsoletas. El capital tiende inevitablemente a concentrarse 

Y a subordinar las decisiones econbmicas a niveles cada vez 

mas amplios, regionales, nacionales y trasnacionates. 

El aumento en la tasa de ganancia presupone el 

incremento de la tasa de plusvalia o tasa de exp1otaci0n, lo 

cual significa el empobrecimiento relativo o absoluto, de la 

poblacibn productiva y, a largo plazo, el estrechamiento de 

una parte importante del mercado de consumo. 

Los cambios en la composicion t~cnica del capital 

derivados del cambio tecnolOgico C"modernizaciOn"> en los 

sectores mAs dlnAmlcos, eMige cada vez mayores recursos 

financieros y una recuperaclbn mks r~pida de las inversiones 

bajo riezgo de obsolecencia y quiebra, impone en 

consecuencia un mayor control de los mecantsmos de mercado y 

precios y una utlllzac10n cada vez mAs intensiva y 

especlallzada de capital y de mano de obra, desplazando a 

esta ultima tanto en los sectores dlnAmicos tque requieren 

menos trabajo), como en los tradicionales Cque son 
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ellmlnados del mercado>. 

Surgen de esta manera desequl l ibrios entre las rarnas 

productoras de bienes de consumo y de capital, que orlglnan 

el estancamiento, decadencia y destrucclon de algunas ramas 

de inversibn y la transferencia de recurso& entre bstas, 

culminando en una creciente concentracion de los capitales, 

y un empobrecimiento relativo cada vez mayor de la poblaciOn 

productiva. 

Este proceso, que hlstbricamente ha significado la 

subordlnacibn del campo por ta ciudad, de la agricultura por 

la industria, de las ramas productoras de bienes de consumo 

por las de capital, de las ramas productoras de bienes de 

capital tradicionales por las de alta tecnologta, del 

capital industrial por el capital financiero y de las 

economias nacionales por las trasnacionales, se refleja 

claramente en la entidad que se analiza. 
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Hodernlzacl~n y r~converslOn. 

Realismo 

"El cambio es, tamblhn, inevitable. 
(,,.)Las transformaciones mundiales son 
ahora de e•traordinarla magnitud: 
innovaclbn en el conocimiento y la 
tecnologta, emergencia de nuevos centros 
tinancieros y comerciales, una intensa 
competencia por los mercados. nuevos 
espacios de integracibn regional y un 
nuevo clima de relaciones que anuncian el 
fin de una etapa bipolar de potencias 
mundiales. Se ha terminado la guerra 
fria. (,,,) Existen nuevas termas de 
intervenir y amenazar a una nacibn: 
vulnerando la solidez de su econo•la y 
cancelando tas condiciones de su 
desarrollo: acentuando la dependencia 
tecnolOgica y penetrando sus 
tradiciones ... " 

Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 
Tomado de El Mercado de Valores, 
Suplemento No.11 Jun. 1989. p.10 

economice, reconversiOn industrial y 

modernidad, son los el ichés conque se han agrupado en 

M&xlco, el conjunto de pollticas y acciones con los cuales se 

estAn imponiendo los procesos resanados anteriormente. 

En la práctica, ta base de la reconverslon industrial 

es la apertura de la economta hacia el exterior, con la 

consecuente el iminaclbn de regulaciones internas y de todas 

las trabas polllicas que estorben a esta penetracibn. Se 

plantea igualmente, como alternativa para mejorar la 

ccmpetltlvldad del sector industrial en los mercados 

internaclona les, meCliante ta asoclaclOn o tuslbn de 

industrias, ta absor~lOn de nuevos procesos y tecnotogtas 

dentro de una nueva dlvlsLOn internacional del trabajo y, en 
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conseCue-ncla. e.1 8stlmulo.3._ciertos renglones exportadores y 

la modern.lzaclbn de la industria. 

De tal manera, la estrateg\a polltica es orientada a 

facl 1 itar y hacer atractivas las condiciones para que &as 

empresas trasnaclonales se interesen en invertir en.el Pals. 

Dichas condiciones pueden resumirse en: 

1. Liberacibn del mercado interno al·c C3fital 

trasnaciona 1. 

2. Liberacibn de mercados antes exclusivos del sector 

p(Jbl ico. 

3. Elimlnacibn de leyes y reglamentos que obstaCulicen 

en el presente o en el futuro dicha participaciOn. 

4. Des truccibn de sindicatos y control total del 

movimiento obrero, con el objeto de profundizar el 

abaratamiento de la mano de obra y dar confianza a 

nuevas inversiones. 

S. Llberaclbn de precios a las fuerzas del mercado. 

Las tases de la reconversibn industrial, de acuerdo con 

los lineamientos presentados son: 

1. Oescentralizaclbn ad•inlstrativa. 

2. Oesconcentracien industrial. 

3. Reforma municipal. 

4. Reforma fiscal·. 
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S. Venta de empresas paraestatales. 

S. Reforma de las leyes de inversiones extranjeras. 

7. Ellminaclbn discriminada de subsidios. 

e. l lberaclbn discriminada de precios. 

9. Liberaclbn y venta del sector bancario y financiero, 

La perdida de margenes de acciOn polttlca por parte del 

partido en el poder y el enfrentamiento latente con -1os 

grupos industriales afectados con la polltica instrumentada, 

hacen inevitable la instauracibn de un gobierno autoritario 

apoyado en la fuerza militar m~s que en su actividad 

pol\tica. 

Sin embargo, es claro que crecer es una necesidad 

ineludible debido los altos niveles de desempleo y 

dlsminucibn del poder adquisitivo de los salarios, que 

estrecha el mercado interno, deprime nuevas inversiones. 

reduce la captacibn de ingresos por parte del sector pUbl ico 

y propicia situaciones explosivas que pueden pone~ en 

peligro el mantenimiento de los esquemas de acumulacibn 

existentes, toda vez que la "reconverslbn industrial" en los 

Estados en donde se concentra la industria del pals, ha 

significado la desarticulacibn de la industria nacional, la 

penetraclbn de capitales extranjeros y ta contracciOn y 

reorientaclon de mercados, debido al e•pobreclmiento general 

de la poblacibn y la concentracibn de utilidades en un grupo 

cada vez mas reducido·. 
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!.,_ MARCO GEOGRAFICO. 

El Estado de Guanajuato se localiza en la mesa central 

de la República mexicana, entre las coordenadas geogr~flcas 

19• 55'30" y 21•so 1 SO" de latitud norte y 99•41'30" y a 102• 

08'30" de longitud oeste, colindando al oriente con el 

Estado de Querhtaro; al sur con Hichoac1n; al poniente con 

Jalisco y al norte, con el Estado de San Luis Polos\. 

Ocupa una superfice de 30 589 km.2, correspondiente al 

1.6" de la superficie total del pals, estando constituida 

por 46 municipios los cuales presentan entre si 

caracterlsticas de contraste en la morfologla de sus suelos, 

en su vegetacibn, en las posibilidades de uso de la tierra y 

en la presencia de diversos tipos de el imas que han dado 

lugar a la formaciOn de zonas Aridas y semiAridas que 

condlclonan las actividades econbmicas predominantes en la 

entidad. 

A pesar de los fuertes contrastes, existe continuidad en 

la incidencia de los factores geogr:..ficos de la entidad, por 

lo que ha sido dividida en tres regiones geoeconbmicas 

Cnorte, centro y sur>t2>, cuyas caracter\sticas son las 

siguientes: 

<2> Slntesls Geogr1'flca de Mhlco. INEGI, S.P.P. 1980 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Población censal 11900} 
3'006110habiuntes 

Población estimed11 (19861 
3'440 356 habiuntn 

Coordenadas geogr~fieas 
19" 56' 30" y 21· 50' 50" 
latitud norte 

99• 41• 30" v 102• os· 30·• 
longitud oeste 

Número de municipios 46 

ESTADO DE GUANAJUATO. 

ZONA 

Norto 
Centro 
Sur 

SUPERFICIE 

13 294 Km. 2 
B 692 Km.2 
B 603 Km.2 

PORCENTAJE 

43.S~ 
28.4~ 
26.1'.ll. 



Abarca una superficie de 13 294 km2 C43.S~ de la 

superflcie estatal> Y est~ constituida por 13 municipios. 

En su mayor extenslbn, (orma parte de la mesa cent.ral y 

se caracteriza por los factores geogrAf icos propios de las 

llanuras y sierras de Guanajuato, la sierra de Cuatralba, 

los llanos de Ojuelos, el suroeste de la sierra de 

Guanajuato y la sierra Gorda. Esta conformacion geogratica 

le d& a la zona una topografla muy accidentada en parte de 

los municipios de Ocampo y San Felipe, abarcando tanto los 

llanos de Ojuelos, como la sierra de Cuatralba; de mesetas y 

valles en los municipios de San Felipe, San Diego de la 

Unibn, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Santa Catarina 

y Al lende, entre otros, y que forman parte de los llanos y 

sierras de Guanajuato y por tiltimo, el relieve del suroeste 

de la Sierra de Guanajuato que se compone de sierras y 

valles paralelos, asi como valles ramificados que cubren 

parcialmente los municipios de Lebn y Guanajuato. 

Tales caracter\sticas propician asimismo, la existencia 

de varios tipos de el lma, siendo el predominante el el ima 

semlseco con preclpttacion media anual entre 400 y 500 mm., 

haciendo de la zona la m3.s 3.rida del estado, Registra una 

temperatura media anual entre 16 y 18 C. presentando la mAs 

baja en el •es de ene:ro y la m~s al ta en los meses de mayo y 

junio. 
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Los suelos que conforman la zona son poco profundos 

Clitosoles: menos de 10 Cm, de profundidad>; existiendo 

tambien Feozem h~plicos normalmente m&s profundos, en parte 

de los municipios de Ocampo, San Felipe, Allende, San José 

Iturbide, Dolores Hidalgo, Lebn y Guanajuato. 

En la composicibn de los suelos sei'\alados, 69 

encuentran terrenos areno-arcillosos y calizos, siendo 

pobres en materia organica y presentando problemas de 

erosibn debido a la escasa proteccibn natural con que 

cuentan. 

El tipo vegetativo de la zona se compone de bosques de 

encino y pino, matorral deshrtico y variedades de matorral 

cracicaule Cnopalera) mezclada con elementos arbustivos 

espinosos y variedades de pastizal natural. 

Abarca una superficie de 8 692 Km2. C2B.4• de la 

superficie estatal) y esta constituida por 15 municipios. En 

su totalidad forma parte del eje Neovolcfinico, estando la 

mayor parte de su superficie comprendida por el Baj lo 

Guanajuatense en su porcibn este y oeste, los altos de 

Jalisco y Llanos y Sierras de Querhtaro. 

Su contormacibrl geogrAfica hace de esta zona, la m.1s 

privilegiada en cuanto a dotacibn de recursos naturales, ya 
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que el relieve del suelo •uestra una llanura extensa con 

algunos valles y mesetas con pendlentes l lgeramente 

pronunciadas. 

Los suelos son del tipo vertlsoles pbllcos, castahozem, 

castañozem cAlcicos y feozem calcAricos, que se traducen en 

suelos de color negro, gris oscuro y rojizos, ricos en 

materia org&nica y en nutrientes, con profundidad entre 15 y 

SO cms. de espesor, caractei"izados por ser los mAs fbrtiles 

y productivos en actividades agrlcolas y ganaderas. 

El cllma es semic:iJido con variaciones en cuanto a 

grado de humedad. La precipitacibn media anual alcanzada 

fluctoa entre 700 y 800mm. presentando una var iacibn 

importante en el extremo suroeste de la zona, bAsicamente en 

el municipio de Manuel Doblado, que juntamente con parte del 

municipio de P9njamo alcan~an la mAs alta precipitación 

media anual ( 900 mm.>. 

Est~ caracterizada como zona semilrida con temperatura 

media anual que varla entre Jos 18 y 20 C., predominando un 

tipo vegetativo de matorral subtroplcal Chuizache, mezquite, 

cazahuate>, bosques de encino, de pino y pastizales. 

Abarca una superficie de 6 603 Km2. C26.1" de la 

superficie estatal> ·Y la forman 16 municipios. Totalmente 

ubicada dentro del eje neovolc!nico, su mayor extensiOn la 
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conforman las sierras y Bajlos t1lchoacanos, las Sierras y 

lagos del Centro y el extremo suroeste del Bajlo 

Guanajuatense. 

El relieve de sus suelos presenta mucha diversidad, ya 

que en su porcion suroeste se compone de grandes llanuras 

que abarcan los municipios de Abasolo, Pueblo Nuevo, 

Huan\maro, parte de Cuer~maro y Valle de Santiago Y en su 

porcion sur y sureste, valles y pendient_es ligeras y 

pronunciadas. 

Los suelos son de tipo luvisol crbmico y férrico, 

vertisoles asociados a 1 i tosol, luviso 1 vhrtico y castai'\ozem 

traduc i endose en suelos de profundidad y fertilidad 

medianas, 

Jerhcuaro, 

mostrando en algunos municipios como Acámbaro, 

Coroneo y Tarimoro, al ta pedregosidad que 

dificulta las labores agrlcolas. 

El cllma predominante en esta zona es templado Y su 

varlacibn en cuanto a precipitaciOn media f Juct~a entre los 

700 y 800 mm. se considera zona semi~rida, presentando mayor 

humedad en parte del municipio de Pbnjamo. 

Registra una temperatura media anual entre 16 y 18 ·c., 

desarrol IAndose bajo este tipo de el ima una vegetaciOn de 

bosques de encino, pino y matorral subtroplcal. 

Como puede observarse, el Estado de Guanajuato as 

basicamente arido en el norte de la entidad y semlArido en 

el Centro y Sur. 
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Queda comprendido en dos grandes reglones hldrolbgicas, 

la regibn Lerma-Chapala-Santiago que beneficia al 64" de la 

superficie estatal <25695 km.2> y la del Alto Rio P~nuco, 

que beneticla el restante 16% de la superficie. 

Cuenta con 23 almacenamientos, con una capacidad 

conjunta de 2 164.0 mil Iones de metros cbbicos, ubicados en 

diversos municipios, siendo los mas importantes: 

La Presa Sol is, local izada en los 1 lmites de los 

municipios de Acambaro y Jerécuaro, con una capacidad de 

1247 millones dem3C57.6"delacapacidad total de los 

almacenamientos en el estado> y beneficia una superficie de 

101 800 has. 

h!_ ~Ignacio Allende, localizada en el municipio de 

Al lende con una capacidad de almacenamiento de 251 mi 1 lones 

de m3 (11,6" de la capacidad total de Jos almacenamientos 

del estado>, beneficia una superficie de 10 125 has. 

La ~ ~ Pur\sima, local izada en el municipio de 

Guanajuato, con capacidad de almacenamiento de 195. 7 

ml J lones de m3 (9.10" de la capacidad total de los 

almacenamientos del estado) beneficiando 4 000 has. de 

superficie. 

~Presa!!~· localizada en el municipio de Remita, 

con capacidad de almacenamiento de 150.6 mil Iones de m~ 

(6.9~ de la capacidad de los almacenamientos en el estado), 
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utl11zandos& para control de rios. 

A pesar de esta capacidad de almacenamiento, Ja 

magnitud y calidad de sus recursos hldrolbgicos, con&tituye 

uno de sus •as graves problemas. 

El desarro11o de las actividades agrlcolas en gran 

escala, as\ como la concentraci6n de Ja poblaciOn y de las 

actividades econbmicas en la raglOn centro del E&tado, 

particularmente en los municipios de Lebn, Jrapuato, 

Salamanca y Celaya, ha propiciado la sobreexp1otacibn de 

los recursos hidrolb~ícos y Ja contaminacíOn de los 

principales atluentes de la entidad, e~istiendo deficiencias 

en el abastecimiento de agua a los centros de pobJacl6n, y 

para uso agrlcoJa 

generalizado en gran 

indu&triaJ; 

parte del 

problema que se ha 

Estado, limitando 

particularmente la potencialidad de crecimiento de algunos 

municipios como Lebn, Celaya, San luis de Ja Pa~, San José 

lturbide y partes de Sa)amanca, principalmente; todos bstos, 

comprendidos dentro de las %Onas centro y norte. 
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~ESTRUCTURA SOCIOECONOHICA. 

~ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

AGRICULTURA 

El Estado de Guanajuato es reconocido tradicionalmente 

por su lmportancla en la producclbn agropecuaria. 

Hasta 1975. el PIS agropecuarlo de la entidad, creclb 

signtrlcativamente mAs rApldo que la industria <7.21% anual 

vs. 1.59% anual, respectivamente>. A partir de este ai'\o, la 

actividad agropecuaria enfrentb graves problemas que 

provocaron el estancamiento y la sustitucibn de cultivos en 

unos casos, y la tranca decadencia en otros, retlejAndose en 

un decrecimiento del valor de la producciOn generada en el 

sector (-7.25~ anual durante el periodo 1975-19801. 

A partir de 1980 el sector industrial se instaurb. como 

la actividad productiva mas din~mica, participando en ese 

ai'\o eon e J 16. ª" del P 18. contra un 12. 4" del seetor 

agropecuario. En et perlado 1980-1965, el PJB agropecuario 

crecib con una tasa media del 5~6~ anual, menor que la del 

sector manufacturero, que fu~ del 7.13~. 

A pesar de la phrdida de importancia relativa, en 

thrminos de valor, de la actividad agropecuaria de la 

entidad, la productividad del sector se ha incrementado 

constantemente desde la dhcada de Jos sesenta. Esto puede 
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PORCENTAJE 

SECTOR AGROPECUARIO 

SECTOR MANUFACTURERO 

SECTOR 

TASA DE 

DEL ESTADO DE 

1970 

1975 

SECTOR AGROPECUARIO 7; 21 -.7; 2Sc· 

SECTOR MANUFACTURERO 1.59 ·7.93 

TOTAL DE LA ENTIDAD. 

Fte; Sistema de Cuentas Nacionales de Hbxico. 
PIB por entidad federativa 1970, 1975 Y 1980. 
INEGt. SPP. 1985. 

5.79 

·7.13 

0.53 



observarse si se considera que el vol Lmen producido ha 

aumentado slstematlcamente mas r~pido ~ue la superficie 

cosechada. 

