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Introducción

Esta investigación se centra en el proceso de industrialización que se presenta en el municipio

de Atlacomulco, ubicado al noroeste del Estado de México. El objetivo central de la misma

será analizar los factores que determinan la localización de la industria en este municipio.

La perspectiva teórica más utilizada actualmente en este tipo de estudios es la

localización industrial; sin embargo, desde el primer acercamiento a las condiciones concretas

del caso de estudio, se pudo percibir que el problema rebasaba los alcances de dicha

perspectiva si se recurria a ena en forma exdusrva, En consecuencia, se trabajó en 'a

reelaboración de un marco teórico que pudiera explicar la complejidad de la localización,

puesto que ésta no se determ\na ún\camente por procesos econÓffi\cos, s\no que depende

también de factores sociales y políticos.

De acuerdo con lo antes dicho, la hipótesis central de la investigadón fue que el factor

principal en el proceso de localización industrial en el municipio de Atlacomulco fue la

presencia de políticos originarios del lugar, tanto en el ámbito estatal como en el nacional.

Asimismo, se partió de la idea de que, de acuerdo con el factor antes mencionado, es posible

ubicar varias etapas en el proceso de industrialización que poseen características específicas,

las cuales se adaptan a las condiciones en la escala de lo local, lo nacional y lo global.

El trabajo se divide en tres capítulos. En el primero se explica el marco teórico, el cual

no se agota en un enfoque de geograña económica (como se mencionó antes), sino que se

extiende para tomar en consideración factores sociales y políticos en la transformación del

espacio. En este sentido, se utiliza la categoría denominada "circuitos de apropiación" como

una herramienta teórica que permite explicar la participación de actores políticos como

elemento deve de \a transformación del espacio y como factor importante en e\ impulso

industrial de un territorio determinado.

Tamb\én se considera \mportante tomar en cuenta la construcc\ón s\mooHca del

espacio como otro eJemento clave de legitimación de Jos grupos dominantes respecto a
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grupos subordinados en la mediación social que requieren la apropiación, transformación y

funcionalización (refuncionalización) del espacio.

Además de los elementos anteriores, que se podrían definir como factores locales, se

toman en cuenta aspectos que influyen en estos procesos en la escala global, como la

especialización, f1exibilización y fragmentación de los procesos productivos.

En el segundo capíturo se plantea ra conformación der espacio en Atracomurco, y para

eüo se inicia con un anáüsis introductorio de' área de estudio, se analizan 'as condiciones

naturales, económicas y sociodemográficas del municipio, para después iniciar el estudio del

poder \oca\ y de' "Grupo Atlacomuk.o" (su formac\Ón y desarro\\o). De\ anáUs\s de \05 factores

mencionados se rescatan elementos que permiten explicar la conformación de los circuitos de

apropiadón con base agrícola, comerdal e industrial. Al final se construye un modelo

matemático que ayuda a confirmar la hipótesis planteada.

En el capítulo 3 se aborda específicamente el proceso de industrialización, se detalla la

conformación del espacio industrial en Atlacomulco, así como las características de la

industria manufacturera, la especialización local por subsectores y la identificación de las

industrias que han sido reestructuradas por la globalización.

En lo que respecta al proceso metodológico utilizado en este trabajo, es importante

señalar que en este análisis se intenta incorporar elementos teóricos no tradicionales en la

geografía para comprender los procesos de industrialización, con el objetivo de aportar

elementos que sirvan para explicar mejor la apropiación y la transtormacíón del espacio para

procesos de industrialización, en particular por parte de grupos de poder. Esta propuesta se

rea\\za por cauces teór\co-metodo\óg\cos en íos que se \nc\uyen \os actores de\ poder como

elemento clave para entender la transformación del espacio en cualquier municipio de

nuestro país. Con la lnc.luskín de los agentes de poder como elemento para expllcar la

problemática espadal, se pretende contribuir en la discusión teórico-metodológica dentro de

la geografía política, económica e industrial.

La metodología fue la siguiente: 1) se construyó un marco teórico desde la perspectiva

de la geografía política, en diálogo con las características concretas del caso de estudio. En

este sentido, se realizó trabajo de campo de manera permanente, a través de entrevistas

abiertas y encuestas dirigidas con diversos actores (la mayoría de las veces se omiten sus

nombres, por petición expresa de los mismos). Se entrevistó a ex presidentes municipales, ex

6



diputados locales y federales, un ex senador y ex presidente del PRI en el Estado de México,

gerentes y ex gerentes de las empresas del parque industrial, directivos, y profesores de

UNAM relacionados con la temática y de la Unidad Académica de Atlacomulco de la

Universidad Autónoma del Estado de México, funcionarios municipales, obreros de algunas

empresas, comerCiantes, fraccionadores, funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos del

Estado de México.

También se realizó una revisión exhaustiva de~ estado de la cuestión y una revisión

bibliográfica, se realizaron estudios en la Universidad Complutense de Madrid sobre la

temát\c.a teór\c.a, y se e\aboró una rev\s\oo tanto con profesores de \a prop\a Un\\Jefs\dad

como con profesores de otras universidades. se apJicaron encuesta dirigidas a las empresas

del Parque industrial, se construyó un modelo matemático a partir de variables que explican

el comportamiento del espacio, se revisaron estadísticas de diversas dependencias, se

elaboraron mapas y se realizó una investigación fotográfica detallada del área de estudio.
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Capítulo 1: Espacio, producción y poder

1.1. Espacio

Dada la complejidad del fenómeno, éste es analizado desde una perspectiva teórica

predominantemente marxista, con la construcción de categorías de análisis que permitirán

explicar a detalle el fenómeno desde diferentes ángulos.

El espacio geográfico se considera un factor clave en la vida humana y un factor activo

en las relaciones sociales! (Lefebvre, 1973:32). De manera que el espacio social es un

territorio concreto que cambiará con el tiempo, de acuerdo con los procesos históricos y con

la estructura social que se desarrolla en su momento.

El espacio se constituye como un escenario donde transcurren las relaciones sociales, y

sobre el cual se produce el encuentro real de los distintos actores y fuerzas sociales; en este

sentido, la delimitación y el dominio del espacio estarán en la base de una estrategia de

apropiación territorial idónea.

Siendo así, el análisis de la apropiaoon del espacio, por parte de agentes sociales

locales y extralocales, permite ver las formas específicas mediante las cuales el proceso social

se apodera de un área determinada.

Dentro de la estructura teórica que se plantea, es muy importante definir el espacio

para entender el despliegue de cualquier actividad económica. En ese sentido, la

transformación del espacio viene a ser un instrumento político manipulado intencionalmente:

es un procedimiento en manos "de alguien", sea un individuo o una colectividad; en otras

palabras, es de un poder, de una clase dominante o de un grupo que puede representar a la

sociedad global en ciertas ocasiones y, en otras, tener sus objetivos propios (ibid.).

Asimismo, Lefebvre sostiene:

1 Este concepto de espacio permite entender la complejidad del sistema político en su vertiente espacial
(geográfica). Al mismo tiempo, permitirá una comprensión de la problemática social en sus manifestaciones
espaciales, en las que existen relaciones de poder e intereses concretos.



[ ...] el espacio no se puede decir que sea un producto como cualquier otro, un objeto o una mesa de

objetos, una colección de cosas, una mercadería, un conjunto de mercaderías, estaría vinculado con la

reproducción de las relaciones sociales de producción2 (1973:35).

Espado es, entonces, e\ desp\\egue de una act\v\dad soda\ marcando \a d\ferenda entre

el espacio social yel espacio geográfico. lefebvre considera que el espacio es fragmentado,

no obstante reíadooado, contradictorlo pero fundonal, es dedr, es complejo; al mismo

tiempo, lefebvre lo sitúa dentro de Jas relaciones de poder entre dases, aJ coJocarJo como un

elemento estratégico para la realización del sistema. Este concepto permitirá una

comprensión de la problemática social en sus manifestaciones espaciales, en las cuales

existen relaciones de poder e intereses concretos'. El espacio (como símbolo de lo natural y a

su vez de lo geográfico), en su visión tradicional, maneja un marco teórico "neutral-natural",

que procura ocultar que el espacio es tanto un producto social como ejercicio del poder

(Ibarra, 2004).

Dentro de este sistema teórico se plantean los factores esenciales que intervienen en el

caso de estudio y su relación con la estructura, donde las relaciones de poder, articuladas en

una formación social, son factores esenciales en el proceso de articulación del espacio social

a partir de la base espacial en el que actúan (Raffestin, 1980; Claval, 1982). Así, cada modo

de producción requiere conseguir una articulación espacial que le conviene para mantenerse

como tal (Sánchez, 1991).

En otras palabras, un modo de producción representa una articulación conexa a las

relaciones sociales que se establecen dentro de un espacio, en el cual los diferentes actores

interactúan con el fin de alcanzar los objetivos deseados en las relaciones de poder. Esta

articulación se da a partir del modelo de producción, administración y apropiación del valor

excedente, propio de la formación social vigente en cada momento a partir del espacio social

previo, que transforma un espado ñsíco de acuerdo con esta arücuiaoón.

2 La producción no se debe de tomar como referencia en el sentido restringido de los economistas
(como el proceso de la producción de las cosas y su consumo), sino como la reproducción de las relaciones de
producción.

3La noción de que el espacio y la sociedad "interactúan" o de que los patrones espaciales "reflejan" la
estructura socia\, no sólo es burda y mecánica en su construcción, sino también impide profundizar \as ideas
respecto al espacio geográfico, en el fondo esto se debe a que la visión de que las relaciones entre el espacio y
la sociedad se mantienen separadas, su apoyo es la noción de espacio absoluto. Dos objetos pueden interactuar
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En este sentido, cada espacio concreto deberá particularizarse de acuerdo con el

entorno físico y con la articulación social previa, lo que dará como resultado múltiples

variantes en su transformación y su especialización o especificidad productiva. Las

transformaciones espaciales deben tomar en cuenta las características físicas del espacio y las

articulaciones territorialmente históricas que se produjeron, así el resultado histórico de estas

transformaciones se refleja en inversiones concretas materiales (Sánchez, 1998:82).

En resumen, es muy importante entender el espacio en su constitución física y su

articulación social, pues permite pensar la producción del mismo, su funcionalización y

especialización, donde las jerarquías espaciales cambian, unos espacios ganan influencia y

otros pierden significación. En esencia, se trata siempre de un proceso dialéctico, donde se

dan la funcionalización del mismo, la movilidad de factores, el cambio, la persistencia de

espacios concretos, e\ proceso rüstónco dia\écüco de \a construcdón de\ espado.

1.1.1. Funcionalización del espacio

Es factible subdividir el espacio en múltiples unidades; un objetivo de esta subdivisión es

producir unidades adecuadas a cada función determinada que algún miembro social esté

interesado en establecer (el cual puede ser desde un individuo hasta una institución

colectiva). Ello es posible en la medida en que un mismo espacio puede asumir funciones

diversas. En este sentido, se entiende por funcionalización del espacio el hecho de atribuirle

un uso por parte de un individuo o un grupo de individuos que se han apropiado del espacio.

El hombre y la sociedad se pueden aprovechar de la polifuncionalidad potencial y de la

mondfuncionalidad efectiva, en otras palabras, de la capacidad de poder asumir una u otra

función, pero con la condición de que, en cada lugar y momento, sólo pueda desarrollar una

única función. Dicho de otro modo, el espacio es potencialmente polifuncional como

posibilidad de cambio de función, no como simultane'ldad de funciones, Para asumir una

función concreta deberá adecuarse a ella mediante un proceso de producción de espacio

dest\nado a d\cho fin. las posibmdades de funciona\ización pueden estar \\m\tadas por ciertas

o reflejarse mutuamente sólo si, en primera instancia, pueden ser delimitados como objetos separados 11 (Smith,
1990:66-96).
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características físicas del medio a funcionalizar y por la conformación socio-histórica y la

interrelación con la conformación social global.

La posibilidad de funcionalización efectiva pasa por la previa apropiación como forma de

dominio sobre el espacio, ya que sólo entonces podrán efectuarse las adecuaciones a la

nueva función, a través de la producción o reproducción del espacio. El propio principio de

polifuncionalidad potencial del espacio, enfrentado al principio de especialización en un solo

uso en un momento dado, se resuelve a través de la capacidad de actuación de los agentes

sociares con derecho de propiedad o de ocupación para establecer en ér la función corres

pondiente a sus intereses parücutares, La adecuación a \a función deseada se puede \ograr a

través de técnicas que cambian las características ñsicas4 (Sánchez, 1998:35).

Las leyes espaciales de cada modo de producdórr' exigen necesariamente tanto una

funcionafización global del territorio sobre el que se asienta dicho modo de producción, como

del espacio geográfico global que lo configura. Este proceso pasará por el conjunto de

funciona/izaciones específicas de cada actividad productiva, de acuerdo con sus necesidades y

procesos, con la respecuva art\cu\ac\ón y, s\ se da e\ caso, la creación necesaria de espacios

complementarios.

1.1.2. Construcción simbólica del espacio

Es importante analizar que, dentro de las transformaciones concretas del espacio y sus

funciones que no tienen una finalidad estrictamente económica, los espacios que tienen que

ver con una manifestación símbóltca", así como el nombre que se da a las calles, avenidas y

'" De entre los diversos tipos de función destacan dos especialmente importantes: como soporte y como
medio de producción (Sánchez, 1998).

5 E\ modo de producción configura \a base espacial de' proceso productivo en \a doble vertiente de \a
división técnica y de la división espacial del trabajo (ibid).

6 La consideración de espacio simbólico como sinónimo de monumento en un planteamiento que, desde
este oosícíonamíento, resulta excesivamente restríctívo: si bien es derto que el monumento o espado
conmemorativo tiene una carga simbólica innegable (Lefebvre, 1971), cualquier otro espacio de la ciudad puede
asumir también esta función. Esta idea es recogida por el arquitecto y urbanista Oriol Bohigas cuando habla
sobre el concepto de monumento (Bohigas, 1985).
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lugares en general (toponímta)? refleja un largo proceso histórico e ideológico.

Estas transformaciones espaciales buscan la reproducción cultural, es decir, no buscan

en sí mismas la reproducción económica o la funcionalización productiva en sí, sino la

reproducción social; este tipo de transformaciones espaciales buscan reproducir las relaciones

sociales (Bourdieu, 1998) en la difusión ideológicaS de clase y dominación.

En el caso de este trabajo, se considera importante destacar ciertas transformaciones

espaciales y nombres de lugares o calles que hacen manifiestas prácticas simbólicas. En este

hecho social las relaciones de clase no son sólo relaciones económicas, sino que surgen

simultáneamente como relaciones de fuerza y relaciones de sentido. El análisis de las

refaciones simbólicas hace aparecer íos lazos constitutivos que posibHitan fa renovación de fas

relaciones de clase, aunque los agentes sociales no tengan necesariamente conoencía de sus

prácticas -las estrategias de la reproducdón- (ibid).