SECTOR AGRJCOLA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

PERIODO 

-1950-'1960 

1960-1970 

1970-1960 

TASA DE CRECIHIENTO 
DE LA SUPERFICIE 

COSECHADA 

l,96X 

1, 67X 

-0.53X - - -

TASA DE CRECIHIENTO 
DEL VOLUMEN 

PRODUCIDO 

-3. 39X 

6.69" 

10.60X 

----------------------------------------------------------Fte:· Elaborado de- los Censos· Agrt~olas. Anos citados. 

La agricultura del Estado se desarrolla en dos formas 

bien definidas: la moderna y tecnificada, localizada en la 

reglón centro-sur de Ja entidad, desarrollada 

fundamentalmente en las zonas de riega, y la agricultura de 

temporal que utiliza t~cnicas menos avanzadas. 

Del total de la superficie estatal dedicada a la 

agrlcul tura C 15716 km2 en 1980>, en un al to porcentaje se 

practica la agricultura de temporal (11348 k•2, 72.2" >, 

apreciandose dos variantes. 

El temporal de la zona Arida que generalmente es de 

escasa importancia econbmica, de e>eplotaci6n tradicional Y 

autoconsuntlva en donde es notoria Ja falta de mecanlzaci6n 
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Y asistencia t&cnica, siendo la ganaderla de igual forma. 

tradicional y en alto grado destinada al consumo tamil lar. 

La agricultura de temporal en las zonas semlAridas 

economlcamente es mas relevante, el grado de mecanizaciOn es 

mas alto, se obtienen en general buenos rendimientos, sobre 

todo en el Araa que abarca el Bajio Guanajuatense y 

Michoacano, su uso es comercial y de autoconsumo alcanzando 

buen nivel de tecnificacion. 

De los 11 348 Km2. de agricultura de temporal, en la 

zona norte se cultivaron 4 089.5 Km2 C36 %) y en las zonas 

centro y sur 7 258.6 Km2 <64 %) • 

La superticie de riego representb en 1980 el 27.8% del 

total ci.Jlt.ivado. De &sta·, la zona norte solo contaba con 

775. 7 Km2. < 17. 7"> y las z:onas centro y sur 

(62.3"). 

3592. 7 Km2. 

La estru¿tura agrtcola de la entidad presenta los 

~igulentes problemas: 

Escasa diversiflcacibn de la produccibn; cuatro 

productos, al tal ta, ma\z, sorgo y trigo, 

aproximadamente el 86% de la producclbn total. 

representan 

- Reduccibn de los rendimientos obtenidos del sector: 

se registra una reduccibn tendencia! de ~stos en los 

principales cultivos, que ha propiciado que mientras en el 

perlado 1980 a 1983 la superficie cosechada se ha 

incrementado en 33%, la producclbn lo ha hecho tan solo en 
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un 24%. esta s .. l tuaclbn_,es ·or_iginada po~ la ,ta_~ ta ·de __ recursos 

crediticios al. sector; el las 

limitaciones hidrol6gicas. 

Otro de Jos problemas que enfrenta el sector. agrl.cola 

J imltando sus potencialidades de desarrollo, es su elevada 

concentraciOn geogrAfica. 

Las principales zonas de explotaclbn agropecuaria se 

encuentran local izadas en el centro y sur del Estado, 

sltuaclon que ha propiciado un patrbn de localizaciOn 

industrial de empresas de tama~o mediano y grande en los 

municipios del corredor industrial, en donde coinciden la 

cercanla a las principales ~onas productivas, 1 os mi\s 

grandes· centros de poblacion y los puntos nodales en las 

comunicaciones carreteras y ferroviarias. Se ha generado en 

consecuencia una enorme presibn sobre la deficiente 

infraestructura conque cuenta la entidad y los escasos 

recursos hldrol6gicos. 

En consecuencia, el futuro desarrollo de Ja agricultura 

depende de la introducclbn de nuevos cultivos con bajo 

requerimiento de agua y alta densidad econbmica, lo cual ya 

esta siendo aplicado en municipios como Vil lagrAn donde la 

empresa Campbel I 's realiza ensayos para introducir 

variedades de esparragas y de brbcol 1; en San luis de la 

' paz, se intenta producir experimentalmente ca~a agria, para 

derivar la produccioTI de taninos, en San jos& iturblde se 

esta ensayando la producción de vid (actualmente se 
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encuentran abiertas al cultivo 400 has.>. 

Dentro de las posibilidades de uso agrlcola de la 

tierra, se considerb en 1980 (3) que en el 45.8% de la 

supe~ticie estatal podrla desarrollarse una agricultura 

mecanizada contlnua¡ en el 4.9% agricultura de tracción 

añimal estacional y en el 14.2% agricultura manual 

estacional. Se calculo una extension del 35% no apta para 

las labores agricolas respectiva a las zonas urbanas y las 

areas que por su alta deficiencia en los volumenes de agua 

precipitados, limitan considerablemente su desarrollo. 

En lo que se refiere a las posibilidades de uso 

pecuario, la misma fuente precisb en 43,5% las Areas aptas 

para praderas cultivadas y en 23% las Areas para pastoreo de 

ganado caprino. 

Debido a los cambios f islcos operados por la accibn del 

tiempo, asl como a tos efectos de la acciOn humana. la 

explotacibn forestal no tiene un valor econbmico relevante, 

ya que sblo el 12 % de la superficie es apta para 

aprovechamiento forestal de tipo comercial. 

C3> Slntesls Geogr~fica de H~•ico. INEGI, S.P.P. 



GANADERIA. 

En 1982 el inventario ganadero de la entidad se 

estimaba en 2 683 352 cabezas, de las cuales el 41X era de 

ganado bovino y el 29% de porcinos. El ganado bovino se 

concentra en los municiplos de Le~n. Si lao, Ce laya_, Jrapuato 

y San francisco del Rincón, Ac4mbaro, San Luis de ·la Paz y 

San Jos~ lturblde. 

La porcicultura se ha desarrol-lado en -rOrm·a importante 

en los municipios de t..·ebn-, lrapuato-, Celaya, MoroleOn, 

Uriangato y Ac~mbaro. 

Casi la totalidad de los productos ganaderos son 

aprovechados por la industria, asl se puede observar que la 

producclbn de pieles, leche y carne de la cuenca ganadera 

San francisco del RlncOn-Le6n-Silao-lrapuato, es aprovechada 

en su totalidad por la industria de la curtidurla ubicada en 

LeOn, y la industria lechera y de embutidos local izada en 

Jrapuato y Lebn, principalmente. 

La produccibn de bovinos de la cuenca San Luis de la 

Paz-San jose lturblde es enviada tuera de la entidad para su 

explotacibn, ocurriendo lo mismo con la producción de 

AcAmbaro (bovinos y porcinos) y la de Uriangato y HoroJebn 

(porcinos), que son enviadas al D.F. y al Estado de 

Mtchoacan. 
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La actividad pesquera carece de relevancia comercial, 

ya que aproKlmadamente el 70" del vottJmen .~-P:.rod-U?i,d0 es 

consumido en el pf'oplo estado y solo e1 _ r'eStante' 301' es 

comercial izado en otras- entidades. 

Las principales especies capturadas son la carpa. el 

bagr-e, la tilapla, el charal y la lobina y se capturan en 

lagos naturales y embalses donde se practica la acuacultura. 

La generacibn de empleos del sector es insignificante. 

regtstr&ndose sao empleos aproximadamente, en 1983. 

El volbmen de producciOn es igualmente insignificante a 

nivel nacional aproximadamente>, siendo esto 

ocasionado, am&n de la falta de recursos naturales y el 

descuido de los embalses, a la carencia de equipos. 

embarcaciones y artlculos de pesca, as! como. 

insutlcienclas en la comercializacibn y almacenamiento de 

1 os ¡:ir·oductos. 
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VOLUMEN, VALOR y DEST.ÍNo:oE·l..A PRODUCCION PESQUERA 

EN GUANAJUATO;> l9B2~ l965: 

Año 

' : ,, ~~''; .;.' DESTINO 

VOLUMEN i·~on: r INTE~I OR. O.TRAS ENT 1 DADES 

1962 1365 -465 

1963 2362 1703 679 

1964 2494 1802 691 

1965 2601 2493 766 

Ft.e: Anuario Estad\stieo de Guanajuato. S.P.P. 1967. 



Aunque la mlnerla es una de las actividades 

tradicionales del Estado de Guanajuato, su partlclpacion 

actual dentro del PIB o de la generacion de empleo no es 

significativa. 

En el perlado 1970-1980, el producto interno bruto 

•lnero del Estado, creciO con una tasa anual del 12.2~, 

pasando de representar del 1.36~ en 1970 al 2.59% del PIB 

total del Estado en 1980. Dicho crecimiento sin embargo, es 

explicado por fluctuaciones en los precios de los 

principales productos, ya que en terminas reales, el volOmen 

de la produccion decrecio significativamente en dicho lapso. 

De acuerdo con las cifras censales, en 1975 habla en la 

entidad 25 establecimientos dedicados a la actividad minera, 

seis de los cuales se ocupaban de la explotacibn de 

minerales preciosos, tres a la explotaciCln de piedra cal iza, 

siete a la e1<traccion de arena y grava, tres a la extracclOn 

de piedra para la construccie.in, tres a la extracciOn de 

caol ln y tres al beneficio de minerales no met.11 leos. Para 

1965, el nomero total de unidades productoras se habla 

reducido a 17. 

La poblaclcn econcmicamente activa dedicada a la 

•lnerla fub de 68 666. personas en 1960, que represento e 1 7~ 

de la PEA total del Estado. Dicha poblaciOn concentrb 

prlnclpalmente en el munlciplo de LeOn, que genero el 50" de 
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este empleo, seguido en orden de importancia los municipios 

de lrapuato, Celaya y Sari Francisco del RincOn, que 

concentran conjuntament- e 1 19. ~" de 1 a PEA ocupada en di cha 

actividad. 

La actividad minera del Estado esta poco diversificada, 

de acuerdo con la Direccion General de Hinas y el Consejo de 

Recursos Minerales, se reduce bAsicamente a la explotaciOn 

de seis productos toro, plata, plomo, cobre, fluorita y 

azufre), aunque existe produccibn en pequeña escala de 

algunos productos como arenas s\lica& y mineral de cuar=o. 

que son explotadas artesanalmente para la industria de la 

atfarerla, principalmente en los municipios del norte de ta 

entidad, San l..uis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Josb 

lturblde y Doctor Mora. Actualmente los principales 

yacimientos minerales se localizan en los municipios de 

Guanajuato, Tarandacuao, San Luis de la Paz, Victoria, 

Santa Cruz de Juventino Rosas y Salamanca, en donde son 

explotados en empresas medianas y pequenas. 

En cuanto a los recursos potenciales, se ha se~alado la 

existencia de gran cantidad de yacimientos en los municipios 

localizados a lo largo del corredor industrial, asl como en 

el norte del Estado, principalmente en Xich{J <fluorita, 

Estaño y caliza>: Atarjea (z:inc, mercurio, antimonio>; San 

Luis de la Paz <zinc, 111.ercurio, caliza>¡ Doctor Mora 

<estaño>¡ San Josh ttUrbide <zinc, estano, cuarzo)¡ Ocampo y 

San Felipe <esta~o, cuarzo y caliza>. No exista sin embargo, 

informacibn respecto a las reservas probadas de dichos 
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PRODUCCION MINERA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
TONELADAS 

------------------------------------------------------------------------------------------
1977 1976 1979 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

------------------------------------------------------------------------------------------, , , 

ORO• 
Guanajuato l412, 1376 1430 1349 1274 1573 1936 
Tarandaouao 6 
PLATA• ,-~=--

Guanajuato 191506 191011 166529 155766 169134 11 7631 157069 
Santa Cruz da 
Juventino Rosas 39 2079 
San Luis do la Paz 410 
Tarandacuao 2079 
PLOMO 
Guanajuato 61 52 46 16 63 90 46 
Tarandacuao 54 
COBRE 
Guanajuato 124 94 60 50 67 114 95 
Tarandaouao 24 
FLUORITA 
San Luis de la Paz 145345 141063 60529 65761 
Victoria 131154 110061 66547 52136 
AZUFRE 
Salamanca 4696 6060 4535 3017 

Fuente: La Hlncrta en Mbxico, 1984. INEGI. SPP 
Anuario Estadtstico de la Mtnorta Mexicana SEMIP C.R.H. Varios a~os. 

• Kilogramos, 

2493 2316 

175039 146326 

49 30 

121460 132427 
26394 

739 



CAPACIDAD INSTALADA EN LOS CENTROS MINEROS SEGUN MUNICIPIO y 
RAZON SOCIAL. 1980 

HUNICIPIO Y RAZON SOCIAL 

GUANAJUATO 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
MINERA METALURGICA SANTA FE DE 
GUANAJUATO 
CIA. HINERA EL CUBO, S.A. DE C.V. 
CIA. HINERA LA CEBADA 
CIA. HINERA LAS TORRES, S.A. 
CALERAS DE GUANAJUATO, S.A. 

SAN JOSE ITURBIDE 
MATERIAS PRIMAS MONTERREY, S.A. 

SAN LUIS DE LA PAZ 
FLUORITA DE RIO VERDE, S.A. 

TARANDACUAO 

CAPACIDAD INSTALADA 
T/O 1/ 

7000, e 

180 
'100' 

2000 
200 

400 

300 

ARENA SILICA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. 20 

CELA YA 
FABRICA DE CAOLIN CELAYA, S.A. 25 

COMDNFDRT 
COOPERATIVA EJIDAL NEUTLA 90 

IRAPUATO 
CEMENTOS MAYA DIVISION BAJIO, S.A. 1800 

1/ toneladas mbtricas por dta. 
Fuente: La Minarla en Mexlco 1981 CGSNEGI SPP SEPAFIN. 



yacimientos o al potencial efectivo de &stos para ser 

eKplotados en forma econ6mlca. 

La industria de minerales no met&.l leos de la entidad, 

esta poco desarrollada, aunque existen empresas de beneficio 

de sttice, feldespato y arena en San Josft lturbida; de 

fluorita en San Luis de la Paz: de caolln en Silao y de 

ma.rmcl en Let:in. 

En conclusion, la actividad minera de ta entidad es en 

la actualidad poco significativa y decadente, presenta 

tuertas tendencias a la concentracit:in en cuanto al nOmero de 

empresas beneficiadoras y escasa diversificaclOn en los 

productos e>cplotados; presenta una marcada dependencia de 

las fluctuaciones de los precios internacionales <ya que los 

principales productos explotados, en ti!rminos de valor, se 

cotizan a nivel internacionall, y ha sido enormeme-:nte 

descuidada tanto por el flujo de inversiones orientadas a. la 

exploracit:in de nuevos recursos, como en cuanto a la 

infraestructura para su explotacibn. 
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~as actividades comerciales y la prestaclbn de 

servlclos de hotelerla y restaurantes, constituyen con 

mucho, las m~s importantes en el Estado de Guanajuato. 

Entre 1970 y 1960 la participaclbn porcentual de estos 

sectores en el PIB de ta entidad, paso del 27.5" al 29 .. 3", 

.cons t l luyendo una de las actividades econOmlcas mAs 

dlnAmlcas, al crecer con tasas promedio anuales del 6.17" 

entre 1970 y 1975 y de 5,83% entre 1975 y 1980. 

Por su participación en la generación de empleo, el 

sector comercial no es, sin embargo relevante, ya que 

contribuye apenas con el 5.1" del empleo total de la 

entidad. 

Como dato censal, en 1975 se registraron 20505 

establecimientos y las ventas netas de hstos, estuvieron 

representadas de la manera siguiente: 22.7" alimentas 

bebidas y tabaco; 14.3" prendas de vestir y de uso personal; 

13.9" equipa de transporte, refacciones y accesorias; 12.1" 

gases, cambustlble y lubricantes y 10.4" par materias 

primas, materiales y auxiliares. 

Las giras representativas par et mayor porcentaje de 

invarsiOn fija absorvida, fueron en brden de importancia: 

-Alimentos, bebidas y productos del tabaco. 42.4 

-Prendas de vestir y de uso personal. 14.3 

-Equipo de transporte, refacciones y accesorios. 11.9 
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PART!CIPACION DEL-- C011Eí<CIO EN El •.. F:RODUCTO !NTCF:IJO &RUTO 

- DEL ESTflDOI 

------·------··---:... ___ _:.~_--,-::-_.'.:'2;:-..:";;.;-~-;;;.-.:..~-::.:.s...;-f·;:...:.::..:;:.-.:.. __ .;.. .. __ _;..~ ! ----.:..··-------------.. ------ --
RAMA DE AC.TlVlllAD !MlLLONEs'_oE:.PESOS CÓÍ<R!ENTES. ¡ - -ESTRUCTURA PORCENTUl\L 

-·--------·-------~:~-~:. __ r --~--~~~1-:Bl=~':H-,.:~~~~º~-~--~~-~~~~·-:; ~----~~~~------~ ~:::..·---~ ~~~-
rr,ooucrn !IHERNO r•RUTO ! .. l•Jq¡,3(31' 36i"17:3 . '121J306:0 ll)(I lúV 

-¡ ' --- ,.' _-;~_:__: .,_~,.; 

~g~~~~~ O RCSTURl\Nl ES Y ! 41 ~ q,'f ~0~_; l ~~~ . -. __ C3b•~ ':? l ¡~ 
374:?. 6 . :-~~-~~-~--/':: ;,· ''./3;~~~--;· 

53_ 2b.41 ~9.~8 

23.7 :5~87 CO~IERCIO 

í<ESTl\Uí<ANTES Y HOTELES 377.l 1159.8 4239.3 3~21 ~ . .'Al 
-----------------------· ! --------~------"..:... ____ .:..-_...:._~:..·_~ !~:-----.:....;; __ .:..; ___ _;.:_ __________ :_ ·---

FUENTE: S!STEM1~ DE CUENTAS Nl\ClotlALES DE MEX ICO. 
l"IB POí< liNTIDAD FEDERAHV!;. J.J~.E.G.J. 



CARACTERISTl~AS DEL SECTOR COMERCIO. 

CONCEPTO 

ESTABLECIMIEMTOS 

PERSONAL OCUPADO 

REMUNERACIONES TOTALES 
!MILES DE PESOS> 

CAPITAL 

ACTl';os FIJOS BRUTOS 

IN'JERS!ON FIJA BRUTA 

VENTAS NETAS MAS !MGRESOS 
DIVERSOS 

COSTO DE LAS MERCANC 1 AS 
VENDIDAS 

OTROS INSUMOS 

VALOR AGREGADO 

--------------------------!---------!----~---!---------! 

FUErlTE: ELABORADO CON DATOS DEL VII CENSO COMERCIAL. 1975 



-Haterlas primas. materiales y auxi 1 i~res. 

-Gases, combustibles y lubricantes. 

El porcentaje mas bajo en canal izacion de 1 nve~·s.ion 

tienen los giros de bienes inmueb 1 es~ ar-tlculos para 

hogar, y maq,uinarla y equipo. 

En relaclbn con la uti 1 ida.d obtenida por 1 .. venta 

mercancias en 1975, se aJcanz.b en promedio el 

11. 6 

8.9 

1 o 

el 

da 

26,., 

obteniendo mayor utilidad los giros de bienes inmuebles 

41.0"¡ maquinaria y equipo 35.2"; art1culos para et hogar 

34.lX; alimentos y bebidas 27.0%. 

Los giros que se caracterizaron por ocupar el mayor 

n~mero da personal en 1975 son en primer lugart alimentos, 

bebidas y tabaco con St.7• y vestido con 17.2%. Entre tos 

giros que menor personal ocuparon se observa el de bienes 

inmuebles con 1.6%¡ maquinaria y equipo 2.2% y articulas 

para el hogar 2.2~. 

~ EXTERIOR. 

La elevada productividad y escasa generacibn de empleo 

de las actividades comerciales de la entidad, reflejan Ja 

eKtrema concentraciOn de las actividades comerciales en el 

Estado, esto es, Jas actividades comerciales se desarrollan 

directamente entre un ncmero reducido de grandes empresas 

productoras o distribuidoras, siendo poco relevante el valor 

generado por el pequeno y mediano comercio. 
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Esta situaci~n, aunada a una estructura productiva 

escasamente diversificada, permite explicar las 

caracterlsticas del comercio intraregional estatal, que 

dentro de la division del trabajo, ha sido especializada en 

la producclon de unas cuantas materias primas agrlcolas y de 

productos de consumo, demandando en consecuencia equipos y 

partes para Ja producciOn de ~stas. El resultado evidente se 

refleja en et deficit de la balanza comercial 

Ol timos anos. 

en 1 os 

Asl, tas exportaciones del Estado de Guanajuato se 

componen casi en su total ldad de productos agrtcolas 

(frutas, legumbres y hortalizas) sin procesar o con bajos 

ni ve 1 es de procesamiento <conservas) , mientras que sus 

importaciones corresponden también casi en su totalidad, a 

materias primas para la industria del calzado y del cuero 

<Pieles de vacuno en bruto, cueros de becerro y productos 

qulmicos como extractos, casetna y grasas, cajas de carton, 

etc.>, asi como de equipos y refacciones para la industria 

elbctrica y petrolera. 
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~ ~ OEHDGRAFICOS. 

2.2. L. Patrones de Crecimiento. 

La dinamica poblacional del Estado de Guanajuato 

responde claramente a los patrones de crecimiento econOmico 

registrados en los Oltimos anos; de esta forma, el acelerado 

crecimiento y la extrema concentracLOn espacial son sus 

caractertsticas fundamentales. 

De acuerdo con las estimaciones censales, en 1960 la 

poblaci~n total asentada en el Estado de Guanajuato fu& de 

3 006 110 habitantes, lo que represento el 4.5" del total 

naciona 1. 

Dicha poblacibn se concentro fundamentalmente en la 

zona centro, que absorve el 60.S~ de la poblacibn en una 

superficie que equivale solamente al 26.1~ del total estatal 

misma en que coinciden los servicios y las fuentes de empleo 

y actividad econ~mica m&s importantes del Estado. 
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ZONAS SUPERFICIE POB~ACION THC• DENSIDAD .. 

.. 
NORTE 43.6 13.0 1. 4 

CENTRO 28.1 60.S 3.5 

SUR 28.3 26.5 2.0 

Tasa de Crecimiento promedio anua 1 1970-1960. 
Habl tantes I Km2. 

29.3 

209.3 

92.7 

Fuente: Elaborado con datos del IX y X censo general de 
poblac!bn. 

Un antdisis m&.s detallado permite observar que. de 

dicho volbmen, únicamente 9 de los 46 municipios que forman 

la entidad concentraron el 61.6~ de la poblaclbn, siendo en 

6rden decreciente: 

(") 

- Lebn 21. B 

- l rapuato 8.2 

- Ce laya 7.3 

- Cuerámaro 5.B 

- Salamanca S.3 

- PAnjamo 3.5 

- Val le de Santiago 3.4 

AcAmbaro 3.3 

- Salvatierra 3.2 

Aunque en la década 1970-1980 el Estado registro un 

crecimiento poblacional relativamente menor que el promedio 

nacional, durante el perlado 1960-1985 la poblaclbn aumentb 
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en forma explosiva en casi todos sus municipios, soportada 

en movimientos migratorios atraldos por el crecimiento 

Industrial, siendo particularmente al to en Lebn, Ce laya, 

lrapuato. Salamanca, y San Luis de la Paz, en donde las 

concentraciones demograficas han alcanzado densidades hasta 

de 590 habitantes por kilbmetro cuadrado, muy por encima de 

los promedios estatales de 98 habitantes por ki IOmetro 

cuadrado y de los nacionales de 34 habitantes por kilOmetro 

cuadrado. 

En consecuencia, la poblaclOn de la entidad tiende cada 

vez mas a una extrema concentracion locacional, generando 

presiones sobre el empleo y la demanda de servicios e 

infraestructura, ya de por si deficiente en la mayorla de 

los municipios. 

2.1.2. Estructura de la poblaclOn economicamente 

activa. 

En 1980 la poblacibn total tubo de 3006110 habitantes, 

de la cual, el 62.9% C1 892 772 Hab.J se encontraba en edad 

activa (12 anos y mas>. De esta Oltl111a, solamente el 51.6" 

(978 013> constituyo la poblaciOn econOmicamente activa 

<P. E.A. 1. 

Las cifras anteriores indican que casi la mitad de la 

poblacibn en edad de realizar una actividad productiva se 

encontraba desaprovechada como tuerza de trabajo, esto es, 
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desempleada, reglstr~ndose un tndice de dependencia de 3.07. 

El anal is is de la estructura de la pobtaciOn 

economlcamente activa por rama de actividad permite preclsar 

aun mAs la. gravedad de lo anterior: el 43.e" de la PEA de Ja 

entidad se ocupaba en act.1 v idades lnsuf icientemente 

especificadas, esto es. estaba subempleada o constltuSa un 

desempleo disfrazado. 

poblacibn econoinicamente activa <976 013 

habitantes>, se distrlbuyb en 1980 dentro de Jas 9 ramas 

reJevantes da actividad econbmica como sigue: 

Agropecuaria 19.2%, industria 6.2", mlnerta 7.0", 

construccilrn 6.4", comercio 5. t", servicios 5.2" y las 

actividades referentes al transporte, establecimientos 

financieros y distribuci6n de electricidad, gas y agua. que 

en conjunto absorvieron el 4.4% de la PEA. 

Como puede observarset ta actividad economica 

predominante en et Estado por su genera.clon de empleo, sigue 

siendo la agropecuaria, a pesar del rápido incremento que ha 

tonido la industria en ta bltima década. En términos 

econbmicos, sin embargo, las actividades co~erclales y de 

servicios generan la mayor parte del PIB seguido por Jas 

actividades manufactureras. 

La distrlbucibn de Ja PEA por regiones, presenta a la 

zona centro mas diversificada en &us actividades eeon6•icas. 

a diterencla de la zona sur y la zona norte que absorvleron 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

D 1STR1BUC1 ON REG 1 ONAL POR RAMA DE ACT 1V1 DAD ECONOM ICA. 

1980. Cporcentajes>, 

ZONA TOTAL AGRICUL MANUFAC MINE CONSTRUC COMER SERVI 
TURA TURERA RIA CION CIO CIOS 

NORTE 100 25.7 4.3 3.4 

CENTRO 100 11.8 

SUR 100 33.4 

ESTADO 100 

NORTE 

CENTRO 

SUR 

Fuente: ·-e:,-1--~bQ_f._.ldO-- C-Cm -da-~-o-s --~Ql -~·~:~ Ce_nso~::~-~-~~-~-a-1 ~-de _P_ob ! a_~i_tln 
y_vlvlenda. 1980 



en la rama agropecuaria un elevado porcentaje en rehaciOn 

con las damas ramas. 

El cuadro siguiente, muestra la Importante 

participaclbn regional en la concentracibn de la PE"' por 

rama de actividad econbmica, sobresaliendo visiblemente la 

zona centro con un elevado porcentaje en las actlvLdades 

secundarias, 

Lo anterior, es reflejo de la alta concentración de la 

industria localizada a lo largo del corredor industrial, 

principalmente en los municipios de Lebn, Salamanca, Celaya 

e lrapuato, en donde se aglutina el sector de la industria 

mas moderno. 

En conclusion, el crecimiento econbmico del estado en 

ta ~ltima dhcada, ha generado desequilibrios estructurales 

reflejados en la inadecuada distribucimn de la poblaclOn en 

!>blo algunos municipios de la zona centro, creando un 

desmesurado crecimiento y concentracibn de los asentamientos 

humanos, que se revierte en una continuada escas~z de 

recursos como et agua y la infraestructura de serYicios 

sociales, asi como, en el tenbmeno de emigración de la 

poblacibn de otros municipios. 

Es ingente la necesidad de encauzar la ubicacibn de la 

industria, asl'como, su crecimiento de manera que garantice 

su artlculacibn con las dem~s actividades econbmicas y con 

el desenvolvimiento armbnlco y equilibrado de las tres 

reglones del Estado. 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

DISTRIBUCION POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA. 

PARTICIPACION REGIONAL 1980 <porcentajes>. 

ZONA TOTAL AGRICUL INDUS MINE CONSTRUC COMER SERVI TRANS 
'rURA TRIA RIA CION CID CIOS PORTE 

NORTE 12.e 17.3 6. 7 6.2 10.9 9.7 9.B e.e 

CENTRO 61. 4 37.B eo. 1 77,9 72.2 72. 7 73.B 70.3 

SUR 25.B 44.9 12.6 15.9 16.9 17.6 16.4 20.9 

ESTAD0100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

----------------------------------------------------------------

NORTE 

CENTRO 

SUR 

ESTADO 

FINAN 
CIEROS 

5.1 

82,5 

12.4 

100.0 

ELECT. 
GAS A. 

4.6 

85.3 

10. 1 

100.0 

NO ESPE DESO 
CIFIC. CUPADA 

14.7 12.4 

59.7 54.0 

25.6 33.6 

100.0 100.0 

Fuente: Elaborado con· datos del X censo General de PoblaciOn 
y vivienda. 1980. 



sido 

~ DESARROLLO 1NDUSTR1 AL ~ \¿ ENT 1 DAD. 

"No se puede estudiar el 
desarrollo econbmico de Mexico 
sin hacer mencibn a la 
industrializacibn, y no se 
puede estudiar ésta sin 
mencionar las inversiones 
extranjeras C ••• > Las grandes 
e~presas industriales que 
controlan las dos terceras 
partes de la produccibn bruta 
total y de la lnversibn total 
del pals, se encuentran •• , 
organizadas en conglomerados o 
son parte de conglomerados; las 
empresas de capital privado 
nacional han logrado la 
integracibn tanto horizontal 
como vertical, organiz~ndose en 
grupos¡ las empresas 
extranjeras son generalmente 
subsidiarias de las 
corporaciones trasnacionales." 

• Salvador Cordero H. 
Concentracibn industrial y 
poder econbmico en Mexico. 
Centro de Estudios Soclolbgicos 
El Colegio de Mexlco. • 18. 
p.4. 1977. 

El desarrollo industrial en el Estado de Guanajuato ha 

un ten6meno relativamente reciente y lento. 

caracterizado por una alta concentraclbn tanto en la 

dlstribuclbn espacial de las inversiones. como en cuanto a 

las ramas de actividad hacia las que se ha orientado, y el 

nümero de empresas que controlan dicha actividad. 

De acuerdo con Jos Censos Industriales, en 1965 
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exlsttan 5593 establecimientos manufactureros en el Estado, 

la mayorla de los cuales no podlan considerarse propiamente 

empresas lndustrlales, sino mas bien unidades de tipo 

artesanal y familiar, que hablan surgido integradas la 

producclbn de artlculos necesarios para el abastecimiento de 

los estrechos mercados regionales, o el procesamiento de 

materias primas necesarias para las actividades mineras, 

agr\colas o de la curtidurta e industria del cuero. 

Entre 1965 y 1975, mientras en el pats se desarrollaba 

un acelerado crecimiento de las actividades industriales 

apoyadas por los estimulas otorgados en la ~!tima fase de la 

polltica de sustitucibn de importaciones y por los 

intentos de creacibn de una industria nacional de bienes de 

capital, en el Estado de Guanajuato se desarro 11 aban 

procesos de acumulacibn en el sector industrial, que apenas 

comenzaba a configurarse, sosten ido fundamenta 1 mente en 1 a 

instalacibn de grandes empresas industriales subsidiarias o 

integradas a grupos corporativos de capital extraregional 

Cp~blicas o privadas>, o trasnacional, que se instalaban 

desplazando o integrando a las empresas tradicionales. En 

este perlado, el total de empresas manufactureras disminuyó 

en 786, siendo registradas en el l.lltimo ai'\o, un total de 

5207 establecimientos. 

A pesar de la disminucibn en nl.lmero, el Producto 

Interno Bruto manufacturero del Estado, se mantuvo creciendo 

con tasas anua 1 es de 1 1. 59" entre 1970 y 1975 y de 1 7. 9" 
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entre 1975 Y 1980. SituaciQn que refleja cambios en la 

productividad promedio de las empresas e><lstentes, propios 

de los procesos de industrial izaciOn que se estaban 

desarrollando. 

En tbrminos relativos, sin embargo, el Producto Interno 

~ruto manutacturero perdib importancia en este perlado. 

respecto al resto de las actividades econb111icas, 

disminuyendo su partlcipacion, de un 19.7~ en 1970 a un 

16.8~ en 1980. Solamente en este ~ltimo a~o. et PIB 

rnanutacturero logrb ser m~s alto que el PIS agrlcola, aunque 

se mantuvo slgnif icativamente menor al del sector Comercio y 

de servicios. 

Aunque en 1950 se construyb la refinarla de Petróleos 

Me><icanos en el municipio de Salamanca, y posteriormente los 

Parques industriales de la Comisibn Federal de Electricidad 

en lrapuato en 1959, el Parque industrial de Celaya en 1974 

y la Ciudad Industrial de Lebn en 1978, como parte de 

ambiciosos proyectos de impulso econbmico regional que 

permitieron la lnstalaclbn de algunas empresas industriales 

Importantes, tl proceso de industrial i=aclOn !!.!!. tl Estado, 

~ ~ ha indicado anteriormente, ~ !.n.!ili.. solamente ~ 

partir ~ 1975 ~ !!,!!. fE..t!!!.!. acelerada 

inst.ilandose ~ 1975 l. 1985 ~ ~ !!.!!. 3907 ~ 

empresas manufactureras. 

En este perlado (1975-1985), el personal ocupado en la 

industria manufacturera crecib rapidamente, en un Orden del 
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153.5~, al pasar de 45388 personas en 1975 a 115047 en 1985. 

Se observaron igualmente importantes cambios en los 

niveles de lnverslbn, empleo y productividad promedio de las 

empresas, 

industria 

particularmente dentro de las ramas de la 

qulmlca y al lmentarla, donde se presentb 

simultllneamente una dismlnucibn en el nbmero de las 

empresas, y fuertes aumentos en los niveles de inversión y 

del producto bruto generados, esto es, las unidades 

tradicionales fueron eliminadas con el establecimiento de 

verdaderas unidades industriales. 

Igual situaciOn se presento en las ramas productoras de 

maquinaria y equipo, donde crecib el nbmero de empresas 

junto con ta lnverslOn y el valor producido. Situacibn que 

refleja la sustitucibn que se operaba de las unidades 

tradicionales <artesanales y tamil lares), por 

propiamente industriales. 

empresas 

La estructura de tas inversiones entre las distintas 

ramas de actividad industrial, tambl~n se madi t icc!I, 

fortaleciéndose la produccic!ln de bienes intermedios, bienes 

de consumo duradero y de capital. L.a industria metá.lica 

b&sica cuya participaclOn en 1965 era nula, se implantó en 

el estado, hasta constituir 35 empresas en 1985, seg~n 

cifras de ambos censos industriales. 

En la industria qulmica casi se triplicó el nfJmero de 

empresas en el per\odo de 1965 a 1985. l.o mlsmo ocurriO en 

la rama de productos metAlicos y equipo, manlfest~ndose 
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estas, en 1985 como las mas importantes generadoras de 

empleo despu&s de las industrias alimentaria y del cuero. 

Con este ritmo de crecimiento, en 1980 la actividad 

manufacturera era ya una de las mas importantes de la 

entidad, generando una produccion valor de 23 439.6 

millones de pesos, los que representaron el 16.8" del total 

del PIB estatal y el 2" con respecto al PIS manufacturero 

del pals, y contribuyendo con 67655 empleos durante el a~o, 

es dec l r, e 1 8. 2" de 1 a PEA de 1 Es ta do. 

Para 1985 el producto interno bruto del sector 

manufacturero represento el 24.3% del total generado en el 

estado y el 3.3", respecto al total del sector manufacturero 

del pa!s. 

A pesar del tardlo desarrollo de las actividades 

industriales, el Estado de Guanajuato tiene cierta 

relevancia dentro de Ja estructura industrial del pals. 

En 1980, Guanajuato ocupb con respecto al total 

nacional, el 140. lugar en lo que se refiere a capital 

invertido con un monto de 4 300 millones de pesos: el 110. 

lugar en lo que se refiere al valor de la produccibn con 40 

mi 1 mi 1 1 enes de pesos: e 1 9o. en cuanto a persona 1 ocupado 

con 74 m11 personas y el 100. lugar en lo que se refiere a 

la remuneraclbn media pagada al personal con 66 538 pesos. 

No se debe e1eagerar 1 sin embargo, dicha slgnitlcaclbn. 
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Expresado en porcentajes, se aprecia con mayor claridad la 

particlpaclbn de Guanajuato en la industria del pals: En 

1980 la industria guanajuatense representb el t.7" del 

capital invertido en la industria nacional. el 2.0" de la 

produccibn bruta total: el 2.7" del personal ocupado y el 

1.9" de los sueldos y salarios pagados al personal. 
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4. LOCALIZACION INDUSTRIAL. 