Para Bourdieu, el capital no se reduce sólo a su significación económica, pues dejaría de

lado todo un conjunto de "propiedades" que los agentes utilizan en su lucha por el poder. Se

podría hablar, como lo comenta Ansart (1998:101), de cómo en la búsqueda de oommadón 

consciente o inconscientemente - se utilizan diversos instrumentos de dominación como el

cap\ta' económico, 'a cu\tura entend\da como e\ \enguaje, 'os conoorrúentos, íos titu\os

escolares, los nombres de calles, monumentos, etcétera; en el ámbito social el conjunto de

relac\ones sedales determ\nadas por los orígenes sedales shven como lnstrumento de

dominación y acumuJación.

E\ conjunto de agentes que buscan e\ poder, \a acurmnaoón y, por ende, \a

apropiación del espacio, transforman espacios públicos o privados en la búsqueda de

dom\nadón y d\fus\ón \declóg\ca, co\ocados en un s\stema re\ativamente autónomo de

7 Cabe destacar cómo el análisis de la toponimia del lugar resulta un elemento altamente interesante
para el estudio de la construcción social de significados asociados a un entorno, tanto más cuando este análisis
adopta una perspectiva socio-histórica, como recientemente se ha puesto de relieve (Valera, 1993). las
toponimias expresan y comunican algo y dan testimonio del contexto histórico y de una significación.

8 la 'Identidad socia\ urbana puede remitir a los valores 'Ideológicos 'Implícitos compartldos por un
determinado grupo o comunidad, es decir, a una dimensión ideológica. Autores como Castells (1988 (1972»
consideran que los espacios (especialmente la ciudad) son plasmaciones de las instancias ideológicas que rigen
y determinan una sociedad. Las formas espaciales pueden ser consideradas formas culturales en tanto son la
expresión de las ideologías sociales.
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lugares y de relaciones, comprometidos en una misma competencia por la conquista del

prestigio y de la autoridad.

Un espacio simbólico tiene un valor de representación que busca la legitimidad de la

reproducción de las relaciones sociales de producción, de las relaciones de poder, de las

formas de apropiación del espacio en general, así como de todas aquellas formas de

legitimación social.

Aunque no es el objetivo de este trabajo profundizar en cómo se crean los espacios

simbólicos, es importante entender que la construcción de éstos permite la reproducción y

dominación sociales, lo que ayuda a ciertos grupos en el ámbito local a legitimar sus acciones

en la lucha por el poder. Las transformaciones y apropiaciones del espacio -y del valor

reproducen modelos ideológicos y sociales para continuar con la dominación serruchando son

reconocidos como legítimos y generan jerarquías aceptadas como naturales',

Para que se produzca el reconocimiento tiene que haber un consenso social sobre el

valor del valor, por así decirlo. Para ello Bourdieu plantea que para que un valor sea percibido

como tal, se generan toda una serie de acciones cuya función es la construcción de la

creencia para que se perciba y se reconozca el valor. Sólo así puede funcionar el concepto de

espacio simbólico.

Para este autor la realidad social no es solamente un conjunto de relaciones de fuerza

entre agentes sociales (espacio social y campos); es también, fundamentalmente, un

conjunto de relaciones de sentido que constituyen la dimensión simbólica del orden social.

La construcción de espacios simbólicos es subjetiva e invisible, casi imperceptible, lo

que permite legitimar la apropiación espacial y la lucha por el poder. El espacio simbólico

9 Por ejemplo, la construcción de un monumento o un parque recreativo tienen, por un lado, la finalidad
de brindar un servicio público y embellecer el paisaje urbano: la funcionalidad en sentido estricto. Por otro lado
tiene una finalidad, casi imperceptible, que radica en el nombre de los parques, el personaje del monumento y
la ubicación de éstos, los cuales son percibidos por los agentes sociales dotados de las categorías de percepción
y de valoración que les permiten percibirlo, conocerlo y reconocerlo; de esta manera, el monumento se vuelve
simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza ideológica. La construcción de espacios públicos como
parques, monumentos, casas de cultura, buscan reconocer agentes históricos del lugar, a grupos o
determinadas acciones, y reconocen trayectorias o nombres que se relacionan con los grupos de poder
dominantes; éstos dan prestigio y permiten homolo9ar lJatores en los que están comprometidos unos agentes
que comparten el privilegio de luchar por el monopolio de lo universal y de contribuir así, poco o mucho, al
progreso de las verdades y de los valores que son considerados, en cada momento, como universales e incluso
eternos.
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también pretende dar identidad y unidad, con lo que se consigue reforzar los poderes

económico y político. Este espacio permite establecer y reproducir las bases tradicionales del

poder y la dinámica de la política en el nivel local (base de la reproducción en general).

En resumen, el espacio se convierte en el factor articulador general de las relaciones en

el lugar de producción. El concepto de modo de producción se sitúa como modelo teórico

explicativo de las relaciones sociales que se generan alrededor de la acumulación y de la

apropiación del excedente y el espacio, tanto en su producción que afectará la forma de

hacerlo, asícomo su legitimación (Max Weber) de la apropiación. Aquí la política, la ideología,

la religión, la cultura y las relaciones interpersonales adquieren su pape) y dimensión, de

modo que no quedan marginados del modelo. En cada tenitorio, la formación social

representa la art\culac\ón d\nám\ca y d\aléct\ca de los d\st\ntos momentos coex\stentes10
, los

cuales entran en pugna entre sí para alcanzar la hegemonía sobre los.demás, conformándolos ·

a sus Intereses (Santos, 2000:112).

1.2. Producción y estructuración del espacio

En cada formación social, el espacio se articula funcionalmente de diversas maneras, de

acuerdo con la producción y reproducción de valor, la utilización de recursos productivos, la

movilidad de los diferentes factores, la circulación de valor, la apropiación y el reparto del

excedente, siempre en la búsqueda del beneficio de los gestores y apropiadores del valor y

del espacio.

En este proceso, la división espacial da lugar a una localización diferencial de los

procesos productivos, con la correspondiente fuerza de trabajo y población complementaria

requerida, además de la localización de centros de poder/decisión; éstos bien diferenciados

en el proceso de la nueva división social y espacial productiva internacional (fragmentación,

especialización, exclusión e inclusión) derivará en diferencias espaciales estructurales, así

10 En esta articulación se genera una trama de relaciones contradictorias que se presentan entre los
diferentes agentes, las transformaciones, y la dirección del estado como regulador de dichas transformaciones, a
través de sus políticas.
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como en usos del espacio funcionalmente diferenciados (Sánchez, 1998:65).

Cuanto mayor es la división de los procesos productivos y la movilidad de los factores

-la deslocalización y localización de procesos productivos- es más factible estructurarlos para

optimizar la producción, el intercambio, el consumo, las inversiones y las decisiones. El

espacio, en esta división social, se concretará a través de la localización de la población en

núcleos que tendrán distinta importancia según la localización de las unidades productivas,

especialmente las industriales (inclusive las agroindustriales), las de servicios y las de

administración-control gubernamental, pero sobre todo las de grupos económicos.

Según las relaciones de producción, las localizaciones de los procesos productivos,

centros de decisión y administración, así como los de la fuerza de trabajo, crearán modelos

que diferenciarán espacios de acuerdo con esta articulación, algunos vinculados más

directamente en dinámicas globales que otros.

En el proceso de producción, reproducción y transformación espacial, el espacio social

debe ser entendido como la conformación socio-histórica enmarcada en límites espaciales y

temporales concretos, pues el proceso de acumulación y apropiación espacial lleva

incorporadas necesariamente las relaciones de poder en su efecto doble: incrementar la

producdón y 'a apropiadón de' espado. Este proceso soda-histórico tiene dos etapas: 1) 'a

incorporación a procesos de acumulación con base en el capital nacional y 2) aquélla que

t\ene una dependenc\a caaa vez más fuerte de cap\ta\ \nternac\ona\.

De acuerdo a ro anterior, en este marco teórico distinguimos tres tipos de capitalistas:

1. Por un lado, los inversionistas extranjeros que poseen un poder autónomo cada

vez mayor sobre la localización, o bien aprovechan el sistema productivo existente y

se integran en él, o bien participan en localizaciones autónomas y no integradas, con

dinámicas de inversión y de acumulación que se explicarán más adelante.

2. Por otro lado están los inversionistas nacionales, que buscan obtener el mayor

beneficio integrándose al ámbito espacial de la mejor manera, apropiándose del valor

y el espacio, de las ventajas comparativas y "competitivas" que éste ofrece (es decir,

que buscan incorporarse al nuevo proceso de especialización productiva y espacial), o

bien que continúan en sectores productivos en declive.
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3. Los inversionistas que buscan invertir "dinero sucio" para lavarlo en el proceso

de inversión, en el cual "blanquean" el dinero, que adquiere la apariencia de capital

lícitoll para ingresar al proceso de acumulación ampliada (Solís, 2001:1). En esta

construcción teórica es importante diferenciar este tercer elemento, pues se considera

que este tipo de inversionista no entra en las categorías anteriores. Sin importar si

estos inversionistas buscan incorporarse al proceso de acumulación ampliada en el

contexto oe \a especsúzaoón, o Sl se trata ce empresas que se benefidan con íos

contratos sexena/es o por invertir en sectores en declive, todos ellos buscan justificar

e~ enr\quedm\ento \nexpUcab\e y aprovecharse de contratos nídtos dentro de tos

gobiernos federal, estatal y municipal12
•

E\ anáüsís espada' debe partir de 'a consíderaoón de' proceso de prooucoón que se

desarrolla en el espacio geográfico, pero esto implica conocer los actores sociales que están

re\ac\onados con d\cho proceso de producd6n y de estructurad6n espadaL Cuando una

localización de un sistema productivo se determina dentro de un ámbito espacial y social

espeáfico, el proceso de estructuradón demandará recursos tanto materiales como humanos,

y la dinámica Que ejerza este sistema productivo tendrá efectos sobre la población, lo cual se

manifestará en movimientos migratorios, asentamientos humanos diferenciados, etcétera.

En consecuencia, los movimientos de la fuerza de trabajo y de la población (necesaria

para su estructuradán), act.lvarán una dinámica propia sobre las necesidades de vivienda y

de servicios complementarios, sobre la articuladón de los núcleos residenciales y así

sucesivamente; lo anterior, a su vez, incidirá sobre el sistema productivo en su globalidad.

Esto significa, por ejemplo, los efectos de las economías de escala -mercado- o de

aglomeración o, en el polo opuesto, los procesos de despoblamiento (según sea el caso). El

proceso de análisis se debería efectuar considerando a la fuerza de trabajo como un recurso

más. Estos recursos estarán subordinados a la lógica y a las decisiones de los agentes de

poder (en este sentido, aquéllos que tienen la capacidad y la posibilidad de decisión sobre las

11 El término en inglés es Money Laundering, en alemán Geldwaschen.

12 El dinero que se lava por lo general proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico, fraudes o la
corrupción. La corrupción se da entre los servidores públicos y políticos que, dada su posición, se benefician de
actividades ilícitas dentro del gobierno, como el tráfico de influencias, la concesión irregular de permisos, la
adqu\s\doo de terrenos a bajo costo, e\aborac\6n de contratos \legales, etcétera.
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inversiones y sobre las políticas públicas que serán apücadas)".

En resumen, en la medida que se da la producción de valor en un espacio

determinado, la estructuración del espacio -articulación de la población- se subordinará

fundamentalmente al proceso productivo y los cambios que se den en este ámbito espacial,

sean éstos por las variaciones en el proceso productivo (reestructuración productiva, sectores

en declive), la organización del trabajo (intensificación de la fuerza de trabajo, entre otros),

en la división técnica del trabajo o en los productos (composición técnica trabajo -capital,

cambio de demanda de producto o sustitución). Estos aspectos, en conjunto, determinarán

en gran medida las transformaciones en la estructuración del espacio en casi todos los

aspectos, \nduyendo tos asentam\entos pob\adooa\es, formando \0 que denom\naremos

circuitos de apropiación.

1.3. Circuitos de apropiación

La estructuración y reestructuración de espacio se desarrolla a través de la producción del

valor, y en este proceso se da una serie de articulaciones sociales y espaciales que intentan

facilitar la acumulación.

En este proceso de articulación y transformación espacial se da por una nueva dinámica

económica, una reestructuración productiva, un cambio de la especialización productiva. Este

proceso de transformación espacial genera una demanda u oferta de espacio para satisfacer

necesidades (individuales y colectivas): espacio para el soporte del proceso productivo

(recurso), espacio para vivienda, para la comunicación, espacios públicos; todo esto permitirá

el desarroUo de las relaciones sociales.

Para la estructuración (articulación) espacial en cualquier proceso de producción de

valor, ocurre un proceso de apropiación espacial. La instauración de cualquier forma de

apropiación debe seguirse un proceso de legitimación de una forma determinada de

apropiación; dicho proceso, a su vez, abre la posibilidad de otro proceso más, el de expansión

y continurdad de esa misma apropiaoón. De enos se derivará una ooote sucesión de

13 Cabe aclarar que estas dinámicas de estructuración espacial tienen la influencia ideológica de los
sistemas productivos industriales, y son el único motor capaz de dinamizar la economía local.
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consecuencias, tanto sociales como espaciales, con repercusiones estructurantes sobre el

uso-gestión-apropiación social y territorial que se tome (Sánchez, 1998:105).

En el proceso de acumulación existen diferentes formas y mecanismos sociales de

apropiación del excedente, como la apropiación privada del excedente por parte del productor

(o no productor), la apropiación colectiva o la institucional. Estas formas deben seguir un

proceso simultáneo en la apropiación del excedente, primero de legitimación y luego de

expansión o reproducción de la apropiación.

Se encuentra así que los procesos de acumulación de capital y de apropiación del

espacio.tienen distintos requerimientos: en la instancia social requieren de relaciones sociales

de producción; en la instancia ideológica, de legitimación; en la instancia política requieren

organización institucional y, naturalmente, del espacio geográfico como resultado y como

factor que neva indudablemente a una apropiación espacial acorde con el proceso de

acumulación.

Puede afirmarse que cada modelo de apropiación refleja un modo de producción, ya

que se sitúa en el nivel de las relaciones sociales de producción, las cuales llevan implícito el

modelo social de apropiación, y de él derivan los mecanismos legitimadores que perpetúan

las propias relaciones sociales. Es importante la gestión del excedente y las formas que puede

asumir, porque de éstas derivarán relaciones sociales específicas. Este aspecto es cada vez

más \mportante y s\gn\ficat\\to en ias reíaoones sooaies,

Dentro de este proceso, el eje explicativo de la conformación espacial es el proceso de

reproducción social y, en particular, el de apropiación espacial. La construcción metodológica

que se utiliza para aprehender el proceso de apropiación en el ámbito local y, a partir de ahí,

iniciar ta comprensión del ámono espacial, es \0 que se ha denominado drcuito de

apropiación, esta categoría se define como: un recorte analítico que da cuenta del ámbito de

reproducc\OO e \ncautadoo de, espado, creado alrededor de una actividad o varias

actividades claves (Colantuano y saint-lary, 1986:11). Lo anterior lleva a engJobar un grupo

de unidades de reproducción (industrias, hadendas, comerdos, servidos, etcétera, que

operan interrelacionados), y a insertarlas en una etapa del análisis.

Para esta hwest\gac\ón es \mportante rescatar \a re\ac\ón entre e\ proceso proouct\\lo,

los agentes económicos y los agentes deJ poder, con el ámbito en que se localizan y las
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formas de apropladón espacial. Esto no significa que el análisis se limite a los agentes

localizados en el espacio seleccionado del municipio Atlacomulco, pues el proceso de poder y

los agentes económicos escapan a sus límites y comprenden otros, probados fuera del

mismo, que deben ser considerados para reconocer y evaluar adecuadamente el citado

proceso": Cabe aclarar, aunque no se profundizará en ello, que en el ejercicio de la

apropiación espaciaf también existen grupos de resistencia que en muchos casos se oponen a

los drcuitos de apropiadón, íos modifican o los reconfiguran (un ejemp\o es \0 que ocurrió

cuando se intentó construir el del aeropuerto de Texcoco).

En este proceso metodológico se deben determinar las características de las

actividades clave por su peso cuantitativo, esto es, por la ocupación de recursos, el vafor de

producción y por su ubicaoón particular en ta trama de relaciones que les confieren un papel

dominante en la transfonnación espacial.

En el enfoque cualitativo se debe definir la actividad clave que impulsó la apropiación y

transformación del espacio, los actores que estuvieron relacionados con la transformación

espacial que impulsa esa actividad y la posibilidad de seguir transformando el espacio (ver

Figura 1).

En resumen, se puede decir que los circuitos de apropiación son la síntesis de la

correlación de los procesos productivos (producción) y de apropiación espacial. En el ámbito

económico, se da un modelo de producción (por ejemplo la producción agrícola, con sus

variantes agroindustriafes), fa manera en que se da la administración del vafor (por

hacendados o agroindustna\es), estab\ecen una serie de re\adones de producdón y un

proceso de apropiación, funcionalización y transformación espacial. El proceso de incautación,

func\onal\zac\ón y transformadón de' espado, no se da sólo en el proceso de producdón, s\no

también en la demanda de infraestructura que demanda el mismo proceso de producción; en

resumen, no sólo están los industriales o agroindustriales, sino también los fracdonadores y

los arrendadores, entre otros. En la construcción social del espacio en el ámbito político se da

14 En efecto, los actores involucrados pueden pertenecer a otras escalas, lo que demuestra la
complejidad del espacio, no porque esté constituido por una diversidad de elementos, sino porque éstos se
desarrollan en diferentes escalas geográficas; por ello, existe un ejercicio de poder en la instauración de un
proceso social y simultáneamente espaoal; en ese sentido, la contradicción siempre está presente, aunque
puede estar subsumida o ser más evidente. Lo anterior dará como resultado el grado de conflictividad de un
espacio.
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el proceso de legitimación ante el conflicto de la apropiación del espacio por grupos de poder

y resistencia social; todos estos elementos sintetizan el concepto de circuitos de apropiación

(ver Figura 1).

Figura 1

Marco teórico

Circuitos de apropiación

ÁMBITO ECONÓMICO
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APROPIACIÓN DEL
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PROCESO DE
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RESISTENCIA:
RELACIONES
SOCIALES Y

. POLÍTICAS .C!

_..~

-- ~~...., ~~~-----

CONSTRUCCIÓN -,
SOCIAL DEL ESPACIO

CORRELACIÓN PRODUCCIÓN/ APROPIACIÓN DEL
ESPACIO: CIRCUITOS DE APROPIACIÓN ESPACIAL.
(ÁMBITO DE REPRODUCCIÓN Y EXPOLIACIÓN DEL

ESPACIO)

Elaboración propia a partir del marco teórico

1.4. Espacio y relaciones de poder

Toda acción social requiere de una base territorial; esto convierte al espacio en un factor

clave, puesto que los agentes sociales deben apropiarse de él para manipularlo y dominarlo,

como se explicó en la propia definición de espacio. La manipulación y el dominio, como
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formas de intervención social sobre el espacio, son importantes para que los agentes sociales

mantengan su capacidad de actuación y de dominio social.

Esta línea de razonamiento asume el análisis en términos de relaciones de poder. En

síntesis, las relaciones de poder guían la articulación social del espacio. Por ello, a la

apropiación del excedente y del espacio, así como a la gestión entre ambos, les corresponde

un proceso de legitimidad social.

Las relaciones de poder se muestran como un aspecto de suma importancia para la

articulación del espacio, tanto por la vía del dominio del territorio como reflejo espacial de las

relaciones de poder, como por la vía de la apropiación Y/o gestión del excedente y el espacio.

Este planteamiento tiene sentido desde un punto de vista geográfico, dado que el poder, para

alcanzar los objetivos que se propone, necesita la previa apropiación del espacio y su

articulación posterior al sistema productivo dominante.

Es lógico plantearse que, al igual que el poder debe hacer el intento de de adecuar la

estructura social a sus objetivos, deberá hacer lo mismo con el espacio en la medida en que

éste no es neutro ante los distintos usos que se pretendan hacer de él. En cada caso debe

procederse a transformarlo en un espacio social coherente con sus objetivos. De esta forma,

e' espacio impone condiciones y condicionantes a 'a actuación de' poder. Esto planteará 'a

funcionalización del espacio a los intereses dominantes, con el objetivo de alcanzar una

opt\m\zac\ón en su part.\c\pac\ón como actores, sea como \ocaUzac\ón y asentam\ento, como

articulación de la estructura social o como circulación de los factores restantes (tanto

materiales y productivos, como de difusión ideológica, cultural o dentifica, y de drculadón de

órdenes y respuestas). Un objetivo prioritario de esta optimización de la articulación espacial

corresponderá al propio mantenimiento y reproducción de las relaciones de poder, a través

de la producción, circulación, gestión y apropiación del excedente; el espacio debe ser creado

teniendo en cuenta esa finalidad.

Sin embargo, para articular un territorio y atribuirle funciones determinadas, primero

debe haberse conseguido su apropiación bajo cualquiera de las formas aceptadas por cada

modelo social y, en el caso extremo, con la fórmula representada por la apropiación violenta.

Por lo mismo, cada sociedad se nutre de mecanismos legitimadores de la apropiación del

espacio.
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Es importante identificar y localizar los agentes que intervienen en cada proceso de la

actividad económica y política con sus características sociales; en función de ellas se puede

armar un esquema tipológico de los agentes que pueden proporcionar elementos para la

comprensión de las relaciones internas del circuito. También hay que identificar el poder

diferencial de los agentes directamente relacionados con la apropiación y con la

transformación del espacio (real y de representaciones simbólicas que buscan la legitimación,

sea en forma consdente o lnconsdente). Esta apropiación y transformadón se efectúa a

través de las relaciones, directas e indirectas, con los agentes del poder que lo facilitan. Esto

permite identificar a tos agentes dominantes y dar cuenta de las formas de contrci de~

drcuíto.

Este recurso rnetodoíóqíco permite una primera aproximaoon a 'a comprensión de'

ámbito espacial, puesto que el proceso de apropiación y transformación del espacio se

art\cu\a con y está cood\c\onado por los procesos de prooucc\ón (mater\a\, \deo\ÓQ\cO o

simbóJico) y las formas de poder que Jo permiten.

Ahora bien, se debe protunoízar en e' ámbito poñnco pues, como expresa Coragg"lo

(1987:54):

[ ...] el conjunto de operaciones y flujos de un subsistema de producción y circulación no es sino el

esqueleto de un complejo social donde se definen las prácticas de reproducción de los agentes concretos.

El carácter relacional de dichas prácticas implica, en nuestras sociedades, el desarrollo continuo de

contradicciones dentro de la unidad que el sistema les impone. Esta naturaleza contradictoria de las bases

materiales del conflicto social, se hace más evidente cuando el análisis no se detiene en la dinámica e

incorpora otras prácticas organizativas, de orden reivindicatorio, corporativo, simbólico o directamente

político, que son desarrolladas por los agentes como, parte de su estrategia en el campo de

contradicciones en que se plantee su reproducción. Dominación y resistencia, enfrentamiento abierto de

fuerzas, lucha ideológica, son otros tantos aspectos cruciales no reductibles a lo económico y menos aún

a lo ñsico-técnico, pero que deben ser ubicados con relación a las bases materiales de la reproducción

social y sus agentes.

Los procesos sociales son fundamentalmente contradictorios, de modo que para

comprender \a d\nám\ca de un subs\stema de re\ac\ones primero es precise \dent\f\car las

contradicciones que se presentan entre los diferentes agentes que interactúan, tanto los

ubicados al íntertor del drcuíto como los que, stn pertenecer a él, están vtncutados con el

circuito por actuar en un mismo ámbito espacial.
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Cuando se hace referencia a las contradicciones en los circuitos de apropiación y

transformación espacial, se están considerando aquéllos que surgen del funcionamiento

económico por las relaciones contrapuestas entre los diferentes agentes económicos, pero ya

considerados como actores sociales y/o articulados como sectores sociales o grupos de

poder.

Los conflictos generados por el sistema de contradicciones y las fuerzas sociales que

intervienen son potencialmente conflictivas, puesto que los agentes sociales actúan sobre

ellas para tratar de definirlas en favor de sus intereses, visualizando su capacidad de presión,

negociación y convencimiento: "La reivindicación espacial es, generalmente, el objetivo del

sector social dominante en el nivel regional, pero que debe aparecer en términos del objetivo

de la mayoría de la pobtacíén" (Moreno, 1984:42). Esto implica una articulación con la

estructura de' poder interno (con respecto a' circuito yJo e' ámbito espacia') y con 'as formas

de organización del poder externo (ubicado fuera del circuito y/o extra local).

Por lo general el Estado regula las contradicciones detectadas utilizando las políticas

como medio. El análisis de las contradicciones y conflictos debe comprometerse con el

estudio de 'a acdón de' Estado en 'os drcuitos de apropiación y transforrnadón de' espado.

las formas que pueden tomar estas acciones son:

1. Participación de grupos de poder en el gobierno.

2. Participación de actores en el proceso productivo.

3. Participación en la regulación económica de los circuitos.

4. Participación en la regulación social de los circuitos.

5. Participación en la regulación económica global.

6. Participación de grupos económicos en grupos de poder en el gobierno.

El análisis debe aplicarse en dos niveles del poder político: el estatal y el local. Para

analizar un grupo político se propone el concepto de redes sociales que se integra desde la
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visión estructuralista relacional en oposición con las redes individualistas, atomistas y

atríbutívas".

El acceso al poder y/o la construcción de espacios de poder no es meramente el

resultado de una decisión individualizada o de un conjunto de atributos del individuo, sino

más bien una serie de factores tanto de índole temporal como espacial, en el sentido histórico

y contextual, en diferentes escalas geográficas. La intervención de elementos o atributos de

índole personal no pueden ser tomados como ejes centrales de la red, pues no permiten

conocer el proceso en su complejidad1f>.

Las redes son, así, una categoría de análisis para este estudio, particularmente en lo

que se refiere a la configuración del llamado "Grupo Atlacomulco". De acuerdo con lo anterior

resulta pertinente recabar información a partir de "cuestionarios, documentos, archivos o por

las observaciones u otros métodos no gráficos. Ellos expresan contactos, transacciones, lazos,

conexiones, vínculos, servicios dados por recibidos, comunicación, relaciones entre grupos a

partir de agentes. En deftnltiva conectan partes de agentes entre si. Predsamente expresan

los lazos de funcionamiento entre distintos tipos de agentes. El dato no es más que la

información en la medida de esta re\ación" (SCott, 1991:63).

Como conclusión se debe señalar que para comprender el funcionamiento del ámbito

espacíaí no basta e~ anáüsls coyuntural, sino que se hace necesaria una visión histórica que

permita interpretar acertadamente el actual sistema articulado de relaciones, sus tendencias

y pos\bles transformaciones. En este anál\s\s histórico se deben encontrar los elementos que

intervienen en la formación de los grupos de poder, los agentes económicos y su

estructuradán en sectores sodales, así como el desarrollo de las contradicciones, conflictos e

intereses que se dan en el marco del circuito y Que han determinado el espacio (Lacabana y

Coriola, 1986). De esta manera se podrán comprender y explicar las transformaciones

espaciales, como el resultado histórico de la producción (y reproducción) espacial. En cada

15 Las redes individualistas toman como unidad de análisis al actor o agente, que es descrito o diseñado
en una perspectiva individualista, o bien tomando decisiones de acción emitiendo independientemente de los
otros, o bien realizando una acción intencional basada en cálculos racionales de maximización de utilidades, o
incluso como sujeto de motivaciones predeterminadas por causas antecedentes y asumidas explican las acciones
individuales (Lozarez, citado por Ibarra 2004:9).

16 Con respecto a las redes "su eficacia descriptiva es muy alta y sirve para explicar cómo se constituyen
grupos compactos alrededor de una persona que pueden comprender lo mismo, diversos campos sociales (o
roles) que grupos de amistad e instrumentos" (Hernández, 1996:23).
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etapa significativa destacarán los actores que intervienen, sus cuotas de poder, sus

contradicciones, conflictos y su correspondiente participación en la producción, reproducción

y apropiación del espacio.

1.5. Localización de actividades productivas en el ámbito espacial

En el ámbito espacial existen muchas formas y mecanismos sociales por medio de los cuales

se puede producir y transformar el espacio: localización, movilidad, división, jerarquización,

funcionalización y precio del suelo, entre otros. La manipulación de estos factores se

producirá a través de los agentes de poder y de grupos económicos interesados en la

transformación espacial con la finalidad de estructurarlo de acuerdo con las exigencias de ros

procesos productivos en un ámbito espacial concreto.

Pero también es importante reconocer la heterogeneidad del espacio, pues ésta

justifica la problemática locacional En efecto, los problemas se presentan en cuanto a los

factores y elementos físicos se hallan distribuidos de forma heterogénea en el espacio

geográfico. Por eno es importante entender la situación de los recursos físicos y naturales

como elementos trascendentes en el proceso de dinamización económica y estructuración

espada' de un ámblto espada' determinado.

La localización no es un hecho estático, sino dinámico y eminentemente relacional, ya

que se apoya en la posibilidad de movilidad geográfica. La localización permite la relación

entre elementos que pueden encontrarse situados a distancias más o menos alejadas y con

'os que previamente no existía contacto ni interacción mutua. Por eño se deben diferendar

los elementos espadalmente fijos de los móviles (Sánchez, 1990:116). los factores de

'oca\\zae\ón, fijación y movmdad espac\a,17 son:

1. Factores físicos de situación fija. Serán todos aqueffos aspectos del medio

natura' que se haüan inmovilizados por sus propias caracterísncas: \0 importante en

17 Esta distinción lleva a considerar la accesibilidad y la deslocalízadón. La accesibilidad plantea la
facilidad o dificultad que se ofrece para acceder al lugar de asentamiento, mientras que la deslocalización nos
introducirá en la posibilidad de modificar el asentamiento o localización del factor, el cual representará el
proceso por el que se puede cambiar su localización (Sánchez, 1998).
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ellos será la accesibilidad, sin posibilidades de deslocalización, salvo ciertos tipos de

elementos que se puedan convertir en primera materia. El suelo o los recursos

geológicos formarán parte de este conjunto.