La localizacibn espacial de tas 
actlvldades econbmicas y 
fundamentalmente las 
industriales, responde a rauy 
diversos factores, entre los 
cuales deben considerarse los 
geogr~ficos tales como la 
dotacibn de recursos naturales. 
la disponibilidad de 
infraestructura y 
comunicaciones, la localizacibn 
de los centros de consumo y de 
mano de obra, aspectos 
soclolbgicos tales como las 
actitudes socioculturales, la 
capacitaclbn de la mano de 
obra, y aspectos pollticos co•o 
la legislacibn, organización 
sindical y empresarial, 
pollticas de restricci6n y 
est\mulo •.• 

Las principales concentraciones industriales en el 

Estado de Guanajuato se encuentran ubicadas a lo largo de la 

carretera panamericana, en lo que se ha denominado "corredor 

industrial del Bajlo", en lo& municipios de Apaseo el 

Grande, Celaya, Villagr~n. CortAzar, lrapuato, Salamanca, 

Silao y Lebn; as1 como en lo& municipios de San José 

lturbide, San Francisco del Rincbn, Morolebn y Uriangato~ 

Tal localizacibn ha sido determinada tanto por factores 

histbrico&, como por la. convergencia de los principales 

centros de poblacibn e infraestructura urbana de la entidad. 

La existencia en el los, de las mas importantes arterias de 

comunicacibn carretera y ferroviaria ~ue unen la& regiones 

de produccibn agrlcola y ganadera del Estado: la 
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dlspontbllldad de anerg\a elbctrica y ga& natural <corren a 

lo largo de dichos munlclplos redes de oleoductos y 

gasodu6tos conectados al sistema cactus-~eynosa>, ast como 

de la cercan\a hacia lo& principales centro& de actividad 

econbmica del pals. 

Dicha concentraclbn est~ influ\da igualmente por 

factores pol\ticos, puesto que los citados municipios han 

sido apoyados desde hace dhcadas. tanto a nivel federal como 

estatal, mediante cuantiosas inversiones en infraestructura 

carretera, ferroviaria e hldr1'..utica; con la instalaoi6n en 

ellos, de empresas paraestatates de gran magnitud como 

PEMEX, FERTIMEX, NEGROHEX, ALBAHEX, C.F.E.; con Inversiones 

de Nacional Financiera para la creacibn de parques 

industriales en tos municipios de Celaya, lrapuato y Lebn. y 

con el otorgamiento de est\mulos y excensiones fiscales por 

parte de ta S.H.C.P., ya que los municipios del corredor 

industrial han sido considerados, como zonas prioritarias 

para la desconcentraclbn industrial. 

Lo anterior redunda en una excesiva concentracibn y 

especializacibn de las empresas industriales en solo algunos 

municipios del centro de la entidad. 

Al anal izar los patrones de local izacibn que han 

seguido las empresas que se han instalado en el Estado en la 

Ultima dbcada, tanto por zonas geoeconbmicas como a nivel 

mun1clpa1, resulta evidente la tendencia a una 
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concentrac10n cada vez mayor. 

Asl, en 1980 en Jos municipios de la zona centro se 

ubicaban el 64" de las empresas industriales, siguiéndole 

la zona sur con 15.3% y la zona norte con solo el 3.6%. 

Anal izado a nivel municipal, la concentraci6n es atin 

mas evidente: Los cuatro principales municipios industriales 

<Leon, Celaya, Jrapuato y Salamanca>, concentraron en 1980 

el 51.2" del total de establecimientos industriales, el 

85.1" de la inverslbn en el sector 

producclbn manufacturera. 
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NUMERO DE EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO. 

MUNICIPIO ZONA NUMERO DE EMPRESAS 1975 1980 1965 

1975 1960 1965 " " " 

LEON ICl 1329 2052 3633 25.4 33.4 39.0 
CELA YA <Cl 415 422 616 7.9 6.6 a.a 
NOROLEON IS) 101 490 740 l. 9 7.9 7.9 
IRAPUATO IC> 479 566 656 9.2 9.5 7.0 
ACAMBARO ISl 121 113 366 2.3 l. 6 4,0 
SN.FCO.RINCON ICl 112 1a7 272 2.1 3.4 2.9 
SALAMANCA ICl 204 142 236 3.9 2.3 2.5 
DOLORES HGO. INl 166 206 2.7 2.2 
GUANAJUATO <Cl 120 164 l. 9 2.0 
VALLE DE STGO. ISl 135 177 2.2 1.9 
SILAO <Cl 147 149 156 2.6 2.4 l. 7 
SALVATIERRA (S) 131 142 2. 1 1.5 
SAN FELIPE <Nl 104 148 l. 7 1.6 

-------------------------------------------------------------------
SUB TOTAL 2908 4797 7742 55.5 78.1 a3.0 

-------------------------------------------------------------------
OTROS MUNICIPIOS 2316 1340 

TOTAL ESTADO 5224 6137 

• C = Centro, N Norte, S = Sur. 

Fte: Elaborado con datos del XI y XI 1 
Censo Industrial J.N.E.G. J. S.P.P. 

1564 21.9 17.0 

9306 100. 100. 100. 



PARTICIPACION RESPECTO AL TOTAL ESTATAL EN 1960. 

MUNICIPIO No. OE PERSONAL REMUNERA VALOR INVERSION 
EMPRESAS OCUPADO C 1 ONES PRODUCIDO 

SALAMANCA 2.3 11. 6 31.5 30.6 55.1 

LEON 32.6 43.6 33.3 30.5 17.5 

IRAPUATO 9.4 11.6 10.7 10.2 3;'5 

CELA YA 5;7 8.7 7.7 7.6 
---

9~0 

SUBTOTAL 51. 2 75. 7 63.2 76.9 65. 1 

PARTICIPACION RESPECTO AL TOTAL ESTATAL EN 1965. 

MUNICIPIO No. DE PERSONAL REMUNERA VALOR INVERSION 
EMPRESAS OCUPADO CIONES PRODUCIDO 

SALAMANCA 2.6 9.4 17. 1 

LEON 39.6 51.2 29. 1 

IRAPUATO 7.1 7.6 14. 5 

CELA YA 6.9 12.0 16.7 

SUBTOTAL 56.4 60.2 76.4 

Fuente: Elaborado con datos del l.N.E.G.I., S.P.P. 1960 Y 1965 



Al analizar 'las caractertstlcas de las empresas 

establecidas en los principales municipios industriales de 

La entidad, se observa una.marcada especializaciOn en sus 

actividades. 

LEON. 

Leon alberga el mayor nDmero de empresas industriales 

en el Estado, las cuales se localizan principalmente en el 

centro de la ciudad. 

Aunque predominan por su nomero las empresas pequeñas y 

medianas, principalmente del ramo de la curtldurla y la 

fabrlcacimn de calzado, existen en el municipio muchas 

grandes empresas de Jos ramos metalmecAnica, qutmica, 

electronlca, alimentarla, cementara y obviamente de la 

industria del calzado, que se encuentran entre las mAs 

importantes, o pertenecen a los grupos industriales mAs 

importantes del pals. Se pueden mencionar entre ellas a las 

empresas Aceros preformados S.A.. Acumuladores Mexicanos 

S.A., Contelmex, Diator de Hexico. Grupo Industrial Kanon, 

Industrias Reslstol, Qulmlca Central de M&xico, Stoever, 

Prihasa, Pollmeros y Derivados. Calher, Au Petit Jean, 

Dlngo, Grupo Flexl, Destroyer, Emyco, Ahedo, Cementos Haya, 

etc •• 
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CONCEN'l'AACIONES INDUSTRIALES 
EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 

---···"? 
l. ~~·::·~~i.an ele 

2. ~.~:·~a. 

3. Frac. Ind. "Delta" 
4. Frac:. Ind.. "santa eco:: 

oe". -
s. Frac. Ind.. "San cris -·· 

p!n•. 
Barrio de San Miguel 

• 11~ •·• ls. Florida, Itls le-
y Cbl:eg6n 

B. • Inclustrial 
9 • Barrio del O>rcillo 

10. Salida de la carretera 
Le6n-Silao. 

LEON 



Actualmente, Lebn cuenta con una Ciudad Industrial y 

clnco tracclonamlentos industriales privados, los cuales se 

local izan en la periferia de la ciudad, en las col lndanclas 

con Sl tao Y San Francisco del Rlncbn, y albergaban en 1965, 

aproximadamente 40 empresas en su mayor\a del giro de 

curtidur\a y fabricaciOn de calzado. 

CELAYA. 

La ciudad de Celaya ocupa el segundo lugar en cuanto al 

nemero de establecimientos industriales, caracterlzá.ndose 

por contar con empresas de productos metalices, maquinaria y 

equipo <maqui lado ras), productos alimenticios y por su 

industria qulmica secundaria. 

Una de las principales concentraciones industriales en 

este municipio la constituye la Ciudad Industrial, que se 

local iza al norte de la cabecera municipal, en donde 

actualmente se encuentran instaladas unas 40 empresas, 

predominado los giros de productos met&licos, equipo, y 

al !mentarla. 

Sobre la Carretera Panamericana en la salida hacia 

Salamanca se encuentra otra concentraclOn industrial en las 

ramas alimentarla y de metalmec~nica. Existiendo también una 

franja importante al sur de la ciudad, con 

productoras de bienes de consumo duradero. 
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CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO 
DE CELAYA, GTO. 

1. carretera Panarrericana 
2. carretera a salvatierra 
3. l\ul:."!pista a Irapuato 

! f¡asolvotluro 

CELA YA 



_Las mas lmpo~tantes empresas localizadas en e 1 

mUnlclpio son Across,· Arbomex, Bachoco, Bird's Eye de 

Mexlco, Celanesá, Concretos Apasco, Gamesa, Hon ter rey 

chlorlde; Nabis'co Famosa, Ferhnos, La Suprema, Qutmlca 

Staut9r~ 'Re·f~i geracion Nieto, Transe je, etc • 

. SALAMANCA. 

El municipio de SalamanGa aunque ocupa el sbptimo lugar 

del estado, por:el nbmero de industrias establecidas en su 

territorio, es relevante porque concentra la industria 

pesada, Cpetroqu!mica, metalmec!Lnica, qutmica 

secundar la ••• ), ademas de contener a la mediana y gran 

industria que aprovecha la cercan\a a la Ref inerla "Antonio 

H. Amor" como fuente de materias primas. 

Las empresas mas importantes localizadas en este 

municipio son Argbn S.A., C02 de Ht!xico, Cryo-lnfra, Gases 

Industriales Aga, Fertimex, Negromex, Liquid Carbonic, 

Frugo, Industrias Unidas, Construcciones Industriales 

Electromec!Lnicas, etc. 

1 RAPUATO. 

lrapuato ocupa el cuarto lugar por el nbmero de 

empresas establecidas en su territorio, las que se 

encuentran principalmente en la cabecera municipal y al 

oriente de la ciudad, en el parque industrial construtdo por 
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CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA, GTO. 

! 
o "'oll1d1u11tlogo 

o yjllagron 
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la C.F.E., as( como sobre la carretera· rumbo a Ciudad 

Ju&.rez, predomlnan~o empresas ~ed~cadas a la prodücclbn de 

alimentos y bebidas. 

Asimismo, al sur de la ciudad de lrapuato, se localiza 

otra franja industrial, donde se concentran empresas dei 

giro metal mecAnica. 

Las principales empresas local izadas en el municipio 

son Albamex, Aspertiin de Mexico, Bimba del Centro, Clasa de 

lrapuato, Cobre de lrapuato, CorporaciOn Agromex, Del 

Centro, Oenki de México, Empacadora Gilbert, Furarina, 

Gigante Verde, Industrias Goei de Hl!xlco, Haconsa, Mar-Bran, 

Polyquim de México, Productos Agrlcolas la Campi na, 

Productos del Monte, Productos de Parafina la Soledad, Del 

Val le, Qutmica Arlett, Qutmlca Carnet, etc ••• 

En el resto de Jos municipios. la industria es 

practicamente ine1dstente, aunque se ubican en algunos de 

ellos, una gran cantidad de empresas microindustriales, 

tal lares artesanales o empresas tamil lares, que configuran 

una determinada vocacion regional. Se han establecido 

tambi~n algunas grandes empresas en la perif&rla de los 

centros de poblacion, los lados de las principales 

carreteras que atraviesan la entidad, aunque pr~cticamente 

no estan Integradas a la vida economlca de los municipios en 

los que se localizan. 
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CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
IRJ\PUATO, GTO. 

,.. ,, .. 

ar.¡ue 

~ ~ . .,,, . .," 

' ·~ 
': 1. Triángulo formado por las calles r. la Cat6 
' lica, Bvd. 01az Ordaz y la V!a del Ferroca"' 

rril. 
2. Libramiento Orient:E!, carretera México-O:l. 

Juárez. 
3. salida de la carretera a Guadalajara· 
4. Calle de los Tulipanes. 

IRAPUATO 



VILLAGRAN. 

En el municipio de Vll lagrln 1 por ejemplo, hay varias 

empresas establecidas local izadas sobre la carretera 

panamericana, aproKimadamente en una extensibn de 5 Kms. del 

tramo Celaya - Salamanca, hacia el oriente de la cabecera 

municipal. 

Los giros predominantes son la fabrlcacibn de alimentos 

y la industria metal mec~nic~ en plantas de tamano mediano, 

como Campbel Is, Caresa, Pesina, Anderson Clayton, Ferro 

Mexicana, y Estufas y Refrige~adores Nacionales, 

Aunque los datos del XII Censo Industrial indican que en 

1965, se encontraban en villagrln 49 industrias, los 

estudios de campo realizados demuestran que prActicamente, 

adem~s de las empresas mencionadas, no habta ninguna otra en 

el municipio. 

El Censo Industrial indica que de tas 49 supuestas 

industrias existentes, 18 se dedicaban a la producclbn de 

alimentos, 17 a la tabrlcacibn de productos metAlicos, 

maquinaria Y equipo y 8 a producir art\culos textiles, 

APASEO EL GRANDE. 

La industria de Apaseo el Grande est~ localizada al 

oriente, sobre la autopista Querhtaro-lrapuato y al 

poniente, sobre la carretera hacia Apaseo el Alto, predomina 

la industria alimentarla, la de productos no metAlicos Y la 
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CONCENTRACIONES' INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAGRAN, GTO. 

VILLAGRAN 



CONCENTRACIONES· INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
APASEO EL GRANDE, GTO. 

1, Concentración industrial .,;,bre la 
!\utopista Querlitaro-Ira¡:uato. 

2. a:mcentraci6ri industrial al oriente 
de la cabecera llllllicipal. 

APAS EO EL GRANDE 



de partes electricas, existen 20 plantas medianas y pequenas 

Y aproximadamente 57 mtcrolndustrias. 

Las principales empresas existentes son Poi Id In, 

Houtinex, Protapsa, Crotex y Condumex. 

SAN FRANCISCO DEL RINCON. 

En el ·municipio de San Francisco del Rincbn existen 

basicamente tal leras artesanales, dedicados a Ja tabricacibn 

de sombreros, -que se iniciaron con utillzacibn de la palma y 

actualmente insumen fibras si"thticas, 

En los Ültimos anos, han llegado a este municipio 

empresas qulmicas, tenerlas y fAbricas de calz.:ado, 

influenciadas por las ventajas que ofrece respecto a Le6n en 

cuanto a mano de obra barata y abundancia de agua, Y por la 

cercanla a esa ciudad. 

SAN JOSE ITURBIDE. 

En el municipio de San Jase Jturbide, en el noreste de 

la entidad se han localizado recientemente algunas grandes 

empresas de las ramas qutmica como Vanart, metalmecAnica, 

Svlropo, y _del papel, Cart6n y Papel de México, que operan 

como centros de redlstrlbuclon regionales. 

SILAO. 

EJ municipio de Si lao cuenta con una incipiente 

51 



.--~p;;:;¿;¡~:t-
CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 

SAN FRANCISCO DEL RINCON 



CONCENTRACIONES.INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE ITURBIDE, GTO. 

SAN JOSE ITURBIDE 



CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 

SILAO, GTO. 

1. Oladrilátero fonnado por las 
calles Bvd. Ralil Ballesteres, 
Pino SU4rez 'I ProL Hidalgo. 

2. ¡(?~~2n~ la rw. 

SILAO 



industria que se constituye por tal leras artesanales y de 

admlnistraclbn familiar. 

El principal bloque de empresas en este municipio se 

localiza en la cabecera municipal. Entre las empresas ah\ 

establecidas predominan las dedicadas a la elaboraclbn de 

al lmentos. 

- En el Noroeste de la cl1Jdad de Silao, se localiza otro 

conjunto de empresas dedicadas a la tabricaclbn de tapetes, 

artlculos de madera y a la herrerla. 

OTROS MUNICIPIOS. 

Se localizan gran cantidad de microempresas del giro 

textil en Horoleon y Uriangato; alfarerla y cer&mlca en 

Dolores Hidalgo; agrolndustrlas y porclcultura en Acambaro y 

Penjamo; minarla en el municipio de Guanajuato, etc. Aunque 

pr~cticamente la industria existente corresponde a lo que se 

ha senalado en los pkrratos anteriores. 

En resumen, el analisis de la concentraciOn municipal 

de empresas por rama de actividad, permite observar lo 

siguiente: 

- Tres municipios, Leon, Celaya e lrapuato concentraron 

el 48~ de las empresas en la rama al lmentarla . . 
- Dos municipios, Le6n y HoroleOn concentraron casl el 
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CONCENTRACIONES.INDUSTRIALES EN EL.MUNICIPIO DE 
MOROLEON, GTO. 

MOROLEON 
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CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
URIANGATO, GTO. 

URIANGATO 



CONCENTRACIONES.INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
ACAf!BARO , GTO. 

ACArJiBARO 



CONCENTRACIONES INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 

-~· ! . 1 .. ·~r--

SAN LUIS DE LA PAZ 



83% de las empresas an la rama textil. 

Tres munlclp!os, Lebn. Ce laya e lrapuato, 

concentraran et 57% de las empresas de la Industria de 

madera '.I pape 1 • 

- Das municipios, Leon y Celaya concentraron el 66~ de 

las empresas de productos de papel, Imprenta y editor la l. 