2. Factores ñsicos de situación variable. Son elementos del medio natural

que disponen de movilidad espacial sin cambiar su esencia. El agua, por ejemplo,

entraría dentro de este grupo.

3. Factores sociales de localización fija. Este aspecto tiene una importancia

capital, ya que se trata de todas las actuaciones humanas sobre el territorio. La

producción de espacio que ello comporta, representa la inmovilización territorial de lo

actuado (producido), con las implicaciones que conlleva; son edificios, vías de

comunicación o de transporte, o canalizaciones.

4. Factores sociales de localización variable. Complementario al anterior, la

sociedad va procurando dotar de movilidad al mayor número de aspectos para que

participen como factores que puedan ser trasladados y asentados allí donde se

considere conveniente ~ los fines de su actuación. Bienes y servicios encerrarán, en su

mayoría, este tipo de posibilidad locacional (en el sentido estricto de deslocalización),

sea bajo la forma de materias primas, de productos manufacturados o de información.

También hay que entender que la localización debe referirse a todos los elementos que

contorman el espacio geográfico, así como a todos los elementos que se sirven de él y que

responden a actuaciones humanas. Por tanto, se debe evitar el tratamiento exclusivista o

reduccionista que frecuentemente se le da a este tema, que lo reduce a la localización de las

unidades productivas; no obstante, aunque estas unidades son muy importantes, no son el

único aspecto que interviene en un estudio geográfico desde fa perspectiva de fa ubicación y

de' asentamiento. En esta forma de reduccionismo ha incurrido 'a teoría de 'a locaüzación, en

la cual se privilegian las variables económicas, con problemas ante la realidad observada, .

simp\emente por \a topografla rea\, que inevitab\emente distorsiona e\ Ubre movimiento; °por

los tramos de costos idénticos en todas direcciones de los que dependen los modelos

espaciales regulares. Estos modelos se rigen por una concepción dominada por una
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racionalidad económica convencional", en la cual se busca en forma obsesiva la

maximización de la ganancia por parte del productor y la maximización de las utilidades por

parte del consumidor. La teoría económica neoclásica, por ejemplo, no permite, por ningún

motivo o concesión, otro tipo de comportamientos que puedan incidir en la toma de

decisiones, dentro de lo que (implícitamente) se supone es una esfera independiente de

actividad económiCa; así pues, ésta queda aislada de otros aspectos que pudieran influir en la

construcción de espacios económicos, como podrían ser los aspectos políticos, sociales Ylo

culturales, entre otros. Véanse los modelos de Van Thünen, A. Weber, Alonso, losch o Berry

en e\ cuadro 1.

Las teorías económicas de la localización industrial elaboradas en las décadas

precedentes, resultaron ser excesivamente abstractas, e incluso basadas en supuestos

alejados de la realidad de la toma de decisiones y del poder; lo anterior fue el resultado de

no eng\obar e\ probíema en su tota\ldad19 (Precedoy \lmarino, 1992).

18 Hombre económico, racional que maximiza en todo momento la toma de sus decisiones (Bale, 1979).

19 El problema de la localización no es estático, sino que responde a un proceso y estructura en el
tiempo, e inclusive algunas empresas presentan factores de localización específicos o diferenciales a los iniciales;
esto hace suponer que el problema de la localización se inscribe en un proceso dinámico sujeto a continuas
modificaciones. la situación industrial se ha ~ue\to una extensión de la teorie de equilibrio general, teoría de la
organización o teoría de los sistemas. A pesar de la riqueza empírica y diversidad de historias económicas
regionales, la teoría de la situadón industrial asumió simplemente la forma de la extensión geográfica de teorías
esencialmente estáticas, mecánicas y modelos en la economía, política y sociología (Massey, 1984).
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Cuadro 1

Modelos de localización
Modelos ele localización variables

Weber (1919). Analizó la locallzadón Industrial. Su modelo delega la locallzadón al Costas que se derivan de variablescomo la adqulsldón de materiales
costo mlnlmo con 105 rnánmos beneñoos, Posteriormente, lo que se nega a conocer en fuentesIl}as y la d"I5tJ1bUOón al mercado; en este casola búsqueda
como teoría neoclásica de la Iocallzadón ha servido para ampliar e Incorporar otras de mano de obra barata y las economías de aglomeración se añaden
consideraciones y ha sido aplicada al análisis de un gran número de casas, donde las como expllcadóncomplementarla.
esquemas de Industrias partlculares, así como la localización de plantas únicas, han
sido Interpretadas por Smlth (1981). B complemento de este enfoque de costo
varlab\ese ClWra en las varladoneseSllacla1es de las Ingresascomo el determinante
prlndpal de la maxlmlzadón de las beneñdos, sobre la base del análisis de la
competenda entre empresas por una partlclpadón tísica del mercado.

Christaller (1966). la '"Teoría del lugar central- fue elaborada en 1933. A partlr de Variables económicas y dlstanda
algunas proposldones sencillas sobre el volumen mínimo de ventas requerido para
que UTRI empresa sea Vr<IrJte, y su óIstJmólI máx'nna para que \as ctll1SlllT1\Óores se
desplacen para comprarlo, elaboró el conocido modelo hexagonal con una jerarquía
de lugares centrales (mercadas, pueblas o dudades) y reglones complementarlas
(HlnteJfand), espedncando la estructura espadal de la oferta de bienes y servidas
quesatisfacen criterlaspartlculares óptimos.

Von 11I0nen. Teoría general del uso de tlenras agrícolas en un estado Imaginario Variables económicas crudales (entre ellas la dlstanda)
aislado en un mercadocentral urbano y una llanura homogénea. Supuesto: conducta
competitiva y maxlmlzadora (enfoqueInductivo)(Hall, 1966:196).

Alonso (1992). Zonasconcéntricas a partlr de los diferentestramos de producdón y Variables de producdóny de renta
de renta (con fundamentos en la teoríade la renta de DavidRicardo).

Bunge (1971). Modlflcadones del modelo original utilizando suelos urbanos, de Variables de producdóny de renta
sucesJvas zonas de "asenramientcs lrTeguJares- (tratando de adaptar esquemas de
dudades de América del Norte).

Uisdl {R.icharso", 111U}. ComI:l c.oo.I:InuadlJl" de Weber, e5¡l&.iflca las VarlabIes eo:lt\<ÍrnlGas
características del paisaje económico que cumpliría con la concepdón neoclásica del
equilibrio general, bajo la cual ningún partldpante tendría nada que ganar por el
cambio.

Rawstrow (1958). Aporta un margen espadal de la rentabilidad: una línea o líneas Variable económicas y psicológicas (Dentro de estos márgenes los
son óel'mlóas por la 19ualdaó óe\ costo total Y los Ingresostcxalescon respecto a una errrpresaT'Ios tendrían la libertaó ée permi\lr un comportamlen'lo
determinada escala de una actividad productiva. Esta escala comprende las áreas subóptlmo, y así poder renundar a una estricta maxlmlzadón de los
dentro de las cuales es posibleuna operadón rentable. SeIntroducen otros elementos benefldos, en aras de preferendas; puede ser el caso de la
que no fueron únicamente la maxlmlzadónde las benetldos, y las proyectasobre las localización de la Industriareladonada con zonas recreativas, como un
límitesespadalesen la elecdón de la localizadón. campode golf).

Greenhut (1956:175 y s). Desarrolló las Ideas de Rawstrow; consldera que un Variables: Ingreso psicológico, variables económicas, de costas, y
empresario puede sentir satlsfacdón por establecerse en un lugar partlcular, y que benefldas dentro margenoperativo.
esto puede ser visto como un Ingreso psicológico. SU objetivo de conjunto puede
maxlmlzar la satlstacdón total obtenida de los Ingresos tanto económicas como
psicológicos.

Smith (1990:103). Enfoque desaiptlvo (Ideográfico). SU expllcadón parte de la variable de la dlstanda se sumará a la combinadón de factores (o
referendas locales y regionales (partlcularldad del lugar). Los procesos generales a Insumos) y de escala de producdón en un proceso competitivo, en el
partir de los fellÓtnenos en sí mismos, con apot'tes de la teoríaeconómica. cual las fuerzasde la oferta y la demandaasignanrecursos a /o largo

de un espado geográfico y entre empresas y sectores de la economía
(Smlth, 1990:174).

Enfoque del comportamiento del análisis ele Iocallzadón. Se alejó de las Variables económicas y psicológicas (Organlzadones resultantes del
merasmodlflcadonesy amplladones de las modelosestableddos, otorgando atención desarrollo del capitalismo, entendido como un modelo partlcular de
credente a la observadón del proceso. real de toma de dedslones, con la esperanza producdÓll con su propia dinámica y especIflddad histórica y
de descubrir una regularidad empírica y cómo los empresarios valoran el entorno. geográfica).
Locallzadón a partlr de la teoría de la orqanlzadón. la expllcadÓll se encuentra seqún
la escala de operación de multlplantas, multlproductas y, a menudo, multlnadonal. B
análisis se desplazó para enfocarel carácterde la organización en sí misma.

Elaboradón propia a partir de la Investlgadón bibliográfica de los autores Von Thünen, A. Weber, Srnlth, Alonso,

Rámlrez, Berry Y Precedo y VUIarino.

La movilidad diferencial es un aspecto esencial, dado que toda diferencia en cuanto a la

movilidad de los factores de localización es aprovechada por el poder y la pone a su servicio;

también en este caso las distinciones en la movilidad de los factores serán aprovechadas para
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coadyuvar al proceso de apropíadórr".

La nueva división espacial y los medios de desplazamiento permiten a los factores

productivos (según sus caracteristicas propias) mantener los espacios diferenciados y

coadyuvan al mantenimiento y reproducción ampliada de su poder. La posibilidad de la

movilidad de los factores productivos se pueden concretar en:

1. Inmovilidad de suelo y de las primeras materias.

2. Movilidad relativa de la fuerza de trabajo.

3. Movilidad creciente de los productos intermedios.

4. Movilidad de los productos científicos y técnicos.

5. Movilidad de la información.

6. Movilidad del capital.

7. Movilidad de las transferencias del excedente.

Según esto, los aspectos más relacionados con el medio geográfico (como el suelo,

recursos ñsicos o la fuerza de trabajo) tienen menor movilidad, mientras que los aspectos

técnico-financieros gozan de la máxima libertad de movimiento para desplazarse, a través del

espacio, hacia donde puedan ser útiles en el proceso de creación y apropiación del excedente

(inelasticidad y elasticidad, respectivamente).

Actualmente existe cambio en las variables supuestamente inmóviles, dado que éstas

cambian las pautas de localización, mientras que las variables que no se mueven han sufrido

cambios en la importancia que poseen como factor de localización. La preocupación en este

aspecto ha sido reducir al máximo los condicionantes que impone la distribución heterogénea

de los recursos ñsicos, buscando su posibilidad y forma de movilidad21
•

20 Históricamente, los avances en las posibilidades de movilizar los factores de localizadón (aunados a la
ampliación de las perspectivas de dividirlos) han permitido expandir los límites geográficos de la dominación.

21 Aún cuando en apariencia se pretenda conseguir un aurnen\:o de la accesibilidad y de la rncM\idad (lo
que es facilitado por la ayuda de la innovación técnica), éste no siempre es el objetivo perseguido. La
consideración de los procesos sociales de división del espacio puede incidir sobre la accesibilidad a través de una
de sus funciones cuando modifica la movilidad (restringiéndola o impidiéndola), para dificultar o controlar el
acceso a un lugar o espacio. Por ello, a la movmdad, cabe añadir la consideración de la división del espacio, ya
que se trata de dos aspectos del mismo mecanismo social, con amplias implicaciones geográficas. Se puede
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La división del espacio es complementaria de la división social y de la división técnica del

trabajo. La división social del espacio implica, en su esencia, diversos grados de valoración de

los factores sociales sobre el territorio: diversa densidad de población, diversas localizaciones

de las unidades de producción, diversas funciones sociales, diversa producción de valor,

diverso grado de apropiación del excedente y del espacio, diversos niveles de servicios,

etcétera. El espacio, pues, no recibe una configuración social uniforme en ningún aspecto,

sino que, por el contrario, constituye la base de la jerarquización social dentro de la

torrnacíón social, Se"tratará de art\cu\ar una jerarquizacíón espada\ coherente a íos intereses

dominantes, a cualquier escala, mediante la funcionalización territorial sobre la base de las

d\v\s\ones espac.\ales22
•

E' espacio socia' de cuatquíer puebto o ciudad se encuentra perfectamente jerarquizado

en su división geográfica, de la misma forma en que e\ espado sooaí de las empresas marca

la posición jerárquica de los distintos estratos que la componerr".

Los tres grandes niveles de división (división social, división técnica y división espacial),

permiten una infinidad de combinaciones que posibifitarán un complejo de situaciones a

través de las cuales el poder puede actuar, estab\eciendo las relaciones por las que se puede

instaurar y reproducir. Estos mecanismos se ven fuertemente afectados por el proceso

cont\nuado de \nnovae\ón técn\ca, en la med\da en que la re\ac\ón espado-üempo (re\ac\ón

tiempo-distancia), se ve profundamente modificada, siendo cada vez mayor la importancia

que tiene la evoludón técnica sobre la división y la artícutadón del espado.

dividir en la medida en que las diferentes partes pueden moverse, confluyendo en un resultado único: el
producto.

22 Diferendadón de unos espadas respecto de otros.

23 Esto es como lo que ocurre en los lugares públicos (sean congresos, estadios, teatros u hospitales),
en los que se establecen diferencias de posición social en términos de posibilidades de acceso a cada lugar
espadaJmente dividido sobre Ja base de diferendadones económicas o de accesibiJidad. Más aIJá deJ protocoJo,
el centro y la altura son dos lugares del espacio que comportan una connotación de poder a todas las escalas.
En su conjunto el slstema social 'llene deterrnlnado, en todas las sodedades, por la dlvlslón social a través de la
división del trabajo, y los miembros de la colectividad se distribuyen en esa división en términos de relaciones de
poder. Si puede situarse en primer lugar la división, es porque ésta constituye el mecanismo fundamental para
articular las relaciones sociales, ya que es a través del proceso de dividir es posible el dominio de unos sobre los
otros como esencia del poder. El funcionamiento del resto de \os mecanismos sólo será posible una "el se haya
dividido, nunca antes (Sánchez, 1998: 164).
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1.6. Factores del sistema productivo y recursos

En este trabajo es muy importante analizar los factores básicos que conforman el sistema

productivo de acuerdo con los recursos": a) factores humanos, b) factores técnicos, c)

factores físicos, y d) factores de capital o financieros.