Tres municipios. Leon, 1 rapuato y Sa.tamanca 

concentraron el 62% de tas industrias qulmicas y 

pe troqu lm leas. 

- Tres municipios. Leon, Cetaya e lrapuato concentraron 

el 63% de las empresas met&licas bAslcas de la entidad. 

- Cuatro municipios, Leon, Celaya, lrapuato y AcAmbaro, 

concentraron el 63% de las empresas de productos metal leos, 

maquinaria y equipo. 



LOCALllHClíll IHw:;TRlhl. f1JR F.i.11A DE ACTIVIDAD Et1 EL ESTADO [IE Gl.WIAJUATO. 
UttlltttltflfttftttttfttttttttlttttttttttlttttfttlttftttlltttftttttlltttU 

¡qg5 

llJllCIPIO I SECTCIR • ll :: l2 l ll ! 34 ! 35 ! lb l ll ! ;.& Z l1 l SU&TOlAL l TOTAL l 
;:::::::::::=======:==:=============·=·======:=======================:=:=:=:===================::::::;::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::: 

1 LEW 
2 Ct:LAtA 
l rl'liQ.E~ 
4 lAA'IJATO 
S ACí/l!>AAO 
b SNI FRIKISCO LíL R!ICOO 
7 SALl<'MCA 
8 00..!HS HIDALGO 
9 GLWVIJUATO 

10 VALLE DE SAATlAGO 
11 SILH!I 
12 SAll FEL!fí 
11 SALVAllEKAA 
14 AbASll.O 
IS AL!.Elit~ 
lb CCiiTAZAA 
17 Ylll!RIA 
18 PEHJll'D 
11 LlllA/6110 
2Q liASEO EL AL TO 
21 5M LUIS DE LA PAZ 
22 SAHTA CRUZ JIMlll INO ROSAS 
2l Al'l\SEO EL GR(./llJE 
24 RllllllA 
lS JAAAL DEL l'fl{}GA[SO 
:a YILLIGWl 
:!7 C(.W1) 
lB COOfCiiT 
29 5M JW: ITl.111llDE 

SUBTOTAL • 

59b 2b.b 
2~; ;o.~ s .•. l. 
237 hi.S 

001.57 
~b 2.V5 
BóJ.B4 
3A)l,J4 
5b2.~ 
71 l.JO 
b22.77 
l01.l4 
lo).)q 
241.07 
341.52 
¡¡ 1.H 
)7 l.b5 
H 1,% 

lb 1.bl 
321.n 
23 1.02 
lól,)4 
ll 1.)8 

1778 ól.7 

blO 21, I 
5q'],(J4 

115 4.bB 

2173:!,9 
88 13,3 
24 3.M 
70 10.b :o ),0) 
121.B2 
¡q 4.40 
12 1.e2 
111.bl 
lb 2.n 
121.B2 
12 1.82 

lS l.11 
152.27 

IJ ¡,q¡ 

10 1.51 

149 52.l 
H 15,4 

5 1.75 
ló 12.b 

ll 3.~ 

72.45 

103 b7.2 
11b.9!1 

21i 7,JS 

llU4 
lú 7.JS 

91 11.S 
47 5.18 

l5 4,45 
30 3,02 
81.01 

12 t.5:! 
125 15.1 
749.4:! 
lB i. 5b 
27 J.ll 
81 10,J 

Jo 8.11 
12 1.52 

23 2.92 

12 1.52 
l3 4.81 

18 2.29 

:024'10,5 :?".lll 09.b 5Bb 89.0 :-sz 119,4 :5H3.0 7ll 93.1 

TOTAL ro. ESTADO = 2llb 100 2879 100 b58 100 lB5 100 272 100 JBS 100 

1 2.85 
2 s.11 
2 5.71 
1 2.e5 

411.4 

l J,B5 

1 1.es 

éú:? :e.:s 
3:!9 15. 4 

43 Z.ú:! 
190 8.91 
:ie 10.2 

5:? :?.44 
b) J.15 
!2 t.51) 

41 t.92 
4·)1.119 

39 J,8l 
24 1.12 
20 1.n 
421.97 
:?bt.22 
35 1.64 

35 t.b4 

:~ 1.11 

35 100 10bó 07. 7 

35 100 ~l:?b t(l(i 
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348 'H.S 
2b9 9a.e 
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151 02,0 
151 09.B 
141 89.2 
1n &1.1 
115 00.9 
llB9J.b 
10181.7 
lb 90.5 
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79 01,1 
12 ll.b 
51 o-0.1 
71 BJ.S 
12 45.0 
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Ji; 4b.B 
JI ~4.l 
1 :?.04 

10 19.1 
27 b4.:? 
11 ll.4 

~·b11 39.l• 
S!B B. 18 
741' 7.95 
•lb 7.04 
)08 l. 95 
:in 2,92 
236 2.SS 
106 2.:>J 
1611,97 
1771.'IO 
1561.•9 
14B 1.59 
H11.52 
12bl.l5 
!lb 1.15 
IOb l, 13 
100 1.01 
95 1.02 
as 0.11 
01 ú.'IO 
as 0.11 
71 O.lb 
~ 0,b:? 
b4 O.bB 
57 0,bl 
49 0,52 
lb 0.19 
42 0,4¡ 
l5 O.ll 

:9 91.5 01511 91.1 B074 %.4 

JI 100 llól 100 



"En las actividades 
industriales <del pals> la 
sltuacion era la slguiente: en 
1970 menos del 1" de los 
establecimientos industriales 
disponla del 67% de los activos 
fijos de la industria y del 63" 
del capital invertido y 
aportaba el 63" del valor de la 
produccion. En el otro extremo, 
el 92" de los establecimientos 
dtsponla del 5.2" de los 
activos fijos 'I del s.o" del 
capital invertido y aportaba el 
6.0" del valor de la 
producclon." 

•La poltt!ca econbmica en 
H~xico 1970-1976. Carlos 
Tel lo. Siglo XXI, 1979. p.21. 

Como hemos reiterado, la industria del Estado de 

Guanajuato se caracteriza por su escasa diversif icacibn y la 

eKtrema concentracion de sus actividades, En el perlado 

comprendido entre 1970 y 1985, mas del 85" de las empresas 

se orientaron a la producciOn de artlculos clasificados 

dentro de cuatro ramas: alimentos, prendas de vestir, 

productos de minerales no met~I ices y productos met~licos y 

equipo. 

Aunque este nivel de especializacibn se ha mantenido, 

se aprecia un notorio desplazamiento de empresas entre las 

ramas, ya que mientras en 1975 la industria alimentaria 

concentra el 49" de las empresas, en 1985 esta solo 

representaba el 24.S", trasladtLndose la diferencia hacia la 

industria del cuero y la metal mec!nica. 
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GUANAJUATO: NUMERO OE EMPRESAS POR RAMA OE ACTIVIDAD. 
<porc::rntajes> 

-----~------------------------------------~-------------

RANA 1970 1975 1960 '' 1965 
---- ---... ----- ---- ----- ------ ----------~--- ~·.;:-_ ..: ...... --------~ --

Al lmentos, bebidas y 49.1 46.6 32.1 24.5 
Tabaco. 

Textiles, prendas de 23.0 20.3 29.0 31·. 4 
vestir y del cuero. 

Productos a base de mi- 9.6 10.0 9.3, 8.6 
nerales no metal icos. 

Productos metA l ices a.e ·12,3· 17.0 21. 4 
y equipo. ·"· ... 

., ·:-;·, _::: ·-:~:.<·~:~J __ ·.:.1, ·::_:o~-:; 

SUBTOTA~ 65.9 
; . -, ' :·:. :: .· .,-_,: ~ _ ... _ .. -, .. ~- _:· ->·'' .· . ' 

--------------------------------------------------------
Otras Ramas 9.5 _B.8 12.6 14.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: IX,X.XI. censos industriales. 
Censos econbmlcos de 1985. Datos preliminares. 



Por la aportaciOn de las empresas al PIS, se observa la 

misma situacion: cuatro ramas de actividad econOmlca 

generaron mas del 90" del total del PIS manufacturero de la 

entidad en el periodo 1970-1980. estas son: la producciOn de 

sustancias qulmicas derivadas del petroleo y productos de 

caucho y plllstico, la industria textil y del cuero, la rama 

alimentaria y la de productos mettdicos, maquinaria y 

equipo. 

Aunque estos indicadores son importantes para explicar 

la especializacion o diversificacion existentes y los 

desequilibrios y desarticulaciones en la estructura 

industrial, en t&rminos economicos el grado de concentraclOn 

debe medirse en funcion del capital invertido, el tamano de 

las empresas y el grado de control de el las sobre el 

producto bruto generado, el ingreso y el control de los 

mercados de abastecimiento y de consumo correspondientes. 

De acuerdo con esto, el Estado de Guanajuato presenta 

las siguientes caracterlsticas: 

En el periodo 1965 a 1980, la estructura de tas 

inversiones entre las distintas ramas de actividad econOmica 

se modifico sustancialmente, con una concentraciOn del 

capital hacia la rama productora de sustancias qulmleas, que 

paso de absorver el 18.6" de la lnversiOn total de la 
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PIS DE 

Alimentos, bebidas i tabaco~ 

Productos metálicos, 

maquinaria y equipo. 

Sub total. 

GUANAJUATO 

cuentas-



entidad en 1965, al .ss~· en 1980. El resto.de tas actividades 

mantuvieron su partl~i~a~i~n proporcional o perdieron 

importancia, esto "clti~o fue notorio en el caso de la 

industria al imenta~ia. 

La lnversion y el producto medio por empresa en el 

periodo 1970 a 1980, se incremento para todas tas ramas de 

actividad, con excepcion de la industria de la madera y 

papel, imprenta y edltori;-.les y la industria metlllica 

basica. Los incrementos mAs importantes se registraron en 

las ramas de produtos qu\micos, prod~ctos metAt leos, 

maquinaria y equipo y en otras industrias manufactureras, 

donde los aumentos mas que proporcionales en el valor de la 

produce ion, contra incrementos en el capital', refl.eja 

rendimientos marginales crecientes. 

Como resultado de lo anterior se agudiz~ el proceso 

de concentraclOn industrial. En 1980, 27 empresas del ramo 

de fabricacion de sustancias qulmlcas bAslcas, esto es el 

0.4% del total de establecimientos industriales, absorbieron 

el 54.3" de la inverslOn total del sector industrial y 

generaron el 9. 7" del valor total de la produce ion 

industrial. el 6.1% de las remuneraciones totales y el 3.8" 

del empleo total generado en el sector. 

Si se consideran las seis principales ramas de 

actividad <sustancias qulmicas, construcclon, aparatos y 

accesorios de uso dom~stico, industria del calzado, cemento 
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CAAAt!ERISTICA; DE LA ltlDUSTRIA OEL ESTADO DE GlWIAJUATO 

===========::====::=========:==============:::::::::::::::::::::::::::::• ===============-============== ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1=========.:::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
'll.l'i);1l DE El!f'fifSAS D IFEREIC 1 A' CAf ll AL ltf/Efill 00 DIFEWCIA' Pfüll.CCl!l'i [<l;VJA DIFEhU>::IA' 

R A tt A 5 DE A C T 1 V 1 DAD • ' 11iBV 1f00 EtffiEStl !9Bú •fY, El'if<ESA 1%(11 

: _____ :!~~------:!~~------:!:~-: _____ :!:~- ----_:~~--- ___ ::~~ -: . ---_:!:~ ---___ : ~-----.:!:~- ~ 
~l:U AL\1j~l1§'\~~lrs5ct (~~ E HIDUSTRIA DEL CL{llO 

i 26:~ 1970 -M4' 16.bS Z3.21 b.56 1 697. i. 754.4b 57.10' 
1232 1781 549 1 '.·ó.78 49.24 12.4& 1 Bi7.59 1(•36.46 13.8.87 • 

ll.00 RA Y FRODOCTOS OC HAOCRA lV9 m 2:8' 1,94 2.13 0,18 1 b~.!B 54.~: -7,96' 
l4,00 rrL, lllfRENIAS y EDll~IALES ll 4b 11 • 9.71 48.60 38.88 ~ 1:'07. 71 14ll.V9 163,l:! 1 

78 140 62' 7,45 J(t,(t2 2:.57 ' ~19, Jo 18),bO -ZJS.1& • 

i2:88 F~ODOCTDS •INERIHS 1~it.°?5co€~Emt?oE&R:t=TriL: 16l 97 -bb ' 578.lili 499~.61 1415.84 1 -lb61.4V :?7:~.57 ~:?595, 17 1 

515 572 57 ! 70.27 64.91 -5.36' ~!l.•):; 400.32 16~.~ 1 

37,00 INOOST,IAS HETALIC"S fASICAS ' 46~ 24 21 1 76,(J(.I 16.4~ -59.58 . :"519.07 741.9' -1777. 75 ' 

~:~ ~'f&=\~DUS"hl¡W~.~t:"J~ y El)JIPO 
IU36 567 ~ 9.82 79,99 7ú,18 ' -1~1.sa o~2.bl 221.:)2' 

IO J~ ~4 .· t.7ü s:.49 ~.79 ~ ~2.00 410.17 30.37' 

TOTAL INDUSTRIA IWUACTtJ;ERA 5338 6137 799 ' 42,29 l~I. 79 79,51 l. 770,CiS 1143.54 373.49 ,' 

===========================================================::l::::::=======================~==============================•::::::::::::::::::::::::::::::::::• 



CAAAtTERl5HCAS DE LA ltl!AJSTRIA DEL ESTAOO DE ~TD 

ü1.P!71<. lfflERTIDO ~!O POR Elf'llESA 
HILLiHS DE PESOS DE 1970 

==================-===============-====== 

1965 1'170 1975 1900 

JI.~) 1<.ll'ENTOS, EEillDAS Y TJ\BUJJ 259.40 16.65 14.n 23.21 

ll:~ lMM\fü ~~t~r~EJ~~i~u.rni :;:q,10 "!ó.7B 32.39 49 • .:!4 
15.14 1.94 5.11 2.13 

~.00 Pll'EL. Pf.Oti.CTOS DE Plfü, lfll'P.ENTAS Y EDITúRl!<.ES 418.~ '-71 52. 44 48.60 
Uf1<Ell!A Y EDITORll<.ES llll.93 7.45 16 • .:!4 30.02 

~:~ ~lftr~,~.J~·fllríll~~J;1-a~~IR=1~ 2655,Jó 578.90 695.42 4994.0l 
ZZb.U 70.27 18.09 64.91 

37.»l Wll!JSIBIAS l'ETl<.ICAS BASICAS 76.00 276.11 16.42 

~:'ti ~Jfl~ru;~~¡~Lf~=~ y Ell/IPO 
107.24 9.82 l2.08 7'1.99 

21 • .ii 1.70 8.62 52.49 

TOTAL INt\JSTRIA fWU'AClll<EAA ~2.45 .¡:,29 :e.Oll m.n 



e industria del cuero>, 1186 establecimientos C19" del 

estatal> concentraron el 85" de la inverslon del sector; 

generaron ·el 36" _del ~ro~ucto bruto, el 46" del empleo y el 

431. de la derrama salarial industrial. 

Las ramas de actividad mas importantes por su 

partlcipaCion en el valor de la produccion fueron la 

refinacion ·de petroleo C4 empresas>, la industria del 

calzado <651 empresas>, J;. exptotaciOn de metales no 

ferrosos (4 empresas>, y la fabrlcaclon de sustancias 

qulmicas basicas C27 empresas>; en total 686 empresas Cll" 

del total de establecimientos) que generaron el 56.6" del 

producto industrial total de la entidad, concentraron el 

63.7% de la inversion y generaron el 39" del empleo en el 

sector. 

En el extremo opuesto, 5578 establecimientos 

industriales que representaron en 1980 el 89% del total de 

empresas existentes, participo solamente con el 26.6" de la 

inverslon, aporto el 35" del valor de la produccibn y generb 

el 65" del empleo y 46" de la derrama salarial del sector. 

Esto ottimo permite concluir la extrema concentraciOn 

de las actividades industriales en el Estado y la 

importancia de ta micro industria por su papel generador de 

empleo y consecuentemente de salarios. 

En efecto, de acuerdo con los resultados preliminares 

57 



INDICES DE COHCENTRACIOH DE LA INDUSTRIA DE 6UANAlUATO 1980 

POfiHIYELDEIN'imlON 
trntms CE PESOS) 1980 

~AnA tE AtTIYIDñD INYEiSION YALOR NUnER0° msoNru. REKUNmCIONES 
FIJA PfiOOUCCION ESTABLECl"IENT05. OCUPADO TOTALES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m.oE sus1mm ou1nms mms mom 11.31 3932826 9.17 21· o.u 2816 J,83 mm 8.11 
COkSIAUCCIGk 16?20! ID.?I 11B2Bll 2.91 87 1.3! mi !.58 3110ll 1.62 
APAAl.TOS j m. DE uso DOnESTICO 3D!830 1.20 1518125 3,88 1 0.01 31!! 1.27 30310b 4.18 
musTrn DEL CALZACO mm 5.!B mD001 11.!l 151 10.ll l!l82 25,BB 1281112 l!.81 
FA&.CEoEHIO CAL vm y OlfiCS H\nETAL. 111273 1.05 961805 2.lB 103 1.15 1011 1.3! 135811 2.10 
INO.LEL CUERO PIELES Y SUS PRODUCTOS 101521 l.4l lmm 4.1b 311 5.03 me 4.lb 210011 3.H 

SUL!OTAL 3112ll6 suma mime l9.ma1 1186 l!,00úl2 ll76ú 1Llllú2 2i250711l.5B757 

POfi YoLOR DE LA ff.OOUCCION 
IKlLL!RES DE PESOSI l!BO 

mA DE m1YID•D IHYEASIOll YALOn k\JliERO msDllAL ¡EKUHERACIONES 
FIJA PAOOUCCIOll mmmnlENTOs OCUPADO TOTALES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' REfltioCION DEL PETROLEO 67801 1.58 0769579 21.16 0,06 5311 7,13 150162! 23.17 

INDUSlWDELCAdlDD mm 5.!B !.95(10(16 ll.6l 6Sl lo.n l!lB2 11.a8 1294162 l!,81 
EXPLOm!O~ LE Klmms •EJ.füERROSOS 7Bb67 1.8l 111!8!8 lú.20 1 0.06 19:!0 2.56 23l171 3.60 
FAt.DE SUSiAMCIAS au::ilCAS [IA~lCAS 2ll6!12 5UI imm 1.67 27 o.n 23&6 l.Bl s2nn a.11 
m.m CUERO PIELES y sus PfiOOUCIOS 101521 2.13 1935165 l.lb 311 5.0l me 1.16 210061 3.21 
ELA&ORACIGll DE COSSERYAS ALl•ENTICIAS 50452 1.11 Hb4?13 U! 20 O.l2 286? J,83 2)1106 3.!2 
APAAAIOS Y ACC. DE UIO DOnESllCO mm 7.20 1578125 l.88 l 0,06 311! 1.21 30ll06 ua 
lklUSTW DE LóS iELIDAS 915)0 2.13 1274b70 l.ll 1 ~ O.ll 2481 ),)2 161ll! 2.53 
ELAL.ALlnElllOS PREPARADOS WA AlllnALES 1!171 O.lb mmi l.11 21 0.31 HS Ul 11m 0.61 
COHSTR'J¡:lúN U~20& 10.11 llSla!I 2.11 87 l.l! m1 6.IB mm 5.62 
FAB.CEmlO CAL YESO Y OTAOI HIHETAL. 171273 1.01 966805 2.ia IOl 1.61 1011 1.39 mm 2.10 
ELA&ORACl311 DE PRODUCTOS loCTEOS me 0.21 617616 2.16 11 0,66 701 ú.11 61191 O.!l 
KOLIEHDA DE CEREfüS 12010 0.28 mm 1.51 13 0,61 156 0.61 3520& G.11 
HILADOS TEJIDO DE FIBRAS !LAllDoS )6011 0.01 592073 1.11 67 1.07 2386 3.19 232613 3.5! 

SU&TOTAL 1017191!3,lll77317510!765.llll2 Húl 22.H02 lll65 !8,58171 531720! 62.50115 

fúR NUKEfiO DE mmmmNTOS 
iKILLAfüCEPESOSI 1980 

RMAOEACfülDAD IHVERSION YALOR llUHERO PERSOllAL REKUNERACIONES 
FIJA PROOUCCIOll ESJAiLECIHIEIHOS OCUPADO TOJALES 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nOLIEhOA úE lllllMAL y m. 0[ rDfillLLAI 15570 0,36 43102~ t.Ob 1119 11.11 2!i45 l.ll mil 0,ll 
PRODl.DEKEJALCALOERASYO!fiOS 13811 0,ll mm O.!! 611 10,U 1618 2.20 11910 o.so 
IHDUS1"1A m CALZADO mm 5.13 1!50QOI ll.6l bll IV.ll 19l92 25.88 1281162 19.Bl 
CQljfEC. lE mms DE YES!IR 11137 0,l5 5470H l.H 39! 1.21 1927 3.77 llOBOl 2.02 
fAi. OE PRODUCTOS DE PAllADERIO 1751l 0.11 10l!5l ú.!I 357 5.12 2001 2.67 81210 1.25 
FAi.Y fiEP, DE KUEiLESllOnEIALICOS 2BBI 0.07 88731 o. 22 m 1.33 711 1.01 18791 0.21 
ELAi. ~E TEJIDOS DE PUNJO 26278 0.61 118119 0.41 l25 5.21 1121 L!O 31761 0,61 
IHD.m cuma PIELES y sus PAO!UCTOS 1~1521 2.n l!lll!I l. lb m 5.0l me 4.16 21006l l.21 
FAS.DE nlJERIALES DE CONST.OE ARCILLA BOJO 0:11 ll!lOI o.n ll7 l.ll 1181 l.IB lll12 0,18 
INDUSJRIADELACORllE em 0.21 20llll 0.50 202 l.21 m 0.87 21102 0,15 
füA,ERIA y CERomA 3181 O.O! 5!!ll V. I ~ 188 J,OI 921 1.ll llaOú O.la 
lnPREhTO; EDlmlALES E INO. mm; 21010 0.1! 126981 0.32 HO l.21 1001 1.l5 b5750 1.01 
FA~.¡' f:H.llñD.Y E~u:ro usos GtHERhLES ism 0,62 HS54& uo 101 Ló1 ll81 1.61 lOllO! 1.11 
r;;.OlóGI mos.i¡¡;,~¡m fü'IHAOOS H2~· 0.11 ;;im 1.11 H13 l.c5 ªª l.I!J 60116 0,91 
fh&.CEnE~iG l1K YESO\' OTRúS N\nETliL, 11427) 4,(15 9USU~ :.!& !Ol 1.15 1044 1.11 mm 2.10 
co11mu•mN 461206 IUI llBlBH 1.11 81 1,:;9 ~9::1 1.rn :olOll ~. 62 
m. y mm1011 l·E noOUlllARIA y EOIJIPO llSll {t.28 11l678 O.JI 69 1.11 ll6 ú.12 IOJBO 0.12 
hlLADOS TEJ!Dü ~E: Fl~r.;.s h~flDAS l!Ol! o.el mm 1.4! !7 l.07 nab ~.19 231613 l.59 

Sl!& TO~ A~ 122?41(• ~B.~9946 IU~05b4 H.Bl4~b 5~7a 09.lb2lB 4e~~4 b~.l2Z53 n44S~~ 4~·.41119 



de los XI 1 Censos Industriales de 1985. la estructura 

porcentual de tas empresas segun su tamano. indica para el 

Estado, que el 82" est!i, formado por micro y pequena 

industria: et 6.9% por mediana industria y el 1.3" de 

industria grande. ocupando et lJltimo lugar a nivel nacional 

en nümero de gran industria y el 13vo. lugar entre las 32 

entidades federativas en micro y pequena industria. 
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ANALISIS MUNICIPAL . 

. ' -·. . ' - :·:· ·-< 
El ana.n'St"S¡ ~·-_:n~vel municipal permite observar un grado 

de c~nc~n. t r~'.~--{ º~-~de/Ja ac t l v 1 dad econom i ca atrn ma.s extrema; 

los ·cuatro:;~_U·~:i-¿;-¡p·{~-s que concentran et 51.2!' del total de 

empr·~'.ias~:<iC.:~,~~~.:~-,~:~,~·:_-_i~· lnverslon y el 79" de la producciOn 
,.·,,:··:·' : 

manufacturar~, ·1~ter~amente reflejaban lo siguiente: 

LEÓN. 

Én:~steS:u~·lclpÍo 669 establecimientos de la industria , .. - .. _·: _;. -· :-. -~-" 

det. ca_-1_Zád~_;:y __ --d~_i c':'~ro _s1gn1t1caron et 43.2" del total de 
. .- . ~- - ·: ~' - .-. ~ . .., 

establecimi~ii-toS, concentraron el 56" de la lnVersion, 
' ' 

gener~ron·ar_~60~5~ del valor, el 65.2" del em-pleo Y el 65.6" 

de la. derrama salarial del municipio. 

SALAMANCA. 

En Salamanca empresas de la rama productora de 

quimicos basicos concentra el 97% de la inversiOn del 

municipio, genera el 26.4% del valor, el 25.5% del empleo y 

el 22.3% de los salarios pagados. Si se incluye la 

Retinerla de Pemex, estos indicadores se elevan casi al 

100%. 

CELA YA. 

En Celaya cuatro empresas ocupadas en la producciOn de 

maquinas de oficina, calculo y procesamiento etectr~nlco de 

datos que representaban el 0.9% de los establecimientos del 
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municipio ·concentraron el 79.ax de la inversion y aportaron 

el 51" del valor producido en Ja industria del municipio, 

generando el 48,SX del empleo y el 60.7X de las 

remuneraciones del sector. 

JRAPUATO. 

En este municipio 34 empresas ocupadas en la producciOn 

de conserVas, 

construccion, 

lacteos, bebidas y en 

concentraron el 55,7~ de 

Ja rama de 1 a 

Ja i nvers ion, 

generaron el 53X de Valor, aportaron el 48.SX del empleo y 

eJ 51" de las remuneraciones derramadas en el municipio. 

En el resto de Jos municipios, la actividad industrial 

es como hemos indicado, poco significativa, aunque en los 

municipios donde existen grandes empresas, 4 o 5 de ellas 

controlan toda la vida economlca de ellos. 
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6. INTEGRACION ENTRE LOS ~~INDUSTRIALES 

DINAMICOS. 

,·-' 

Para determinar 
(/ .. ~ 

el d:r~~o -de ~_::lntágracion economica 
-. _· \·' - - :~ 

dentro del sector lndustrial·;~·~e'debe considerar tanto las 

estructuras juridicas y·· financieras de las empresas 

e pertenencia a Grupos o consorcios, partlcipaclOn 

subsidiaria; dependencia creditlcia o por concesiOn o 

patentes, etc.>, que determina las acciones Y pollticas de 

estas: como Jos flujos comerciales de materias primas y 

productos entre el las, asl como el aprovechamiento de Jos 

recursos regionales y Jos impactos que ~sto provoca. 

Debido a las limitaciones del presente estudio, en este 

inciso se hara entasis solamente en el segundo aspecto. 

Evidentemente, el flujo de carga de materias primas y 

productos terminados al interior de los distintos municipios 

del Estado; entre el Estado y el resto del pats; e incluso 

en relacion a otros paises, constituye un importante 

elemento para determinar el grado de integraciOn 

(dependencia y complementariedad>. de las actividades 

economicas, e identificar en consecuencia, las oportunidades 

derivadas del inadecuado aprovechamiento de las ventajas 

locacionales, o de Ja disponibilidad de insumos que 

permttirian sustituir flujos de carga provenientes de 

regiones mas alejadas, con las consecuentes economtas. 
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Para 1 levar a cabo este anal is is del origen y destino 

de tas· materias .primas y productos terminados, se recurrio a 

muy d~versas ruantes informativas federales y estatales. 

'·L~ .. '.)nformacion disponible, sin embargo, no pe_rmitiO 

anali~ar·'· con la profundidad suficiente, debido a tas 

siguf~n·tes razones: 

- No existe en la entidaJ ninguna central camiOnera de 

autotransporte pa.blico Federal, y la Secretarla de 

Comunicaciones y Transportes no registra estadlsticas 

agregadas a nivel estatal o municipal de la carga o et aforo 

vehicutar existente. 

Las empresas de autotransporte pablico registradas 

cuentan con permisos de circulacion de carga para diversos 

tipos de caminos, tanto municipales como estatales y 

federales, cubriendo rutas registradas desde un municipio 

estado hasta otro cualquiera, no dando atencion a las cargas 

que se realizan en cualquier punto intermedio. Los registros 

de carga autorizados en los permisos de circulaciOn no 

permiten conocer el destino especifico de cada volOmen 

manejado, sino solo del total por ruta. Se puede conocer que 

volt1men fue manejado en la ruta troncal Mexico-San Luis 

Potosi, por ejemplo, pero no que voltlmen se cargo o entrego 

en Guanajuato, dentro de dicha ruta. 

Existe gran nbmero de vehtculos de carga privados 
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perteneclentes a las empresas lndustriales de la entldad, de 

los cuales solo se conoce eJ n~mero, capacldad y t(po de 

carga para el _cual astan autorizados, de acuerdo con la 

Dlreccion de Autorizaciones y ta de Especificaciones y 

·Normas de la .s.c.T., pero no se registran los votomenes 

efectlYo-s in.anejados y mucho menos el origen y destlno de 

es la. 

Lo anterior se traduce en una total ausencia de 

lnformacion de los flujos de carga manejados por el sistema 

de autotransporte, precisamente el medio m&s utilizado para 

el manejo de materias primas y productos de la industria 

manufacturera. 

Debido a dicha carencia de informacibn, el anAlisis 

presentado a continuacion fue desarrollado en base a un 

muestreo realizado entre las mas importantes empresas de la 

entidad, encuestas de opinlon con autoridades municipales y 

del Gobierno del Estado y un an&lisis cruzado de 

estadtstlcas disponibles. 

Lo anterior, per•itio tener una imagen apro~imada de 

tos principales flujos de carga generados en Ja entidad, y 

da la problematica existente en cuanto a calidad y capacidad 

de los sistemas de transporte; as! como de su 

especlaJizacion y complementariedad. 
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-. 

~PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS ~ ~ ~ 

Los cargas manejadas en el Estado de Guanajuato 

reflejan en forma clara su estructura economlca y la 

distribucion de su lndustrla. 

Se observa asl que, en t&rminos de voltimen, los 

principales productos manejados son los agropecuarios Y los 

minerales no metalices, que por su baja densidad econOmica 

son transportados a traves del sistema ferroviario. 

Los productos manufacturados por su parte, son 

manejados por medio del sistema de autotransporte pOblico 

Federal y de una gran cantidad de unidades privadas. 

Transporte ferroviario. 

En lo que se refiere a la carga transportada por el 

sistema ferroviario en Guanajuato, en el perlado 1962-1965, 

se manejo un total de aproximadamente 3.9 mil Iones de 

toneladas en promedio anual, de las cuales 2.4 millones 

fueron carga remitida desde la entidad y 1.5 millones de 

toneladas correspondio a ta carga importada por ~sta. 

Los principales productos remitidos por la entidad por 

este sistema fueron los siguientes: 

Petroleo crudo, que represento m&s del 35~ de la 

carga manejada por este medio, proveniente de la refinarla 
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de Salamanca, .Y·en~i-ada prlnci~alm~~te ~acla la Ciudad de 

Mexico y- area _H.et.'t:~.~--~--~-~J·~~--~.: 
' ' "·.::<~- -:.; .·. ::··,'.:'. ~:':_> 

-. S~rgo·~:: que ~-~~-reSenla e~- promel~o ~1 1 
15" del total de 

~arga 0 municipios 

de l"r~pUatO.' Sa1a~anca, Penjamo y Val le de Santiago, 

pri~cipalmente Y es distribuida dentro del Estado, en los 

municipios de Celaya, Leon y penjamo, donde es procesado en 

plantas pr~ducioras de hari~d y de alimento balanceado; y 

fuera del Estado en la Ciudad de Mt:ncico, Querl:! taro, 

Michoacan y Jalisco. 

Fertilizantes, que representa en promedio\.CJ 13% de 

la carga anual manejada por ferrocarril, la cual proviene de 

las plantas de FERTIHEX en Salamanca, y se consume en gran 

parte en forma regional en los distritos agrtcolas de Valle 

de Santiago, Acambaro, lrapuato, etc. 

Los tres productos anteriormente citados representan en 

promedio el 63% de la carga remitida por el Estado. Si se 

consideran cinco productos m&.s: el trigo y la cebada 

provenientes de los municipios de Salamanca, lrapuato y 

Ce laya: el cemento de la planta local izada en Leon y las 

gasolinas y dlesel de la refinarla de Salamanca, estos 

productos constituyen el 90% del total de la carga 

ferroviaria que se genera anualmente. 

Entre los productos mas representativos que componen el 

restante 10% de la carga ferroviaria se pueden citar en 
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~rden de importancia los siguientes: desperdicio de papel, 

parafinas, caolln, desperdicio de fierro, qui.micos, arenas y 

arcillas, pintura y frijol. Productos que son utilizados en 

actividades economlcas ampliamente difundidas en la entidad, 

como son la industria metal-mecanica (basicamente herrerla>, 

la alfarerta, la industria alimentaria Y la industria 

qulmica. 

Las importactones realizadas por la entidad por medio 

del sistema ferroviario corresponden en forma directa a las 

mismas actividades senaladas anteriormente. En el perlado 

1982-1985 los principales productos importados fueron los 

siguientes: cemento, sorgo, ferti l lzantes, productos 

quimicos, azufre y trigo, que han significado el 74" en 

promedio de la carga importada. 

La importacimn de dichos productos responde a las 

siguientes razones: 

El trigo y sorgo, que son importados hacia los 

municipios de Celaya, Jrapuato, Salamanca y Pénjamo, 

principalmente, corresponde a movimientos de paso hacia la 

ciudad de Hexico, Hlchoacan Cvla p~njamo> y Jalisco, aunque 

parte de los productos son consumidos en la entidad por las 

plantas de alimentos balanceados. 

Azufre, que es materia prima de las plantas de 

FERTIHEX y de UNIVEX, para Ja producclOn de ~cldo sulfOrico 
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Y mezclas de fertilizantes. Es consumido en Salamanca. 

- Ferti Uzantes, que son importados por la entidad para 

cubrir variedades de productos con nutrientes no producidos 

en. la planta de Salamanca, principalmente mezclas f lslcas y 

compuestos. 

Cemento, que a pesar de la producciOn e><istente 

fundamentalmente en Leon, es necesario importar por el 

desarrollo de programas de construcclon de viviendas y obras 

de infraestruclua en los ~ltlmos anos. 

Como puede observarse de lo anterior, la gama de 

productos manejados por el sistema ferroviario es muy 

reducida y es posible identificar en forma clara cuales son 

las principales empresas o actividades que generan dichos 

traficas CPEMEX, FERTIMEX, UNIVEX, CEMENTOS NAYA, PURINA, 

NEGROMEX, ALBAMEX, PRODUCTOS QUIMICOS DE MEXICO, etc.l, los 

cuales astan concentrados en los municipios de Salamanca, 

lrapuato, Let>n y Celaya, respondiendo claramente al patrbn 

de concentraciOn de )as actividades econOmlcas que se ha 

venido analizando en capitulas anteriores. 

Se observa igualmente que dichos flujos corresponden en 

lo fundamental a movimientos interestatales, quedando 

reducidos los flujos dentro del estado, a las cargas de 

materias primas agrtcolas Csorgo, trigo, frutales ••• >, que 

son procesadas por plantas industriales localizadas 
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principalmente en los mismos municipios sena lados 

anteriormente, obteniendose como concluslon que la 

industria alimentaria tiene un alto grado de integracion en 

la explotaclOn de los recursos regionales. 

Autotransporte pfiblico ~ ~ 

En lo.que corresponde al autotransporte, la encuesta 

rea 11 za da, permitlo corrotorar que este es el principal 

medio de transporte utilizado por la industria tanto en lo 

que se refiere al servicio publico como al privado, 

Actualmente <1967>, el Estado de Guanajuato cuenta con una 

flota de 3 537 unidades de autotransporte pObllco, con 

capacidad maxlma inmediata de 63 220 toneladas de carga, 

distribuida de la siguiente manera: 

MUNICIPIO UNIDADES " CAPACIDAD DE CARGA " . _____ .,._ ·----·---·-- ------
Leen 1544 57.2 26184 56.7 

Salamanca 465 17.2 9240 19.9 

Ce laya 441 16.3 6339 13.7 

Subtotal 2450 90. 7 41763 91.3 

" RESPECTO AL TOTAL ESTATAL 69.2 66.0 

Como puede observarse, tres municipios concentran casi 

la totalidad de la capacidad de carga existente en los 

municipios que conforman el corredor industrial y casi dos 
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terceras partes de la capacidad total del Estado, lo cual 

responde en forma eyidente a la concentraclOn de la 

acti~idad industrial en dichos municipios. 