La combinación de los factores humanos, técnicos y físicos configura la capacidad

productiva del trabajo; su desarrollo determina el impulso de las fuerzas productivas. La

forma de articulación entre factores humanos y de capital es de suma importancia, puesto

que de ella se derivan las relaciones sociales de producción; de la articulación de los dos

niveles anteriores resultan los modos de producción especificas, de la articulación

hegemónica de los modos de producción existentes en cada sociedad resurtará ra formación

soda' (Sánchez, 1998). La importanda espada' de estos factores abre e' campo de 'a

composición sobre la forma que puede adoptar el sistema económico productivo en cada

espado geográfico.

Así, se ve que unos factores humanos no demandados por et sistema productivo pueden

presionar para que ocurra una emigración hacia otros lugares, en los que se espera encontrar

trabajo, mientras que la existencia de un sistema productivo expansivo puede hacer

necesaria 'a importación fuerza de trabajo mediante un proceso de inmigración, o bien

integrar a una poblaCión aledaña de manera funcional. Un sistema productivo con desarrollo

tecnológlco escaso puede predsar la írnnortadón de tecnología (que no será más que una

transferencia técnica desde países desarrollados), mientras Que un sistema productivo en

mano de obra puede demandar fuerza de trabajo. Las empresas con recursos de capital

aumentan su movilización espacial en un proceso de internacionalización, y dicho proceso

provoca la desarticulación de procesos productivos con intensidad de mano de obra a otras

regiones; éste constituye uno de los medios fundamentales de dependencia-dominación en la

24 En el proceso de producción y reproducción social, aun cuando los recursos sean imprescindibles y
deban ser preexistentes, no asumirán el papel de recurso activo hasta que la sociedad no les confiera tal
categoría y, por tanto, hasta que no se los considere un valor de uso. En otras palabras, si se habla de recurso
siempre es en referencia a una valoración social. Se trata de algo (persona, medio, técnica o valor acumulado),
que interesa para ser usado. Pero las mismas cosas o personas no siempre se consideran aptas para su uso. No
olvidemos que los individuos en sociedad precisan reproducirse, para lo cual actuarán sobre el medio ñsico,
aprovechando aquello contenido en éJ y que consideran de utilidad, a través de una actividad o actuadón para
obtenerlo o apropiárselo.
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escala intra-regional y mundial.

la dinamización espacial de todos los factores es un hecho esencial para que pueda

tener lugar el proceso productivo mismo, ya que éste sólo puede darse en unidades

productivas espacialmente localizadas, en las que se reúne todo el conjunto de recursos que

requiera aquella actividad productiva. En otros espacios es indispensable que existan o se

generen los factores como la fuerza de trabajo (obreros, técnicos, etcétera) para un proceso

productivo: esto no ocurre en forma espontánea, sino que conlleva un proceso de artículactón

temporal, donde el Estado juega un papel importante, sobre todo en zonas donde nunca ha

ex\stido una tTad\c\ón de acti'J\dad producü'Ja que se empiece a articu\ar, donde la hegemonía

de la actividad productiva determinará la articulación espacial.

1.6.1. La fuerza de trabajo

la existencia de fuerza de trabajo en un territorio representa una posibilidad, y no una causa,

del desarrollo de actividades productivas sobre dicho territorio. Mientras que la mayoría de

los elementos ñsicos se hallan fijados en el espacio, los esfuerzos productivos para obtenerlos

deberán dirigirse hacia su lugar de situación. La fuerza de trabajo posee, como aspecto

geográfico diferencial, la posibilidad de su desplazamiento espacial: se está ante un factor

que posee movmdao espacia' ·Intrínseca.

Esto significa que es posible independizar la localización productiva respecto a la

localización de la fuerza de trabajo. A partir de esta posibilidad, serán otros los factores

determinantes de las nuevas localizaciones productivas, especialmente las industriales: la

búsqueda de una economía de aglomeración o la localización en función de las fuentes de

energía, por ejemplo.

Entonces se explica la afirmación de que la abundante fuerza de trabajo queda

subordinada a la iniciativa de los agentes inversores, sean éstos privados o públicos. En

última instancia dichos agentes tendrán el papel decisivo en la jerarquización de la movilidad

de los factores que intervendrán en el proceso productivo (sean humanos, ffsicos, técnicos o

de capital). De esta manera, en circunstancias determ\nadas, puede parecer más conveniente
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desplazar la fuerza de trabajo, mientras que en otras circunstancias los agentes del poder

económico pueden considerar más rentable desplazar ciertas fases del proceso de producción

(las que requieran de una abundante intervención de fuerza de trabajo de baja calificación)

hacia zonas con abundante fuerza de trabajo en zonas subdesarrolladas o menos

desarrolladas, sacando provecho de los salarios diferenciales o de alguna otra ventaja

comparativa económico-espaciaf.

cabe efectuar una primera distinción entre fuerza de trabajo necesaria y fuerza de

trabajo disponible. La primera indica los puestos de trabajo existentes en cada momento; la

segunda indica la cantidad de personas dispuestas a cubrirlos. En principio, la diferencia entre

ambos valores da fugar a diversas posibiHdades de ajuste.

Sobre la base de la división técnica del trabajo se debe distinguir entre división del

trabajo y división de la producción, sobre todo a la hora de proyectarlas sobre el espacio. La

división del trabajo debería entenderse como aquélla ligada a la calificación de la fuerza de

trabajo, mientras que fa división de fa producción hace referencia a fas etapas def proceso

productivo o a las espeoanzaoones de los sectores productivos. Así, cabría dist'lnguir entre la

localización de unidades de investigación basadas en el uso de fuerza de trabajo de alta

ca\\ficadoo, y \a locaUzadón de un\dades de ejecudón fina\ que pueden aprO\lecharse de \a

fuerza de trabajo de baja calificación, aplicando la división técnica del trabajo. La división de

la producdón mostraría la espedaUzaclón en índustrtas de alta tecnología en unas áreas,

frente al desplazamiento de industrias como la textil hacia áreas menos desarrolladas y con

salarios más bajos. En la práctica se combinan ambas variantes de la división técnica del

trabajo más general. .

Cualquier variación en los ritmos de crec\m\ento productivo que se separen del

crecimiento natural de la población, hará indispensable una readecuadón demográfica

coherente o, de lo contrario, aparecerán disfunciones por exceso o por defecto, según sea el

signo y la dirección de los cambios producidos.

1.6.2. Espacio, recursos técnicos y de capital

La composición orgánica del trabajo es entendida como la estructura de calificaciones en la
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empresa, cuya importancia geográfica se plasmará en el desarrollo de las fuerzas productivas

en el espacio, y da lugar al segundo tipo de movilidad: la de los recursos técnicos y de capital

hacia los asentamientos de fuerza de trabajo.

Como se sabe, la división técnica del trabajo posibilita la manipulación de la forma de

desarrollo de todo un proceso productivo, y la modificación del papel que aporta la fuerza de

trabajo a través de cada trabajador individual al proceso técnico de producción.

En la cadena del proceso de industrialización se ha pasado a través de estadios

intermedios, desde una etapa clásica en la que el trabajador dominaba un oficio completo,

hasta un momento en el cual la organización técnica de la producción significa la reunión de

trabajadores en un local, quienes deberán incorporar conocimientos parciales o respuestas

automatizadas, sea sobre máquinas Y/o sobre procesos. Esta tendencia ha significado la clara

manipulación de las fuerzas productivas, con el objetivo de mantener o aumentar la tasa de

beneficio, al tiempo que se incrementaba el capital fijo. Esta división técnica -espacialmente

fragmentada- de\ trabajo como factor compensatono a \a baja en \a tasa de beneñoo, y

como aumento de la competitividad en el mercado mundial, ha llevado a explotar hasta sus

úttlmas consecuendas las poslbU\dades que ofrece ta dlvlslón técntca como parceUzadora del

trabajo, dando movilidad en el espado a los factores técníco-productívos hada una dívíslón

espacial de la producción como segundo mecanismo de movilidad espacial.

La tendencia monopolista en manos de las empresas multinacionales y, por tanto, la

utmzadón de' espado \ntemac\ona' por parte de una empresa como esoado de producdón y

no como espado de consumo (ventas), se ha apoyado en la redeñnldón de la caílñcadón

como estrategia de gestión empresarial hacia la consecución de sus objetivos. Los espacios

monoproductores se han transformado en espacios de producción fragmentada, sustituyendo

una forma de intercambio desigual (intercambio entre producciones de sectores de actividad

económica desigual), por un deslizamiento hacia el intercambio entre producciones

fragmentadas y especializadas dentro de los mismos sectores.

En este sentido, la división espacial del trabajo y de la producción pasa a ser uno de

los procesos básicos, (por cuanto permite mantener dividida) la división social y técnica,

articulando espacios geográficos claramente diferenciados en términos de calificación y sa

larios. Se trata de adoptar una estudiada estrategia del espacio.
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Las nuevas tecnologías de comunicación permiten el fácil desplazamiento de planes de

producción, de planos de construcción, de normas de fabricación o de métodos de gestión,

así como de información y órdenes, confiriendo a la vertiente del trabajo intelectual una

elasticidad espacial frente al trabajo manual. Se alcanza un estadio en el que es posible

independizar la elección de la ubicación de las instalaciones productivas de la calificación de

la mano de obra del mercado de trabajo local, a cambio de aportar, desde el exterior, la

fuerza de trabajo sobreca/iñcada.

Metodológicamente, se llega a la conclusión de que toda pretensión actual de análisis de

la fuerza de trabajo y de su calificación en una formación social determinada, requerirá que

sea estudiada dentro del marco de una división internacional del trabajo en el proceso de

internacionalización de fas refaciones de producción, y no soto en et marco de fa

mtemaoonaítzaoón del capital.

Se ha perdido lo que se podría denominar "autonomía de producción" de cada espacio

regional, con una profunda modificación de la división internacional del trabajo (tanto

cuantitativa como cualitativamente), no sólo en la cantidad de producción, sino también en el

tipo de producción. Ahora ésta no se dirige exdusivamente hada las materias primas Y/o íos

productos agrícolas, sino hacia la producción industrial, en especial en las etapas

fragmentadas de reanzadón proouct\va d\recta, esto es, pon\endo 'a d\v\s\ón \nternac\ona' de'

trabajo al servicio de la división internacional de la producción.

Todo esto puede parecer de difícil articulación, al menos en principio, pero es factible a

través de la división técnica y de la reunión de fuerza de trabajo de baja calificación, con un

ad\estram\ento eficaz a\ servicio de las rnáqumas y las instalaciones. Se trata de \ntegrar\o en

una organización de la producción adecuada y articulada en varios niveles de tareas

(gestión/direcclón, tecnológicas/clentíficas, de mando, de organizaclón de la producción, de

ejecución) divisibJes en eJ tiempo y, por tanto, en eJ espacio2S
•

Se trata de obtener la máxima productividad en cada iocaúzacíón; por ejemplo, una

ubicación cerca de núcleos de alta calificación (grandes ciudades, universidades de prestigio),

para las tareas clentíficas, de diseño y de ejecución de utillaje, mientras que la prooucclón se

25 Alcanzar la división en el tiempo posibilita la posterior división en el espacio y, consiguientemente, la
movilidad espacial; esto no seria factible sin cumplir la primera condición, la división temporal (sánchez, 1998).
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aprovecha de los bajos salarios del mercado de trabajo que imperan en áreas y países

subdesarrollados (un ejemplo .es la producción de unidades en países del sudeste asiático por

empresas japonesas, europeas o norteamericanas, con tecnologías desarrolladas en los

países de origen, para explotar los menores salarios).

Este proceso tiene evidentes consecuencias sociales sobre aspectos como la educación

formación, la composición de la fuerza de trabajo, las estrategias políticas y la lucha de

clases, o sobre la articulación del espacio.

El desarrollo tecnológico aparece como una inversión que efectúa el capital (aportando

recursos de capital), con el objetivo de alcanzar a multiplicar posteriormente su capacidad

productiva y el dominio del mercado.

A partir de esta base el sistema productivo se transforma de acuerdo con sus

requerimientos de competitividad. Al mismo tiempo, la penetración de capitales extranjeros

crea nuevos centros productivos que incorporan parte de las modernas tecnologías aplicadas

por la empresa matriz, al tiempo que penetran tecnologías actualizadas, por el procedimiento

de compra a cambio del pago de primas (o comisiones). Todo ello representa una lncidencia

tanto sobre la composición de las fuerzas productivas como sobre su transformación, la cual,

a su vei, afecta directamente a 'a composición y a 'as necesidades de' mercado de trabajo y

a la utilización y articulación del espacio.

Pero la innovación tecnológica en los procesos está abriendo el camino hacia una nueva

reindustriaHzación de los países industriales tradicionales. En efecto, la robotización flexible,

que sustituye a la fuerza de trabajo de baja caüñcaoón, hace cada vez más innecesarto el

aprovechamiento diferencial de los espacios con bajos salarios y gran cantidad de fuerza de

trabajo d\spon\b'e. E' nuevo mode'ose basa en una e'evada tecn\ficac\ón de 'os procesos con

una fuerte eJiminación de fuerza de trabajo, Jo que, en esta situación, ofrece ventajas

locadonales comparativas a las áreas productoras de tecnología de proceso y a los mercados

de consumo, en detrimento de las zonas con fuerza de trabajo. Tendrá que seguirse con

atención esta nueva posibilidad por las importantes implicaciones geosociales que comporta.

Según ello, la industrialización de las áreas periféricas podría haber sido una etapa transitoria

que no todos han podido aprovechar. Esta temática está siendo enfocada desde la
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denominada "teoría de la regulación,,26 (Lipietz, 1979).

Los agentes de poder, en cuanto tienen la capacidad y la posibilidad efectiva de

decisión, tienen el papel esencial en la medida en que manipulan los recursos de capital. Este

poder de decisión tendrá uno de sus reflejos en la jerarquización de la movilidad de los

factores que intervendrán en el proceso productivo, decidiendo cuáles deben desplazarse,

hacia dónde y en qué volumen.

Desde la perspectiva geográfica, un aspecto importante de la consideración de los

recursos de capital y financieros se referirá a la procedencia espacial. Puede establecerse una

primera clasificación que distinga entre recursos de capital locales, capitales regionales

nacionales y capitales internacionales. Esto llevará a plantear la dependencia o independencia

de fa actividad productiva de fa zona que se considere. Elfo también tendrá que ver con ef

dominio o e' control de' sistema productivo 'tgado a 'a propiedad de \05 medio de producdón.

Como se hace evidente, desde la localización de los agentes de capital se decidirá la

dirección de los flujos de excedente. Ello deberá llevar a analizar su actuación desde la lógica

de su propia espaciaUdad. Tampoco debe olvidarse la relación entre los propietarios de recur

sos de capital y los gestores de los mísmos, oespíazándose proqreslvarnente el acento hacia

los centros de decisión y su localización.

1.7. Espacio y globalización

A pesar de que la conciencia global, en lo que toca a su vertiente geográfica, ésta encuentra

su punto de partida en el siglo XVI en la concepción del mundo como globo; la etapa

histórica que se vive actualmente obliga a reflexionar nuevamente las nociones de tiempo,

espacio y territorialidad. De alguna manera, la conciencia del mundo global se ha

26 según la teoría de regulación, las grandes crisis inauguran una fase o un modo de desarrollo
constituido por un régimen de acumulación, que se define como el "conjunto de regularidades que aseguran un
progreso general y relativamente coherente de acumulación del capital, es decir, que permiten resolver o
extender en el tiempo las distorsiones y desequilibrios que nacen permanentemente del proceso mismo" (Boyer,
citado por Méndez, 2000:53) V por un modo de regulación que tiende a reproducir las relaciones sociales
fundamentales mediante el establecimiento de normas, compromisos o valores comunes, tecnologías
dominantes y desigualdad en la importanda de los factores de producdón, formas de organizadón y
funcionamiento, tanto interno como externo de las empresas, división técnica, social y espacial del trabajo en
diferentes escalas.
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transformado con la ciencia, la tecnología y la influencia de ambas en la configuración de los

ámbitos político, económico, social e incluso existencial de los seres humanos.

El punto al que la globalización ha llevado a la existencia humana, en general, y a su

relación en la construcción y transformación del espacio, en particular, afecta al total de la

población que habita este planeta, aunque sea de manera desigual. En este sentido, la

globalización como proceso económico, político o cultural, no puede ser interpretado (como

ha ocurrido de hecho), de manera errónea y parcial, como la posibilidad de acceso a las

nuevas tecnologías o la comunicación a través de alguna clase de lenguaje universal (sea el

inglés, el ciberespacio o imágenes multimedia); antes que esto, la globalización (sobre todo

en sus vertientes económica y po\itica), han transformado ías reíaoones interhumanas, de ta'
manera que una decisión o un acontecimiento en los centros de poder mundiales afectan de

manera másrápida y amplia a los sectores de población relacionados con tal acción.

Aunque en la mayoría de fas intentos de expricación fa gfobafización es considerada una

nueva era, o una nueva etapa27 que permea tos diferentes nrveíes -sooaí, poiinco,

económico, cultural-, de la vida humana, aquí se suscriben las aproximaciones teóricas que

cons\deran a la globaUzación como la etapa actual, que continúa el proceso de producc\oo

capitaJista Que se consoJidó en su fase comerdaí a finales del sjgloXVI y en su fase jndustrial

en el siglo XVIII (con la revoludón industrial). De acuerdo con esto, la globalizadón es

ruptura pero también es continuidad: si la palabra "globalización" significa algo acerca de

nuestra geograña histórica reciente, es muy probable que sea exactamente una nueva fase

de este mismo proceso subyacente de la producción capitalista y del espacio (Harvey,

2003:72).

27 De acuerdo con Benko (1999) y Ohmae (1990), la globalización se inicia en los setenta como una
nueva era del capitalismo, caracterizada por priorizar la lógica inherente al sistema ante la crisis generada por
los sistemas de planificación centralizada, el retroceso constante de economías cerradas, y por la dependencia
cada vez mayor de los sistemas productivos, vinculados mediante redes cada vez más densas de flujos, tanto de
carácter material como infonnacional, que rebasan las fronteras de los estados. La reorganización productiva
busca delimitar mercados y proveedores, dirige sus inversiones y localiza sus establecimientos. Pierden
importancia los espacios nacionales como elementos clave para una acumulación de capital; en el consumo se
busca la unificación de preferencias, una redistribución espacial de actividades según costos, productividad,'
flexibiJización, entre otros. la postura anterior, sin embargo, parte de una caracterización de la gJobaJización
como una etapa autónoma y, al desvincularla de las etapas precedentes del proceso capitalista de producción,
se corre e\ riesgo de confundir \as nuevas re\aciooes entre Estado y capital, con un debilitamiento de\ primero~

en este sentido y de acuerdo con Harvey: "para hacer que funcione la ola del capitalismo contemporánea, el
Estado tiene que penetrar, induso más profundamente en deltas segmentas de la vida política y económica, y
volverse en algunos aspectos, aún más intervensionista que antes (Harvey, 2003:84).
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Curiosamente, el proceso histórico que configura la conciencia global de la humanidad

está marcada por un acontecimiento geográfico: la semántica del globo se bifurca justamente

cuando se transforma la conciencia de la representación del mundo. Esta nueva conciencia

espacial de la globalidad se sitúa en el siglo XVI28
:

Procedente del latín globus, el vocablo estuvo en primer lugar al servicio de la lengua

militar para designar al "pelotón" o, según los términos de la Enciclopedia de D'Alembert y

Diderot, es el "orden circular en el que se colocaba una legión romana cuando la rodeaba el

enemigo". Sin embargo, el globo no se convirtió en la apuesta del saber-poder geográfico

hasta principios del siglo XVI. Para el historiador-geógrafo del mapping, Jerry Brotton, el año

1522 es una momento crítico en el que emergió el "globalismo como una espectaüdad" en la

condenda moderna (Mattelart, 2000:28).

Obviamente, esta conciencia espacial del mundo global está vinculada a una nueva

configuración política . y económica relacionada con el surgimiento y consolidación del

capitalismo moderno, y aunque responde a múltiples determinaciones, tiene como eje de

configuración a los estados nacionales, representantes de la unidad territorial y política y

garantes de la riqueza económica. Sin embargo, en esta última etapa de globalizadón de la

producción y los mercados
29

y de internacionalización de capital, tiene lugar una

reestructuración profunda de las relaciones entre mercado y Estado, transformando las

funciones y atribuciones que el último venía desempeñando, aunque de ninguna manera

debilitándolo o anulándolo, como algunas posturas han considerado.

2B Aunque el primer globo terrestre se construye de manera rudimentaria en la última década del siglo
X:V, la nueva conciencia espacial no se afirma como el poder-saber geográfico que subsiste hasta nuestros días,
hasta el siglo siguiente (Mattelart, 2000).

29 Ésta viene a concretar en términos reales la globalización iniciada en términos formales por la
expansión comercial iniciada en el siglo XVI. En este sentido, Marx diferenciaba en el proceso de globalización
del capital dos fases de expansión: la subsunción formal del planeta bajo el capital y la subsunción real. La
primera se refería a la mundializadón de la esfera de drculación del capital: la constitución y expansión del
mercado mundial a partir del siglo XVI. En cambio, la subordinación real del planeta al capital acontece cuando
éste extiende sus intereses productivos (extractivos y, posteriormente, industriales) a todo el globo,
integrándolo en un sistema internacional de división y apropiación del trabajo, cuyo corolario es la globalización
de la sociedad burguesa en todas sus facetas. La subordinación del mundo bajo el capital hace vislumbrar una
sociedad global basada en la información y los multimedia (cyberspace), que será tan diferente -en sus
contenidos, formas y estilos de vida- de la sociedad industrial actual, como lo es ésta respecto de las sociedades
agrarias precapitalistas (Dietrich, 1995:61). Si nos suscribimos a la diferencia señalada por Marx, se podría
considerar que la globalización marca el tránsito de la subsunción formal a la subsunción real del capital. En este
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A lo largo de cinco siglos, esta conciencia de globalidad se ha ido transformando, en la

medida en que el mundo se reorganiza geográficamente de acuerdo con la dinámica de

acumulación del capital V con la manera en que se concreta en la producción del espacio de

acuerdo con sus principales imperativos: acelerar el tiempo de rotación V circulación del

capital V eliminar las barreras espaciales a partir de la reducción del tiempo (Harvev, 2003).

Es importante señalar que, sin perder el vínculo de continuidad que tiene la

globalización con la configuración del sistema de producción capitalista desde el siglo XVI,

esta nueva etapa tiene la magnitud de aquélla que se vivió en el tránsito del dominio del

capital comercial al industrial. La globaJización no se caracteriza sólo por el dominio del

capitaf financiero, sino también por fa adopción de fas formas de actuar de éste por parte de

'os capitales indusma' y comercial, con 'as consecuendas que esto ímpüca para arnpüos

sectores de la población mundial: subsunción a la lógica de acumulación y ganancia del

cap\tal, sea en el plano producti\Jo, sea en el de mercado y consumo, o b\en la exdus\ón y la

marginaJidad.

la fragmentaclón V dispersión geográfica de los sistemas productivos, la flexibUización

de las relaciones de trabajo y de los procesos de producción, la especialización y la

reconflgurac\ón de la d\,,\s\ón del trabajo, así como la centraUzac\ón del poder empresar\al y e\

aumento de efectividad de su poder sobre decisiones políticas, han hecho fácil que el capital

industrial adqulera las características de movUldad y volatiUdad propias del capital

ti
. 30

manc,ero .

De acuerdo con lo anterior, la globalización se caracteriza por producir un desarrollo

temporal y geográfico desigual; con base en la vertiginosa innovación en las tecnologías, se

transforman los procesos productivos V, de acuerdo con los imperativos de éstos, se

reconfiguran los espacios de manera diferencial.

sentido, y recuperando el vínculo entre globalización y espacio, es necesario rescatar algunos aspectos que
deben tomarse en cuenta para entender cómo se están generando la producción y reproducción del espacio.

30 Desde e\ punto de ~\sta et.oo6mico, "lo que se c.onoce hoy día corno global\zac.i6n, es un n\ve\
históricamente determinado de internacionalización del capital, que se traduce en una reorganización del
espado geoeconómico, que descansa en una nueva y todavía naciente estructura y dinámica del conjunto de
relaciones internacionales. Además de internacionalización, globalización significa combinación específica de
revolución informática, capitalismo posfordista, uniñcadón J regionaUzadón del mercado mundial, producdón
internacional integrada, t itularización del crédito, aceleración de los procesos migratorios e, incluso, (en el
sentido de concertación global) interdependencia económica mundial'" (Dabat y Toledo, 1999:13).
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Actualmente, ni un sector, ni una rama, en muchos casos ni siquiera una empresa,

configuran unidades territoriales, ya que se desdoblan en unidades productivas

territorialmente diferenciadas. Una misma empresa puede ubicar fácilmente el centro de

fabricación en un lugar, y en otro las oficinas comerciales o el centro directivo. Si bien el

sector o rama permite anaHzar el espacio como globaHdad, el anáHsis concreto deberá partir

de la combinación de los efectos de todas las unidades productoras presentes en el lugar, lo

que para muchos territorios concretos significará que sólo estén presentes fragmentos de

ramas y de empresas. Esto determ\nará transformac\ones en \a configurac\ón de\ espado con

el fin de funcionalizarlo para realizar algunas fases del proceso de producción global, como

aspectos productivos directos, actividades dírecdonaíes o, índuso, la recepdón y ubícadón de

los residuos. En cualquier caso, el planteamiento de análisis es el mismo.

Este proceso de fragmentación de\ proceso productivo está vincu\ado con ía

implementación progresiva de nuevas tecnologías, una situación Que se comentará

posterlormente. De acuerdo con lo anterlor, las condkíoaes de localizadón se gularán por

nuevos parámetros de movilidad de los factores, debidos al cambio de veladdad y/o de

medios que alteran la relación espacio-tiempo, así como a la modificación del peso cualitativo

de estos parámetros en los procesos productivos, sociales y culturales.

En esta dinámica los territorios se espedaUzan y compiten en fundón de las 'Ientajas

comparativas Que cada uno pueda ofrecer a las empresas. Finalmente, se justifica la

necesidad de adaptar la sociedad y los territorios a las nuevas exigencias y a las limitaciones

impuestas por fuerzas externas sobre la capacidad de los agentes locales de incidir sobre su

territorio. Las decisiones de los grupos empresariales u organizaciones internacionales son las

que importan, aún sobre las necesidades de la población, lo cual lleva a reconsiderar los

conceptos tradicionales de soberanía y a modificar los mecanismos que intervienen en la

toma de las decisiones del Estado.

Este proceso de globalización aparece asociado a cambios espaciales de primer orden

que definen la nueva organización del territorio en la escala mundial, así como la

recomposición de los mapas económicos y geopolíticos del mundo y, sobre todo, la

relocalización de las empresas como respuesta a este nuevo contexto, que afecta concreta y

tangiblemente el dinamismo o declive de numerosos territorios.
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Para entender las tendencias de localización industrial actual, se debe analizar el

comportamiento de los ciclos económicos y sus procesos históricos, la expansión de las

relaciones capitalistas, la expansión y desequilibrios en el comercio internacional, las

inversiones de capital y la globalización financiera, al igual que los flujos tecnológicos. Esto

permite entender cómo las grandes empresas participan en diferentes regiones del mundo,

ya Que son las protagonistas esenciales de esta transformación; asimismo, esto permite

analizar la evolución, el comportamiento o las estrategias que pueden dar cuenta de la lógica

de muchosfenómenos de \oca\\zaclán y reíocaüzaoón,

La presencia de las empresas trasnadonales" en la economía mundial no ha dejado de

crecer, y sus consecuencias han sido la concentración del capital y el reparto del poder. Estas

empresas se ven obrigadas a organizar estrategias espaciales complejas con fines de

competencia y, por otra parte, generan una fuerte dependenda por parte de íos terrnoríos

que las reciben respecto a decisiones de su situación interna. Por ello, como lo señalan Taylor

y Thr\f\: (1982), deben exp'icarse y desc.rirnrse 'a evo'udÓr\ de 'a empresa trasnadona', 'as

razones de su expansión, la redistribución de sus establecimientos, los diversos tipos de

estrategias espadales aplicadas y sus efectos sobre el empleo o el desarrollo regional. Sin

lugar a dudas, el crecimiento de estas empresas ha marcado no sólo su localización y

relocalización, sino la fusión o desaparición de industrias de capital nacional, al igual que la

retunclonellzadórr" o la marginación de los espacios.

Para tratar de entender el crecimiento de las multinacionales no basta tomar en cuenta

las nuevas tecnologías de información, también deben considerarse otros cambios

tecnológicos que elevan la escala de producción para hacerla rentable y permitirle financiar

31 según Hymer (1982:13), "desde el inicio de la revolución industrial existe una tendencia de
incremento del tamaño de la empresa, pasando del taller a la factoría, a la compañía nacional y a la compañía
multidivisional, hasta llegar, en la actualidad, a la compañía multinacional". La empresa multinadonal es "una
empresa (o grupos), generalmente de gran tamaño, repartida con una base nadonal, manejada desde el
extranjero con diversas filiales, con una estrategia y una organización concebida a escala mundial" (Michalet,
1997:11). Estas empresas empezaron como multinacionales porque tenían capital de diversos países (en teoría)
y se transformaron a transnadonales cuando pasaron por endma de las fronteras nadonales. La diferenda es
importante, ya que hay un contenido geopolítico de pérdida de soberanía cuando actúan sin tomar en cuenta las
estructuras económicas de cada país. Una vez aclarada la diferencia, de ahora en adelante se usará
indistintamente el concepto de empresa multinacional y trasnacional.