La capacidad de carga senalada incluye carga regular 

especi~lizada varia, no siendo posible cuantificar los 

flujos registrados por tipo de carga y origen destino de 

esta, debido a la inexistencia de estadlstlcas. 

Se pudo detectar sin embargo, Jo siguiente: 

La industria alimentaria de Ja entidad tiene un 

elevado grado de lntegraciOn intraregional, aprovechando una 

gran cantidad de los productos generados en la reglon, los 

cuales una vez procesados son distribuidos tanto dentro del 

estado como en el pals e incluso a mercados internacionales, 

principalmente Estados Unidos y Canada. 

Se observo que en promedio, el 60~ da la producclOn de 

la industria alimentaria es remitida fuera del estado para 

su consumo. 

Igualmente, importantes vol amenes de productos 

alimenticios tales como el brocoll, la coliflor y la fresa 

producidos en lrapuato y Salamanca <conservas, 

cristalizados), son exportados en su totalidad. 

Algunos sectores de la industria qulmica y 
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electronlca exportan sus productos hacla mercados de Estados 

Unidos, Canada e lncluso Centroamerlca e lndonesla, tal es 

el caso de 1 a produce ion de los pet roqu t m l cos b&.s l cos, 

sulfatos y acldos cromlcos producidos en San Francisco del 

Rincon, aceites producidos en Leon, hule sint&tico y negro 

de humo producido on la planta de HUMEX, en Salamanca, gases 

industriales producidos por AGA, en el mismo municipio, y 

medidores electrices de precision elaborados en Apaseo el 

Grande. 

- Las ramas industriales de manufacturas diversas y la 

metal .. mecanica astan orientadas hacia mercados regionales y 

de los Estados colindantes, debido a que su produccion cubre 

necesidades del sector agropecuario o de bienes de consumo 

directo, (implementos agrtcolas, partes de maquinaria y 

equipos, etc.>. 

- Existe ademas una importante gama de industrias cuyos 

mercados son locales, como lo es la industria integrada a la 

del calzado y el cuero de Leon y San Francisco del RincOn 

<tenerla, esmaltes acrllicos, suelas, cajas, desengrasantes, 

maquinaria para la industria del ea.lzado, etc.>. 

- En cuanto a su abastecimiento de materias primas, la 

muestra levantada demostro una elevada integracion de la 

economia del Estado con los estados de Mexico y Area 

metropolitana, Quer~taro, Jalisco, asl como de los estados 

de Monterrey y Sinaloa. 
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En cuanto a mercados, el a.rea de Influencia de la 

industria de Guanajuato son los estados de Quer6taro, 

Mlchoacan, Jal lsco, Cd. de He1<ico y Aguascalientes, aunque 

e1<isten importantes fracciones de mercado en los Estados de 

Nuevo Leon, Sinaloa, Veracn.1z 1 Chiapas y Yucat&.n. 

- Finalmente, no se detecto deficiencias con respecto a 

ta calidad y cantidad de unic!ades de carga existentes en la 

entidad, senalandose como onlcos problemas, los relacionados 

con la depresion existente en todos los m&rcados del pats 

Ccatda de los mercados, precios elevados de materias primas 

y mecanismos de monopol lo en el manejo de algunos 

productos>. 
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6.2 ~MUNICIPAL ~ ~ Q.§_ ~ 

Conslderando exclusivamente los principales productos 

manejados en la region, que como se ha indicado, representan 

el 90" de la carga total remitida por el Estado y poco m&.s 

del 70" de la recibida, se observa lo siguiente: 

El municipio de Salamanca es el m&.s importante en 

cuanto a su flujo rle carga, remitiendo el 15" del sorgo, el 

11" del trigo, el 92" de los fertl l lzantes, el 9" de la 

cebada, y el LOO" del petroleo, diesel y gasolina. 

El municipio de Leon maneja - el 100" del cemento 

remitido de la entidad. 

El munlclplo de Penjamo remite el ª"del trigo, _el 7" 

del sorgo y el 16" de la cebada. 

El municipio de Valle de Santiago envla el 14" del 

sorgo, el 10" de trigo, el 69" de oleaclno y el 33" de ta 

cebada. 

Celaya es importante por su manejo del 10% del trigo y 

el 11% de la cebada. 

lrapuato, finalmente, maneja el 40% del sorgo, el 26~ 

de lrlgo y el 15% de la cebada. 
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La mayor parte de la carga enviada desde estos 

municipios es recibida por los Estados de Mexlco, Distrito 

Federal, Veracroz, Puebla, Chiapas, Michoaca.n, Quer~taro, 

Guerrero, Jalisco, Ttaxcala, Nuevo Leon, Aguascalientes, 

Hidalgo, San Luis Potas! y Zacatecas. 

Los principales municipios 

Estado de·Guanajuato, son; 

Celaya, que recibe el 32'.Co del sorgo; E!i -54" ·de-1 trigo, 

et· 26" de.oleacino, el 12" de.cemento y el 60" de productos 

químicos que son- importados por la entidad. 

lrapuato, recibe el 5" del sorgo, el 22" del trigo, el 

13% de oleacino, el 23% de cemento y el 20" de los 

fertilizantes captados por la entidad. 

Leon, capta el 4" del sorgo, el 10" de trigo, 38" de 

cemento, y el ª"de fertilizantes. 

Penjamo, capta el 31" del sorgo, el ª"del trigo, el 

19" de oleacino y 12" de los fetll izantes. 

Cor tazar 

fer ti 11 zantes. 

recibe el 17" de sorgo y el ª" de 

Valle de Santiago capta el 9" del cemento manejado en 
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la entidad. 

Acambaro de los 

fertilizantes respectivamente. 

Como puede observarse, la Entidad se caracteriza por 

tener movimientos de carga intraregional de poca 

significacien respecto al total manejado, reduci&ndose sus 

movimientos internos a los de cemento y fertilizantes, y en 

grado menor a productos agricolas. 
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7. LA POLITICA ~DESARROLLO INDUSTRIAL. 

~ POL!TICA NACIONAL. 

"Hacia el segundo tercio de 
los anos ochenta, el gobierno 
de la Rep[lblica inicio un 
proceso de cambio encaminado a 
transformar la planta 
productiva. a elevar el nivel 
general de eficiencia de la 
economta y a desarrollar un 
sector exportador capaz de 
generar los recursos necesarios 
para el desarrollo. El esfuerzo 
tambi@n comprendiO el 
~aneamiento Ce las finanzas 
ptJblicas, incluyendo la 
reestructuraciOn del sector 
paraestatal. El cambio 
entranaba el rompimiento de 
inercias y el desmantelamiento 
de toda una estructura de 
intereses que se habla 
desarrollado al amparo de la 
sustituciOn de importaciones y 
el crecimiento indiscriminado 
del sector pOblico." 

Plan Nacional de 
1969-1994. p.11, 
Suplemento de El 
Valores 111. 1989. 

Desarro 11 o 
tomado de 
Mercado de 

Al!ln cuando el desarrollo industrial es un fenOmeno 

reciente en Guanajuato, las actividades manufactureras 

tradicionales, se desarrollaron tempranamente y muchas de 

ellas aon persisten. 

Puede mencionarse, por ejemplo la explotaciOn minera y 
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sus ramas aS-~ct'adas· "(pal lercla, ~ei-rerla ••• ), local izadas 

fundamentalmente en el municipio de Gu_anS.'juato y Salamanca; 

la industria de la tenerla, la tabricacion artesanal de 

calzado y otros productos de cuero, en LeOn; la producclOn 

de prendas de vestir de Noroleon y Uriangato: la industria 

alimentarla (casera> de Ce laya, lrapuato y AcAmbaro; la 

produccion de sombrero y tejido de palma en San Francisco 

del Rincon; la alfarerla y certlmica de Dolores Hidalgo y de 

San Jase lturblde. ActividaCes todas ellas, que tienen una 

larga tradicion en la entidad, y atm hoy, constituyen una de 

las fuentes de empleo e ingre$o mas importantes. 

Dichas actividades se desarrollaron soportadas P.Or el 

potencial agropecuario y la riqueza minera de la entidad, 

con el consecuente auge comercial derivado de ello, y se 

vieron igualmente afectadas por la decadencia de !Stas. 

Las politicas de crecimiento instrumentadas a nivel 

nacional y estatal, convirtieron a Guanajuato en uno de los 

graneros de la repObllca. La mayor parte de las inversiones 

real izadas a nivel federal, fueron canal izadas a la dotacibn 

de infraestructura hldr&ulica <embalses y canales de riego>, 

a la refinacion de petroleo y a la producciOn de energla 

electrica, para su distribucion regional, y marginalmente, a 

la construccion de carreteras, para favorecer la sal ida de 

productos hacia otras reglones del pals. 

Esta intraestructura, aunada a la local izaci6n 

estrateglca del Eatado como punto intermedio y obligado 
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entre el Centro del pals y las cludades del norte, 

favorecieron el establecimiento de empresas industriales de 

gran magnitud a 10· largo de la carretera panamericana, dando 

origen-a:! llamado "corredor industrial del Bajlo". 

Dicha~ empresas, por su tamano, no dependieron de la 

disponibilidad de infraestructura urbana y constitulan 

propiamente centros regionales de recolecclOn o distribuciOn 

de productos, por lo cual no se integraron a ta actividad 

economica estatal. 

Se configura ast en el Estado una estructura industrial 

bipolar, coexistiendo por un lado una numerosa cantidad de 

empresas artesanales, familiares, pequenas y medianas 

localizadas en los centros de poblacion, que generaban 

un importante nomero de empleos y abasteclan mercados 

locales, consumiendo productos estacionales de la regiOn; 

junto con una pequena cantidad de grandes industrias 

altamente tecnificadas, localizadas a lo largo de la 

carretera panamericana, las cuales acapararon las materias 

primas, los servicios y distorcionaron los mecantsmos de 

precios <Albamex, Anderson Clayton, Del Val le, Frugo, 

Bachoco ... >, sin incorporarse a la vida economlca de la 

region. 

En materia industrial, el Estado fu& descuidado y 

solamente a finales de la decada de los setenta se 

realizaron las primeras acciones expresamente en apoyo a su 
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lndustriallzaclon. 

Se construyen ast, con inversion paraestatal, plantas 

de Fe.~l.'11 iza~·te_s:· se ampl ta la produccion de petroqutmlcos 
'· .':- ~ 

en la ·:..:~:~rinerta de Salamanca y se urbanizan los parques 

para albergar a las 

industrias medianas y pequenas de la entidad, dentro del 

'Programa de Conjuntos, Parques Ciudades Industriales y 

Centros Comerciales: se realizan obras de urbanizacl6n, se 

ampt ian las prlnc~pales carreteras, y se otorgan est.lmulos 

fiscales tales como tos certificados de devolucibn de 

Lmpues tos. 

A partir de 1979, con la publicacion del Plan de 

Desarrollo Industrial se define una estrategia Nacional de 

crecimiento, la cual plantea como problemas fundamentales 

del sector industrial, la insuficiencia de demanda, la 

escasez de divisas y las deficiencias en los mecanismos de 

financiamiento para las empresas. 

Se establece como estrat~gia para la industrializacibn 

nacional lo siguiente: 

a) Desarrollar la oferta de bienes baslcos. 

b) Fortalecer la industria de bienes de capital. 

c) Vincular la oferta industrial con el exterior, 

d) Y crear una industria paraestatal eficiente y 

competitiva. 
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Dando_prlorldad a las ramas lndust~i~les que: 

11 Tuvieran una ·ampl la demanda ,.:-_ ,·,..'_:_ .. ;_:/::·.:·:_:_-:·_:- _ 

2> ut11 rzar~n et tctentemente los .reC~·rs·ó·~,· r1~C-iona·1 es'~ 

31 Demandaran bienes de cap~.t~l' · -~~J~-~-~~-~\-'¡·~:l,"¡~s:" · .. de 

p~oduclrs_e en el pats. 

4) ·.Y comp_letaran ca.denas 

prior_itar.los. 

Se promueve la 

estab 1 ecrendo zonas geograficas alternati~ai~ para la 

ubicacion de empresas. Con ello, en Guanajuclto se 

establecen las siguientes zonas: 

11 Zona 1 de maxima prioridad nacional, que incluye a 

Apaseo el Grande, Ce laya, Vil lagran, Salamanca, Jrapuato, 

Silao, Leon y San Francisco del Rincon. 

J 1) Zona 11 de maxima prioridad estatal, que incluye 

Acambaro, Morolecn, Uriangato, San Jase Jturblde y San Luis 

de Ja Paz. 

Con la pub! icacion del Programa Nacional de 

Financiamiento del desarrollo, se reitero Ja importancia de 

algunos de estos municipios, como "centros motrices" : 

ll Lebn, para el impul&o industrial selectivo. 

J t> Irapuato, para el impulso industrial regional. 

111) Apaseo el Grande, Ce laya, Vil lagr~n. Salamanca, 

Si tao y San Francisco del Rincbn, para la desconcentracion 
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industrial. 

Se indica que en estos ~ltimos se impulsarAn 

especlf icamente actividades agroindustrlales, la producciOn 

de bienes de.consumo duradero y la de insumos estrat&gicos. 

otorgados consistieron en estlmulos Los 

fiscales, 

apoyos 

apoyo crediticio, equipamiento urbano, y 

Simplificacibn de tr~mites administrativos; todos ellos 

otorgados a nivel federal y estatal. mediante acuerdos 

expresados en los Convenios Unicos de Desarrollo. 

Posteriormente, con la publicacion del Plan Nacional de 

Desarrollo 1969-1994, se re i tararon las polltlcas 

anteriores, dando enfasis a los corredores industriales como 

zonas de e$ttmulo a la actividad industrial, e indicando a 

su vez que "Se impedira la Jocal lzacion de nuevas 

industrias de uso intensivo de agua, o el crecimiento de las 

existentes, en reglones de escasl!z actual o potencial del 

l lquldo. C. •• > Las reglones de crecimiento restringido y las 

de crecimiento deseable seran definidas, 

con base en la disponibilidad aculfera." 

fundamentalmente, 

~ POLITICA ~DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ~ 

A nivel estatal, la polttica de desarrollo industrial 

se encuentra expresada en el Plan BAsico de Gobierno 1986-

1991, el cual senala como objetivos y prioridades lo 
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siguiente: 

- impulsar la autosuficiencia agropecuaria del Estado, 

estableciendo como factor prioritario et abasto dentro de 

este, Y la contrlbucicn al abasto nacional y la exportacibn. 

lmpuls~r la creacion de ~groindustrias y pequenas y 

me~ian~s e~presas, Y--

- Fomentar la actividad turlstica. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Gobierno 

del Estado de Guanajuato cuenta con la Secretaria de 

Desarrollo economice, los fideicomisos de parques y los 

Copladeg, que es la unica instancia de coordinacion integral 

entre los distintos niveles de gobierno del Estado. AdemAs, 

recientemente, durante 1987, se intento crear un organismo 

encargado de la coordinación y planeacion estatal de los 

parques industriales privados y pobl leos, denominado Sistema 

Estatal de Parques Industriales. 

Las funciones de estos organismos son: 

Realizar ta gestarla entre los residentes de los 

Parques y Ciudades Industriales y et Ejecutivo Estatal. 

Ofrecer conforme a las disposiciones estatales los 

estlmulos fiscales o residenciales para pro•over el 
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asentamiento de empresas. 

- Promover al Estado entre inversionistas nacionales y 

extranjeros para atraer nuevas empresas. 

- Administrar los Parques Industriales p~blicos. 

Otorgar 

establecidos. 

Proyectar 

apoyo y asesor la a inversionistas 

nuevos polos de de~arrol lo 

susceptibles de desarrollarse en la entidad. 

Para el cumplimiento de las cuales se ha establecido la 

siguiente infraestructura jurldica: 

La aprobacl~n de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado, que consitituye el marco normativo bAsico para la 

planeacibn territorial. 

El 15 de enero de 1978 se publico en el PerlOdico 

Otlclal del Estado la Ley de Fomento y ProtecciOn de Nuevos 

Conjuntos, _Parques y Ciudades Industriales. 

La tor~ulaclon de los planes y programas de 

Desarrollo Urbano estatal y municipales Cecoplanesl, con al 

apoyo de la SAHDP, a partir de 1979 y su actuallzacl6n en 

1966 y 1987, que incluyen los planes directores municipales 
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al ªño 2000, donde &on pre&e~tada& las previsic;>nes de 

crecimiento espacial de los distintos municipios y se 

estab 1 ecen las reservas territoriales necesarias para 

ordenarlos. 

- El 19 de diciembre de 1966 se publico en el PeriOdico 

Oficial el decreto que crea la Ley de Fraccionamientos y 

Conjuntos Habltacionales para el Estado, cuyo objeto es el 

da establecer. las normas relativas a la formaciOn, 

regulacion, control, vigilancia y autorizacion da 

fraccionamientos, conjuntos habitabionales y cu~lquiei otro 

tipo de desarrollo que_s~ i~cluya en la Ley. 

Dentro del Titulo 11 de esta ley se contemplan los 

Fraccionamientos Industriales, mismos que se subdividen en 

tres apartados: a> para industria ligera, b> para industria 

mediana y e> parn industria pesada, especificando como obras 

mlnimas de urbanizacion para ser apoyadas: 

- Red de Agua potable, con tomas domiciliarias en cada 

lote. 

- Red de drenaje y Alcantarillado con excepcion de los 

campestres. 

Red de Energla Electrica para alumbrado pbblico y 

servicios domesticas. 

Guarniciones y banquetas, con excepciOn de las 

campestres. 