32 Un territorio tenía ciertas actividades económicas específicas, pero a partir de la reestructuración
económica mundial, los territorios han especializado, cambiado, sustituido, etcétera, sus actividades económicas
previas. Este concepto se profundizará más adelante, por ser una categoría importante en el caso de estudio.
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los elevados gastos en inversión, desarrollo, publicidad, etcétera. Otro punto de suma

importancia es que la repartición de las empresas entre diversos países permite una

eliminación de las fluctuaciones cíclicas de la economía que, por el propio carácter

multinacional, aprovechan al máximo las ventajas comparativas de cada territorio.

El cambio en las estrategias empresariales modifica la importancia relativa de los

diferentes factores de localización, refuerza la competencia entre territorios, a veces lejanos,

y favorece una nueva división internacional del trabajo redefiniendo los diferentes espacios

económicos del mundo.

El capitalismo productivo lo hace bajo la fórmula de empresas multinacionales o

estableciendo una red cada vez más complicada de vinculaciones interempresariales

internacionales, sirviéndose de nuevas tecnoloqías", Los cambios en los procesos productivos

definen las transformaciones necesarias en la articulación territorial, de lo que resulta un

espacio social concreto (Mennes, linbergen y Waardenburg citado por Sánchez, 1992:354).

La nueva relación industria-territorio refleja una nueva tendencia de la localización

industrial en el contexto de la globalización, que se expresa en la complejidad de la actividad

económica, la ampliación y apertura de mercados, así como la búsqueda de una racionalidad

de procesos productivos que también favorece una división del trabajo cada vez mayor; esta

última, a su vez, impacta en lo económico, social y espacial.

Las formas de territorialización varían según los sectores, ramas o unidades de actividad

económica: sea en sus condicionantes de localización productiva, en su incidencia sobre las

formas de uso de la fuerza de trabajo y su asentamiento espacial o en las necesidades de

espacios complementarios.

Interesa plantearse la dinámica espacializadora de cada sector, el papel que cada uno

de los sectores presentes en un territorio tendrá sobre él, imponiendo una articulación

espacial concreta. Ello será en especial evidente si un sector posee algún tipo de

predominancia, configurando una especialización funcional del territorio.

33 El capitalismo financiero actúa estableciendo el mercado mundial de capitales mediante una gestión lo
más instantánea posible. Ambas opciones se sirven ampliamente de las nuevas tecnologías de transporte y de
comunicaciones, por ejemplo para posibilitar el mercado continuo de valores.
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Las diferencias en los modos genéricos de espacialización de cada actividad productiva

tendrán que ver con la dimensión espacio-temporal que requiera su funcionalización, y en

buena medida por los espacios complementarios que necesiten.

La industria efectúa un uso de la fuerza de trabajo de forma intensiva en términos

territoriales y espaciales; en la mayoría de los casos esa forma de uso es incluso

superintensiva, gracias también a la construcción en altura. Gran número de trabajadores

ejercen su actividad ocupando pequeñas superficies, pero producen en ellas una gran

cantidad de valor, sobre todo si se toma la agricultura como punto de comparación. Es

evidente que la necesidad de espacio varía según el tipo de actividad industrial, puesto que

ahora so\amente hace ías veces de soporte rnatenaí de \a proouccíón y no como medio de

producción en sus características ñsicas (como en la agricultura). Por lo que respecta al

t\empo, la utmzac\ón de la fuerza de trabajo es permanente a lo largo de todo el año, s\n que

en esto influya la estacionalidad climática, dado que, por norma, las actividades se realizan

dentro de recintos cerrados en los cuales el medio ñsico no interviene como factor.

La relación de cada sector productivo con el territorio adquiere unas caractenstícas

específicas, y se proyecta más aUá de' propio espado proouct\vo en sent\do estr\cto, para

articular a su servicio otros factores sociales y económicos que, a su vez, se manifiestan en

su particularidad sobre el territorio. Algo muy importante desde esta perspectiva analítica es

Que estos nuevos factores requieren a su vez nuevos espacios complementarios, y así

sucesivamente, hasta alcanzar el entramado sistémico articulador de la relación sociedad

territorio sobre la base del conjunto del sistema productivo allí asentado.

1.7.1. Efecto de las nuevas tecnologías sobre el espacio

Ni un sector, ni una rama, ni en muchos casos una empresa, configuran unidades

territoriales, ya que se desdoblan en unidades productivas territorialmente diferenciadas. En

el caso de una empresa, es muy fácil el centro de fabricación esté en un lugar y que sus

oficinas comerciales o el centro oirectivo estén en otro lugar. Si bien el sector o rama permite

analizar el espacio como globalidad, el análisis concreto deberá partir de la combinación de

los efectos de todas las unidades productoras presentes en él, lo que para muchos territorios

concretos significará que sólo están presentes en él fragmentos de ramas y de empresas,
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hallándose el espacio funcionalizado en alguna de las fases del proceso de producción global,

como pueden ser aspectos productivos directos, actividades direccionales o, incluso, la

recepción y ubicación de los residuos. En cualquier caso, el planteamiento de análisis es el

mismo.

La situación derivada de la implantación progresiva de nuevas tecnologías tiene como

consecuencia efectos sobre el espacio. Ahora se trata de considerar aquellos aspectos

geográficos globales que pueden verse manipulados y modificados por la incorporación de las

nuevas tecnologías que se consideran. Por ejemplo, entre las aplicaciones con mayor difusión

en la actualidad, la fibra óptica aplicada al campo de las telecomunicaciones ha revolucionado

fa cantidad y calidad de transmisión de información, af tiempo que se presenta con capacidad

para redudr los costos, tanto de construcdón como de tunoonarmentc".

En la actualidad se dan innumerables situaciones en que esa relación se ha visto

modificada e incluso subvertida: el tiempo se hace instantáneo en la escala planetaria, y se

anula la resistencia del espacio concreto. Este efecto se constata sobre todo ante la

incorporación de las telecomunicaciones. Con eno, toda actividad que se apoye en el uso de

informadón elimina potendalmente la resistenda del espado. la distanda ha desaparecido

'II\rtua\mente.

Pero esto significa también un cambio en la consideración y capacidad de

aprovechamiento social de la reslstenda clásica del espacio, con relación a las fricciones

territoriales, y sobre la diferenciación y división espacial, lo que afecta al valor de las escalas

de actuación y de anánsis en 'as reíaoones de poder sobre e\ espado. Dado que para asumir

una función es imprescindible la adecuación espacial, deberá efectuarse una producción de

espado de remodelaje en fundón de las nuevas tecnologías que se \mplanten, lo cual puede

tener ímportantes efectos de transformadón.

El mejoramiento del transporte y las teíecomurücacíones favorecen un complejo sistema

de especialización de distintos establecimientos, según las ventajas comparativas ofrecidas

34 A los nuevos materiales cerámicos se les abren perspectivas de aplicación muy superiores a las de los
metales clásicos, con la ventaja adicional de la reducción de costos, sobre todo de obtención de la primera
materia. Esto, sin olvidar sus ventajas sobre los tratamientos de los materiales convencionales, con lo Que
ofrecen grandes ventajas ante la corrosión química, la resistencia mecánica, o la temperatura (Méndez,
2000:78).
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por cada territorio o su potencial de mercado, y se presenta la tendencia de ubicar cada

segmento de la producción en su espacio más adecuado, como sucede en ciertas actividades

industriales y empresas trasnacionales.

las condiciones de local.ización se guiarán por nuevos parámetros de movilidad de los

factores, debidos al cambio de velocidad y/o de medios que alteran la relación espacio

tiempo, así como por la modificación del peso cualitativo de estos parámetros en los procesos

productivos y sociales.

El desarrollo de la tecnología de la información, en particular de las telecomunicaciones,

tiene como consecuencia la posibilidad de localizaciones más dispersas de las empresas,

debido a que se hace posible el acceso eficiente de comunicación a distancia a través de los

medios a un gran número de lugares, tanto si utilizan como soporte las actuales líneas

telefónicas como los satélites o sistemas de Internet avanzados, que pueden favorecer la

dinamización de regiones y áreas rurales marcando una diferencia espacial:

[Con los] medios de intercambio instantáneos liberados de la distancia, las redes de telecomunicaciones

serían capaces de borrar progresivamente las distancias regionales, favoreciendo los movimientos de

empresas hada las zonas desfavorecidas (Cassé dtado por Méndez 2000:81).

Las empresas que disponen de un acceso electrónico que hace eficiente su proceso

product'''o en cualqu,er parte del mundo, pueden beneñdarse por los menores costos de

instalación, producdón, fundonarnlento y manejo del control de calídad desde cualquíer parte

donde esté instalada la empresa filial. Las empresas "(...1tienden a concentrarse conforme a

la lógica que les es natural en las relaciones de comunicación más rentables, relegando las

menos atractivas que por su infrautilización generan déficit", por lo que, ante esta lógica del

sector "cabe pensar que se acentúen los desequilibrios espaciales" (Urbano citado por

Méndez, 2000:36) y se agudicen lasdesigualdades sociales existentes.

1.7.2. La división espacial del trabajo

Otro factor geográfico que presenta un amplio campo de variabilidad ligado a las nuevas

tecnologías es la movilidad. Si se plantean los cambios en la relación espacio-tiempo antes

citada, se verá que el factor esencial de transformación es la movilidad absoluta o
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instantánea en la transmisión de la información; ésta puede desplazarse instantáneamente y

en múltiples direcciones, tantas como permita el canal de transmisión. En el caso de ciertas

ondas electromagnéticas emitidas en el medio atmosférico, las posibilidades de transmisión

son infinitas, si se toma en cuenta que en el mismo instante se hallan a disposición de

receptores potenciales en infinitos puntos del espacio, sin que las múltiples recepciones

simultáneas sean excluyentes entre sí.

También han aumentado vertiginosamente las posibilidades de movilidad de los bienes y

objetos materiales con base en las mejoras técnicas en los transportes, tanto en cantidad de

peso y volumen, como en velocidad y distancia, al mismo tiempo que con reducción en los

costos globales3s.

Como consecuencia de todas las transformaciones espaciales previsibles, y en la medida

en que todo cambio comporta una modificación de función, se hace imprescindible una nueva

estructuración del espacio, de forma tal que se consiga la adecuación entre forma espacial y

función, tal como se ha señalado al tratar la funcionalización. Si la producción de espacio

impfica la intervención de recursos productivos como fuerza de trabajo, técnicos y de capital

sobre el espacio, de ello se derivarán efectos indirectos o diferidos, que no son más que

formas de multiplicadón de la inddenda de las nuevas tecnologías sobre el espado.

Si el espacio es un producto social, el campo de fuerza en el que confrontan las

estrategias, convergentes o divergentes, de personas y grupos (Puyar, Estebanez y Méndez,

1988:17), las relaciones sociales de producción serán un elemento de pnrner orden para

explicar las formas espadales, económicas, etcétera. Esto quiere dedr que, si existen las

reíaoones sooaíes de prooucoón, tarnoíén existe una d\\I\s\ón espacíaí de' trabajo, y ésta es

la base para interpretar la distribución de las actividades económicas en el territorio, así como

3S Ante este proceso de globalización se generan mejoras tecnológicas en los transportes y las
telecomunicaciones: el servicio de correo y mensajería express, las redes de autopistas y autovías, los trenes de
alta velocidad, el correo electrónico, las redes de información/autopistas de la información (Internet), las redes
de información de distribución Just in Time, el intercambio electrónico de datos, etcétera (Capello y Gillespie
citado por Méndez, 2000: 131). Esto hace posible el funcionamiento sincronizado y en tiempo real, a empresas
distintas o a establecimientos de la misma empresa localizados en lugares distantes pero bien conectados entre
sí, lo que facilita una mayor cohesión territorial en contraste con una creciente fragmentación productiva; esta
última se refleja en el crecimiento preponderante adquirido por las empresas-red y las redes de empresas.
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para analizar la desigualdad, el dinamismo y el tipo de relaciones que se establezcan entre

ellas (Massey, 1984:123).

En los ámbitos de la división espacial del trabajo y de la producción se apunta, por

ejemplo, la posibilidad de que los espacios rurales se puedan transformar en espacios rural

terciaríos".

La empresa multinacional clásica ha originado la división de la producción en múltiples

factorías, integradas entre sí tanto horizontal como verticalmente, y distribuidas

potencialmente a lo largo de todo el planeta con base en dos grandes objetivos de reducción

de costos: 1) en función de la proximidad con los mercados de consumo para reducir costos

de transporte y 2) en función de la existencia de mercados potenciales de fuerza de trabajo a

bajo costo.

El nuevo concepto de empresa está enfocado a la organización, dirección e ingeniería

situadas en los polos de desarrollo, mientras que las operaciones de ejecución, montaje y

ensamblaje, que necesitan poca calificación, se realizan en las regiones pobres, rurales o

poco desarrolladas, donde la mano de obra es abundante y de bajo costo (Catin citado por

Méndez, 2000:236).

Como lo comentan Méndez y Caravaca (1996) entre otros, existe un pnnopio de

formación de redes de empresas especializadas interdependientes que establecen relaciones

de mercado o de intercambio de información; en dichas redes los vinculos se basan en la

proximidad entre fas empresas participantes, fo que reduce costos de transacción entre eUas

y favorece su concentración en ciertos espacios, así como la obtención de beneficios

asociados a la aglomeración. Existe, pues, una tendencia a la división espacial del trabajo que

también se refleja en una especianzación fundona\ de los territorios que ha crecido a \a par

de la expansión del capitalismo.

En tanto se dan nuevas formas de orqanízaclón en la producción también se dan

innovaciones y sectores dave que caracterizan detenninados modelos de organización

territorial dentro de este contexto de cambio tecnológico (Méndez, 2000:82). Existen pasos

36 Son previsibles nuevos procesos de realización y la reformulación del espacio en la escala
internacional, basada en una nueva organización espacial del trabajo y de la producción en la escala mundial.
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de transición que aceleran cambios y modifican los patrones de factores tradicionales de

localización de las empresas, dando lugar a fenómenos de concentración o desconcentración

espacial selectiva, según el proceso y las actividades que se necesitan para abaratar sus

costos de acuerdo con la competencia y la demanda.

Las empresas tenderán a desplazarse hacia espacios periféricos que se convertirán en

exportadores, frente a la mayor especialización de los espacios más desarrollados en

actividades innovadoras, situadas en sus primeras fases de desarrollo, como lo plantea la

teoría sobre el ciclo de vida del producto. Así sucede en los distintos países líderes de la

revolución tecnológica, que modifican la distribución espacial de centros, periferias y

semiperiferias, así como el tipo de relaciones que los vinculan, de acuerdo con el mapa

geopoHtico mundial, según lo destaca la teoria de sistema mundia\ (Tay\or, 1985:53). la crisis

del modelo capitalista da lugar a una serie de desajustes que favorecen el incremento de la

prooucc\ón por 'a competenda, una reducc\oo de' consumo por 'a d\str\budón des\gua' de'

ingreso, desempleo creciente, transformaciones financieras Que no se encuentran

sustentadas en una base productiva, búsquedas de mercados de consumo, de trabajo o de

capital, entre otras manifestaciones.