Publ lcacion en enero de 1967, de la Ley de 
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Fraccionamientos y Conjuntos Habitaclonales para el Estado, 

donde se establece la normatlvidad en materia de 

infraestructura, 

industriales. 

que deben cumplir los de sarro 11 os 

Como puede concluirse, la polttlca de industrializaciOn 

formulada para el Estado de Guanajuato, tanto a nivel 

nacional como por el Gobierno del Estado, estA orientada a 

mantener la funcion de este, dentro de la division nacional 

del trabajo, 

agroindustriales, 

como un proveedor de materias 

favorec!endo paralelamente 

primas 

el 

establecimiento de grandes industrias a lo largo del 

corredor industrial del Bajto, que puedan aprovechar la 

infraestructura <pesada> ya existente, sin que requieran 

integrarse a la actividad economica regional. 

Se confirma y profundiza con ello el patron de 

crecimiento industrial ya vigente, el cual ha propiciado la 

extrema concentraciOn de las actividades industriales, de la 

poblaciOn, de la infraestructura urbana y de los servicios, 

provocando el agotamiento ya evidente de muchos de tos 

recursos de la entidad y deseconomlas de escala. 

Se obvia con el lo tos problemas fundamentales de la 

entidad, como son la destrucciOn progresiva de sus recursos 

y fuentes de actividad tradicional, el consecuente desempleo 

migraclon de la poblacb~n laboral, la carencia de 

servicios urbanos y el empobrecimiento general del Estado, 
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co~ los.?r~b~ema~ social.es:~ue esto origlna. 

Se· incurte Igualmente en contradiciones evidentes al 

promover et desarrollo industrial en municipios como Leon, 

trapuato, Celaya, Salamanca, San Luis de la Paz, etc .•• , que 

ya en~rentan serios problemas derivados de &sto, indicando 

que el objetivo es la desconcentraciOn de las actividades 

industriales y la prioridad en municipios donde existan 

recursos suficientes. 

Cabe mencionar que LeDn y San Luis de la Paz son 

considerados dentro del programa de atencion a zonas 

criticas urbanas y rurales de la SEOUE, debido a la grave 

insuficiencia en la dotacibn de agua, as\ como por los 

problemas originados por ta concentracibn industrial y la 

contaminacion el primero, y el rezago y desintegraciOn de 

las actividades productivas el segundo. 

Al promover el desarrollo de parques industriales sin 

resolver los problemas de subutilizacion de los ya 

eKlstentes, de su negativa lmAgen comercial entre los 

industriales de la entidad por su erronea arquitectura, mal 

mantenimiento y p~sima adminlstraciOn, se incurre nuevamente 

en contradiciones. 
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8. ~ PROBLEMAS :!_ PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO 

INOUSTRrAL. 

Como se ha venido demostrando en capltulos anter!ores, 

et creclmtento de las actividades industriales en el Estado 

se encuentra aJtamente concentrado en unos cuantos 

municipios. 

J.o,s rnunicipios de t..eon, Celaya, lruapuato y Salamanca, 

dentro de Ja zona 1 y de Moroteon, Ac~mbaro y Urlangato en 

la zona l~i, pres~ntan el mayor dinamismo. 

Se observan dos patrones de actividad industrial, ya 

que mientras los municipios de Le~n y Celaya han crecido 

elevando slmultAneamente el nomero de empleos por e~presa, 

en el resto de los municipios, el crecimlento no ha 

modificado tal indicador, lo cual refleja que este altimo se 

base en actividad.es ar tesa na 1 es, tamiJiares o de 

microindustrlas, lo cual es reflejo deJ patrbn predominante 

da Ja industriaJizacibn en el Estado. 

En los municipios de San Luis de la Paz, San Jos~ 

lturblde y Apaseo el Grande, el nomero de empresas estA 

disminuyendo en t&rmlnos reales, confirmando procesos de 

desintegracibn de las actividades economtcas en estos 

municipios y de concentracion hacia las grandes industrias 

en otros. 
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PROYECTOS~Y PROBLEMATICA. 

La lnformacion obtenida en lnvestigacion de campo en 13 

municipios·, -p~rmitio observar que en la mayorla de estos no 

existla informacion sobre posibles proyectos de inversibn, o 

soticit~des de empresas para e5tablecerse en ellos. 

Los casos detectados fueron los siguientes: 

En Apaseo el Grande se contaba con proyectos de 

instalacien de 4 plantas industriales de giro metalmecAnica, 

muebles de madera, textil y alimentos balanceados. 

- En San Jase lturbide se tenian solicitudes concretas 

de instalacion de dos plantas de gran tamano. 

En San Luis de la Paz se tanta informacibn de 

proyectos de instalaciOn de plantas de tratamiento de arenas 

silicas; cemento; planta despepitadora: y de procesamiento 

de taninos a partir de cactaceas; todos ellos suspendidos en 

su fase de estudio entre 1985 y 1966. 

- En Acambaro se senalo la exlstencla de un proyecto de 

instalacion de una planta de cal. 

lnformacion proporcionada por FIOEIN, por otra parte. 

senala la existencia de los siguientes proyectos: 



- Construccion de un tracclonamlento privado de 10 has. 

para instalar industrias relacionadas con la industria del 

calzado, en San Francisco del Rincon. Segon los estudios se 

contaba con una demanda asegurada de 4.1 has en 1986. 

En lrapuato las inmobiliarias "Castro del Rio" y 

"Hartlnez Canto", proyectaban construir dos fraccionamientos 

industriales privados, indicando la exitencia de una demanda 

inmediata asegurada de 3.8 has la primera y 1.3 has. la 

segunda, que justificaban proyectos de 6 y e.s has 

respectivamente. 

Estudios realizados por FIDEIN en 1984, para la 

Ciudad Industrial de Celaya, pronosticaban demandas mlnimas 

de terrenos en dicha ciudad, de 16 a 18 has., que 

evidentemente no se cumplieron. 

Existen adem&s, iniciativas para desarrollar nuevos 

fraccionamientos industriales privados, como son los del 

grupo Industriales Unidos de San Francisco y Purlsima del 

Rincon, que astan tratando de crear un parque en dichos 

municipios para instalar industrias textiles, tenerla y del 

calzado, que otrecerlan una alternativa de relocalizaclOn de 

la industria de Leon. 

En cuanto a las opiniones expresadas por tunclonarios y 
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;· . '. 

e~presario!I entrevistadós _eO' 13:-mo~i~1p:(~5L,d.~ ·fa:·e'n°ltd~·d, se 

puede observar lo siguiente;· 

Aunque la local lzaclon de· i~s parques _-industriales 

construidos en la entidad. fue adecuada, todos el los fueron 

sobredimensionados, lo cual origino que la urbanizacibn 

originalmente desarrollada fuese subutilizada, propiciando 

por su bajo precio, la especulaciOn con los terrenos y el 

inadecuado mantenimiento . Problemas de inundacion en Lebn, 

falta de alumbrado y seguridad en Celaya, fractura en 6ste, 

y problemas de agua y vivienda. 

Los estlmulos fiscales y las facilidades 

administrativas ofrecidas para la localizaciOn o ampliaciOn 

de empresas en la entidad, no ha sido en ningon caso un 

factor importante en las decisiones de tocalizacion de las 

empresas. 

No se ha desarrollado una polttlca coherente 

integral de impulso industrial, las acciones de las 

distintas entidades gubernativas no estAn articuladas: no 

astan claramente definidas sus atribuciones y no se han--

concentrado en acciones efectivas de esttmuto. 

No existen organismos centrales de promoción 

informaclon que orienten a los interesados hacia ramas 

industriales potenciales y prioritarias. 
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NO se -han. ac~Ua IJ za?o - los· i nVentar los de recursos 

existentes .·e·n en una 

conocidos. 

- Existen deficiencias en la administraclon, promocibn, 

mantenimiento e infraestructura de los parques industriales 

publicas de la entidad, los cuales est.!ln sobredimensionados, 

padecen una inadecuada reglamentacion que propicia 

especulacion y tienen una imagen inadecuada ante el sector 

privado. 

Los analisis anteriores permiten concluir lo siguiente: 

- El crecimiento industrial tiende a concentrarse cada 

vez ma9. 

Mantiene tasas de crecimiento moderado, menores al 

promedio nacional. 

Tiende a especializarse en actividades industriales 

de alta densidad de capital. 

Se observa ademas que existen limltantes para soportar 

mayor crecimiento a nivel municipal, ya que: 

La disponlbl l idad de agua es grave en varios 

municipios y particularmente en Leon y San Luis de la Paz. 

Todo el Estado se encuentra actualmente \.ajo veda 

hidro 1 Dg lea. 
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Existe una elevada concentraclOn demogrAf lca en los 

munlclpios mas lndustrlallzados, lo que proplcla competencia 

en el uso del suelo y una fuerte demanda de Infraestructura, 

problema que se ha vuelto grave en algunos municipios como 

Leon, Ce laya, Salamanca, 1 rapuato, etc ... donde existe un 

exagerado encarecimiento de la vivienda, d&flclt de 

servicios urbanos, aglomeraclon y deseconomlas de escala. 

La inversion pcbl ica se ha orientado hacia los 

municipios mas industrializados, existiendo fuertes deficits 

en el resto de municipios de la entidad. De esta forma, los 

municipios que han sido declarados como alternativas en los 

planes y programas de crecimiento y reordenacion, no tienen 

ta infraestructura para soportar o atraer nuevas empresas. 

A nivel estatal, la problematica senalada se ha 

reiterado continuamente. Para resolverla se han realizado 

acciones que van desde la promocion de municipios 

alternativos para el crecimiento industrial, la promociOn de 

Jos parques industriales ya existentes y el otorgamiento de 

mayores facilidades a industriales que quieran establecerse 

en la entidad. 

Se plantea asi crear polos de crecimiento en las zonas 

norte y sur de la entidad, tomando como base los ejes 

carreteros que comunican al Estado con el resto del pals. 
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Dichos polos sertan elementos Integradores.de la actividad 

regional a largo plazo~ 

Para el lo se han real izado inversiones y se estA 

promoviendo la construccion de un nuevo parque industrial en 

San Luis de la Paz, segon comentarios de las autoridades 

estatales, quienes ademas, astan promoviendo la reubicación 

de plantas industriales de otras entidades hacia Guanajuato. 
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9. CONCLUSIONES. 

A lo largo del presente analisis se ha observado que en 

el Estado de Guanajuato se presentan en forma tardla, las 

mismas tendencias de crecimiento economice que se observan 

en el pals. 

De una economta agrlcola relativamente prbspera, 

durante la d~cadP. de Jos cuarentas, el Estado presenta 

tendencias a una especiallzacibn de cultivos cada vez mAs 

acentuada, hacia cultivos comerciales. 

Caractertsticas geogrAficas y econbmicas condicionan 

una concentracibn excesiva de la poblaciOn y de las 

actividades de la entidad, observAndose en los an~lisis a 

nivel de zonas geoeconOmicas, que: 

-La zona geoeconOmica ocupa e 1 15" de la 

superficie del Estado. 

- Concentra el 49.9% de la poblacibn de Ja entidad. 

- Registra la tasa de crecimiento poblacional más alta 

de la entidad C3.9"l. 

- Aporta el 39% de la producciOn agrlcola del Estado. 
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Contribuye eón e1 22% de la superficie co,~ech3.da, 

concentrando casi la total ldad de de 

riego. 

La zona geoeconOmica 11, por su parte y el 

resto de la entidad, se encuentran escasamente desarrollados 

y tienen grandes deficiencias en materia de infraestructura 

urbana o industrial, raz6n por la cual las actividades 

econ6micas en et la se orientan hacia la agricultura, la 

ganader\a o tas actividades artesanales, si bien en 

condiciones adversas, dado el cl\ma seniides~rtico y llrido 

que la caracterizan. 

La actividad industrial, que en consecuencia es la 

alternativa econ0m1ca de crecimiento de la entidad, se 

desarrol lb tardlamente, hacia mediados de tos setentas, 

sostenido en la relocallzaclbn de empresas pertenecientes a 

grandes grupos industriales que buscaban aprovechar las 

ventajas locaciona les del estado, como centros de 

dlstrlbuclbn regional. 
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Se trataba en 'consecúe'ncla de grandes 

:·pe_~·~en_~il-~,~·-~-~~·'_:~,-- a·~·> g'iros 

empresas 

industriales de actividad 

per.tectamente identttté'ado~-·~·de .. nÍ:.r~: de las ramas de actividad 

mas din&micos 
.. " __ .;,:;· 

del pal? .. ~·; '~- in·d~-~t'ria metal mec&.nica, 

petroqulmica y quim·ica·,.-·a1"/T~:~~~~~{~:~Y texti 1, de producciOn 

de bienes de consumo duradero;'·maquinaria y equipo, etc •• 

Dichas empresas si b:en se ubicaban en el estado 

aprovechando vocaciones regionales ya tradicionales, en la 

practica no se integraron a la actividad econOmica regional, 

sino a través del empleo generado. El aprovechamiento en 

gran escala de insumos regionales solo se diO en algunos 

productos especlf icos para la industria al lmentaria 

- Cconservas, alimentos balanceados ••• >. 

As1, las actividades econbmicas fueron desarticuladas, 

puesto que en la prActica, los giros tradicionales de la 

entidad siguen siendo los mAs importantes generadores de 

empleo <tanto en el campo como en la industria>, luego de 

las de servicios, mientras que la gran industria, que en 

tbrminos de inversibn y valor de la produccibn es con mucho 

la actividad mh.s importante, contribuye escasamente al 

desarrollo de la entidad. 

El perfil industrial de la entidad se encuentra 

perfectamente delineado tanto espacialmente como 

econbmicamente: a nivel regional Jos municipios considerados 
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como zona geoeconomica l. son tamblen prioritarios para ta 

re local izaclon industrial y el otorgaaento de estlmulos, y 

concentran casi la totalidad de la actividad industrial. 

Dentro de éstos; '·cuatro 11unlcipios solamente. 

concentran casi to~a· 1a· ... t"nd.~Sú~t.a::·Leon,. Celaya, Salamanca e 

lrapuato. 

La especial l:~~i·o.n esta t'ambiltn definida claramente: 

LeOn es _un con actividad ligeramente 

div_er_sif !cada, ilunqu~_ 1.a, _industria del calzado y del cuero, 

actividad tradicional de la entidad, es la mis importante 

tanto en nomero de empresas como en generacl6n de valor, 

inverston y-empleo. 

Celaya concentra la industria maqulJadora orientada a 

la produccion de muebles y productos met&licos y no 

met~Jtcos, electrOnlca, etc ••• , asl como la industria 

al imantar la. 

Salamanca concentra la industria pesada: petroqulmica, 

qutmica e industria metal-mecAnica. Las mAs grandes empresas 

del estado se concentran en este municipio. 

Jrapuato concentra la industria alimentaria orientada a 

la exportaclon. Aunque tambien esta ligeramente 

diversiticado. 
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La especializacion se da tambien a nivel de rama de 

actividad, casi toda la actividad econemica industrial se 

centra en cuatro ramas: qutmica b&slca, industria del 

calzado, alimentaria y teKti l. 

Esta aguda concentraclbn y especlalizacton se ha 

convertido en problema para la entidad, ya que la dotacibn 

de recursos Cde por si iJ.ltamente limitada>, se ha 

concentrado en dichos municipios, generando dlstorciones y 

desequilibrios que ya astan provocando deseconomlas de 

escala. 

Los movimientos comerciales y el flujo de materiales, 

que se desarrolla casi en su totalidad a nivel interestatal, 

dado el tipo de actividades dominantes, tamblen enfrenta 

problemas, reflejando la desarticutacion de las distintas 

reglones de la entidad. 

E>elste un elevado grado de integracibn de las 

actividades industriales en los municipos de la zona centro, 

particularmente entre las ramas industriales alimentaria y 

en las ramas productoras de insumos o productos para el 

sector agropecuar Lo, como son la industria de los 

fertilizantes y ta produccion de refacciones, partes y 

maquinaria para el sector agrlcola. 

- Los sectores "modernos" de la industria Celectr6nica, 
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qulmlca y algunas ramas de 1a industria alimentarla y del 

calzado>, se encuentran m'a.s-- biBn··· orientados hacia los . -_.., . 

mercados nacion'ales e_. lnterri-~cio-nal~s, teniendo como A reas 

de influencia los Estados-dé':Que:retá-~o, Ciudad de Mexlco, 

Jalisco, Hichoacan, y en el norte de la 

Reptibl ica, Nuevo Leon :/ S1r1~'Í-oa··y al sureste, Veracruz, 

Chiapas y YucatAn. 

La rama industr_iál Jel: calzado ha propiciado el 

opera 

fundamentalmente_para:el-~mercado~.local del municipio de LeOn 

y San Franclsco del 'Ri~con'; lo cual puede constituir la base 

para la consolidaciOn d& -nuevas ramas de actividad 

relacionadas con la- producciOn de solventes, tintes, cajas, 

etc. que podrtan consolidar mercados •~s amplios a mediano 

plazo. 

El resto del estado se encuentra escasamente 

integrado a la economla industrial, sirviendo exclusivamente 

como proveedor de materias primas o mercado de consumo, pero 

sin que exista un aprovechamiento de sus recursos. 

Se puede concluir en consecuencia que los f Jujos de 

trafico de carga reflejan la estructura polarizada de la 

actividad econbmlca e industrial del Estado, concentrlndose 

en los municipios de Leon, lrap~uato, Salamanca y Celaya, que 

sirven como tocos regionales. La zona sur del Estado, en 

donde se concentra la producctOn agropecuaria, se ha 
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consttt~ldo como centro aba~tecador de materias primas a 

otros estados del pats y mercado de consumo, encontrAndose 

la zona· norte casi -~e~\dn~-ulada de Ja econocata estatal. 

Las po 11 tlcas de crecimiento instrumentadas 

recientemente no resuelven el problema. sino que lo 

agudlzan, orientando la locallzacion de nuevas industrias 

hacia_ los mismos muntclpios ya concentrados, y apoyando las 

mismas ramas de actividad ya dominantes en la entidad. Los 

problemas que esto genera, aunado a la escasa potencialidad 

de la entidad para generar un crecimiento basado en sus 

propias inversiones y experlencia industrial, tienden a 

desequilibrar cada vez mas su estructura econOmica. 

El crecimiento de &sta, en consecuencia, que ha sido 

explosivo en las ~ltimas dos dbcadas, enfrenta ya. problemas 

que frenan totalmente su futuro desarrollo, siendo necesario 

una en&rgica poltttca de dlversiflcacion llmitacion y 

control de ciertas actividades que ya han saturado la 

economta estatal. ast como de cuantiosas inversiones que 

permitan beneficiar a municipios alternativos en la entidad. 
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