E\ mode\o antenor comenzó a mostrar síntomas de agotam\ento, con una sene de

procesos estructurales Que, de acuerdo con la nueva lógica de transformaciones económicas

tecnológicas y de reladones de producdón, plantea un nuevo ordenamiento espadal. Este

último trastoca los anteriores criterios de localización de las empresas, así como las ventajas

competitivas de que disponen las regiones y las ciudades para impulsar su desarrollo e

insertarse en esta nueva lógica, de acuerdo con las políticas de intervención sobre el

terrttorkr",

Existe, pues, una distribución espacial de las actividades según la importancia de los

diversos factores de localización, así como sus redes de relaciones y de intensidad de los

contrastes, componentes esenciales de los modelos de organización territorial. Todo esto

supone el final de un proceso histórico, el del capitalismo monopolista o monopólico, y la

37 Amin (1994) interpreta dicho cambio como el periodo que se define a partir de los años setenta,
conceptualizándolo como la "sociedad postindustrial" dentro del enfoque evolucionista, "régimen de acumulación
posfordista o flexible" señalado por la teoría de la regulación, al igual que las teorías neoindustriales, "la tercera
revolución industrial o la sociedad informacional". Los teóricos neoshumpeterianos lo conceptualizan como
"capitalismo global" (influencia posmarxista).
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transición hacia otra forma identificada como capitalismo global o posfordista, que lleva

consigo nuevas estrategias empresariales como innovación, descentralización, relocalización,

etcétera, al igual que las estrategias de consumo y realización.

1.7.3. Reestructuración productiva y espacial

En los últimos años la nueva revolución tecnológica no supone una sustitución con una base

en los energéticos, sino que está centrada en la generación y difusión de nuevas tecnologías

de información, lo cual permite la rápida expansión de nuevas actividades motrices que se

apoyan en la microelectrónica. El rasgo que la define mejor es su capacidad de intervenir en

todos los procesos productivos que influyen en forma directa sobre el volumen de producción

y las características de los puestos de trabajo, así como su distribución.

El cambio tecnológico impulsa la transformación de la organización de las empresas, lo

que redefine el modo de acumulación dominante. Así, al tiempo que facilita la ampliación de

mercados en una dimensión global, controlados por grandes grupos empresariales, reduce los

elevados costos de coordinación entre establecimientos de la misma empresa y de

transacción entre divérsas empresas. Gracias a esto se potencializa la segmentación y

descentra\lzadón de íos procesos reeüzados en distintos jugares, pero que están

interconectados mediante redes de flujo materiales y de información.

Se plantea, pues, una reorganización de la división del trabajo, tanto en la empresa

como en su relación con el exterior, lo que conlleva un funcionamiento sistemático e

interdependiente, que profundiza 'a competenda y modifica 'as reíaoones mterterrítonales.

Esto da lugar a una reorganización económica en lo que concierne a la distribución de

\rwers\ones, de\ emp\eo y a\ va\or agregado. Todo eno trae como consecuencia \a

conformación de nuevas desiguaJdades terrítorlales,

Stohr (1986) plantea que, ante una reestructuración del sistema productivo, se perfilan

corno respuestas dos estrategias empresariales: una sin cambios de localización, que implica

\a ampnac\ón de mercados, \a \nnovac\ón de procesos, de productos o de gestión de \a

organización empresarial, segmentación productiva y descentralización externa, hasta llegar

al derre, la reducción del empleo y la capacldad productiva (lo que da paso a la economía

informal). La segunda de estas estrategias plantea cambios como la relocalización de
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actividades, el traslado o la ampliación de nuevos establecimientos, la redistribución espacial

de tareas entre centros de trabajo de la empresa y la apertura de nuevas empresas en áreas

emergentes.

En concordancia con Stohr (ibid), se pueden vislumbrar dos tipos de regiones: las

ganadoras, que son las grandes ciudades globales y las áreas metropolitanas, al igual que los

espacios innovadores como las tecnópolis, los distritos industriales, los ejes de desarrollo

urbano-industrial, las áreas turísticas y de agricultura intensiva de exportación; en el otro

extremo están las regiones perdedoras, áreas rurales depñmidas, de economía extensiva, con

baja rentas, con desequilibrios en la relación población-recursos, etcétera, así como las áreas

industrla'es en decUve o íos espacios rnarqmaíes de escasa accesibUldad.

1.7.4. Estrategias globales en sectores mundiales

La estrategia empresarial consiste en utilizar al territorio como herramienta para enfrentar el

nuevo entorno mundial con mayores posibilidades de éxito. Esto se puede traducir en una

relocalización de sus centros de trabajo, en el traslado a otras áreas o bien con la apertura de

nuevos establecimientos que permiten una serie de estrategias; en otros casos, se produce

una redistñbución interna del empleo y de las actividades, así como la jerarquización y

especialización según las condiciones existentes en cada territorio (costos, calificación de la

mano de obra, servidos, equipamiento tecnológico, proximidad de mercados, recursos

potenciales, entre otros). Un punto muy importante es que las nuevas empresas buscan

desde e' pr\r\C\P\O una 'ocaUzac\ón en 'as áreas con mejores cond\dones actua'es, s\n mostrar

interés por la tradición industriaJ ni Ja función espaciaJ previa; por este motivo, Ja JocaJización

puede ser en áreas rurales lejanas, en zonas industriales en dedive o en zonas donde se

desarrolló una industrialización difusa.

En este contexto de reestructuración y organización donde existen regiones ganadoras y

perdedoras (Benko, 1999:73), se vislumbran las grandes ciudades globales, donde se

encuentran servicios especializados con conexión internacional, zonas innovadoras que van

desde tecnópolis hasta pequeñas empresas que operan en red, ejes del desarrollo industrial

que provocan regiones industrializadas o en declive, así como la relocalización y
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refuncionalización de espacios. Una consecuencia territorial de las nuevas tendencias de

localización es que, tarde o temprano, marcarán un desarrollo inequitativo de las regiones.

Las estrategias de localización de las empresas trasnacionales buscan una mejor

adaptación al nuevo contexto de globalización económica: aprovechan las condiciones o

ventajas existentes en cada país o región para realizar actividades específicas; estas

empresas tienen un aumento de la producción destinado a la exportación, y exhiben una

ampliación de la escala para adaptarse ahora al mercado mundial y a cada uno de los

mercados nacionales. De acuerdo con las nuevas condiciones, ·las empresas se han

convertido en empresas red que se integran en sentido horizontal, con establecimientos

dedicados a fabr\car distintas Hneas de prooucoón acabadas para e\ mercado g\oba\ ylo

piezas que se intercambian entre los centros de trabajo de los diversos países. En otras

tamb\én ex\ste ta \ntegradón 'Iert\cat, donde cada estabtedm\ento se espedaUza en una fase

deJ proceso, fabricando tan sóJo partes o componentes Que posteriormente se ensambJan en

otros establecimientos, por lo general cercanos a los principales mercados de consumo. En

bastantes casos, las multinacionales tienen una estrategia integral con todo un conjunto de

proveedores y firmas subcontratadas, generalmente próximos, que deciden su localización y

organizan su actividad en función de las decisiones tomadas por la empresa red (ibid.).

En resumen, el cambio de las estrategias empresariales modifica la importancia relativa

de los diferentes factores de localización, refuerza la competencia entre territorios (a veces

lejanos) y favorece una nueva división internacional del trabajo, que redefine . los espacios

económicos del mundo.

La búsqueda del menor costo de producción se considera el principal factor explicativo,

lo que conduce a una progresiva disociación entre los espacios de la producción (donde

resulta más barato) y del consumo (país donde existe mayor capacidad de compra), con el

siguiente aumento de las exportaciones, tanto de productos acabados como de piezas y

componentes, para su posterior montaje en otro país.

Ante estos procesos mundiales se da la deslocalización industrial, que supone el traslado

de una parte de la capacidad productiva originaria de países centrales en dirección a otros

periféricos, sea mediante la relocalización de empresas que abren nuevas filiales, como las
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maquiladoras, o bien con la creación de empresas maquiladoras nacionales que ganan

participación de los mercados internacionales o son subcontratadas por las anteriores.

Las primeras etapas del proceso de industrialización de los países periféricos se basan

en una fuerte especialización en productos maduros, intensivos en mano de obra y

destinados a la exportación, entre los que destacan los textiles, la confección, el calzado y los

artículos de piel, el material y los componentes electrónicos, los componentes mecánicos del

automóvil, entre otros. A partir de costos laborales muy bajos, una elevada f1exibilización y

rotación de la mano de obra y un evidente apoyo público, se crean las Hamadas zonas francas

de exportación".

En una segunda etapa existe una internación de la maquila en los países con las

facilidades de la eliminación de aranceles aduaneros y la libre circulación de capital, exención

de cargas fiscales y ayudas financieras, así como una legislación especial en materia laboral

que limita 'os derechos sind'lca'es y de huelga, a 'a par que favorecen 'a supresión de limites

de horarios o de salarios.

Con base en las condiciones anteriores, se constituye este nuevo paradigma de

"empresas funcionales", poco integradas en el territorio circundante salvo por la demanda de

mano de obra y la atracción de población que esto provoca. Esto trae como consecuencia una

redistribución de actividades productivas y de empleo entre los diferentes países y regiones.

Un aspecto importante es, sin duda, lo que se ha denominado "ciudades globales":

metrópolis que fungen como espacios de decisión en los procesos globales y locales de toda

la organización empresarial, que se convierten en "punto de intereses lejanos y próximos,

mundiales y locales" (Santos, 1995:19). Según Castefls (1997b) y Sassen (1991), se trata de

grandes metrópolis desde donde, en buena parte, se dirigen los destinos de la economía

mundial, donde se agrupan los centros de decisión de los grandes grupos, empresas y

organismos con mayor poder y capacidad de influencia, junto con una elevada densidad de

servicios especializados, dedicados a la generación, tratamiento y difusión de conocimientos e

informadón, así como al control de los flujos finanderos.

38 Son emplazamientos creados para la instalación de actividades industriales, logísticas y de
redistribución, que actúan como plataformas exportadoras para el mercado mundial, por lo que suelen situarse
en localizaciones litorales o fronteras hacia los que se intenta atraer inversión de empresas multinacionales,
principalmente mediante la concesión de evadir impuestos, entre otros apoyos (Méndez, 2000).
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Estas ciudades están encargadas de hacer posible la coexistencia de una producción

cada vez más dispersa, con una coordinación e integración también mayores:

Más allá de su historia -a veces larga-, como centros del comercio y de la banca mundial, estas ciudades

funcionan actualmente como comandos en la organización de la economía mundial; como lugares y

mercados da'les para tos sectores predominantes de este periodo, las finanzas y tos servicios

especializados para empresas; y como centros para la producción de innovaciones en dicho sectores

(Sassen, 1992:35).

54



Capítulo 2: Conformación del espacio de Atlacomulco

2.1. Condiciones naturales, económicas y sociodemográficas en el municipio de
At'acomulco

A manera de introducción de este capitulo, es pertinente hacer algunas aclaraciones

metodológicas importantes:

1. La observación fue una técnica de investigación que permitió recopilar datos e información,

que aportó información importante sobre el municipio de Atlacomulco y su zona industrial.

Asimismo, se intentó recopilar el mayor número de datos que aportaran información que

permitiera entender la conformación espacial de Atlacomulco. La observación permitió captar

información sobre aspectos fundados en percepciones de los actores sociales vinculados al

proceso o que guió la investigación hacia documentos escritos. Todo esto, en diálogo

permanente con el marco teórico.

2. Por otra parte, se realizó una revisión documental que permitió elaborar la reconstrucción

histórica del proyecto.

3. Por último, se realizaron entrevistas no estructuradas (yen algunos casos focalizadas)

donde se respondieron preguntas abiertas (véase el anexo metodológico). En la mayoría de

las entrevistas se omitió el nombre por a sí acordarlo con el entrevistador.

El territorio del municipio de Atlacomulco se localiza en la zona noroeste del estado de

México. La cabecera municipal se encuentra a 19° 43' 37" (mínima) y 19° 48' 07" (máxima)

de latitud norte, y 99° 42' 12" (mínima) y 99° 52' 48" (máxima) de longitud oeste, a una

altitud de 2,570 m.s.n.m.

El municipio cuenta con una superficie territorial de 258.74 kilómetros cuadrados y representa

el 1.10% de la superficie estatal. Colinda al norte con los municipios de Temascalcingo,

Acambay y Timilpan, al este con los municipios de Timilpan, Morelos y Jocotitlán, al sur con

el municipio de Jocotitlán y al oeste con los municipios de Jocotitlán, El Oro, y Temascalcingo.

Pertenece a la Región socioeconómica V que incluye a Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca,
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Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso y Temascalcingo (Clasificación

socioeconómica de Estado de México) (ver Figuras 2 y 3).

Figura 2

Ubicación del municipio de Atlacomulco y su región socioeconómica
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Figura 3

Modelo digital del terreno, municipio de Atlacomulco
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El municipio cuenta con condiciones naturales propicias que facilitan el desarrollo de la

actividad industrial. Según el Rdeicomiso para el Desarrollo de Parques Industriales en el

Estado de Méxic039 (FIDEPAR), aproximadamente 75% del territorio de Atlacomulco son

zonas planas y semiplanas; esto quiere decir que el municipio tiene una elevación de Oa 2 %

de pendiente. La zona industriaf se encuentra entre ese rango de pendiente, por Io que no

presenta ninguna restricción topográfica. En cuanto a\ agua, un aspecto muy importante para

la actividad industrial, el municipio cuenta con 31 manantiales, seis arroyos intermitentes y

cuatro presas (Ar\as, 1996:32). según \21 \n\Jest\gadoo de campo, s\ rnen hay agua en

abundancia, los mantos acuíferos están siendo sobreexplotados40
, y en algunos procesos

productivos, como el que realiza la empresa Pepsico S. A., se comenta que el agua cuenta

con muchas sales y tiene Que ser tratada; a pesar de esto, la califican como satisfactoria. En

la investigación de campo, también se detectó la contaminación de los ríos y el uso de pozos

clandestinos por parte de algunas empresas (ver Fotograña 1).

Fotografía 1

Desagüe al Lerma

Fuente: trabajo de campo 2000.

39 En el año de 1982 se creó el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales
(FIDEPAR) y, en ese mismo año, cede sus funciones a los gobiernos de los estados. Este fideicomiso es una
institución que apoya el desarrollo económico de los estados, promoviendo la ubicación de nuevas empresas, e
induce la modernización de las ya existentes, en diferentes regiones de los estados.

40 En el estado de México han sido detectadas 69 fallas geológicas, y dos son las más peligrosas. Éstas
se localizan en los municipios de Atlacomulco y Texcoco, según la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT),
perteneciente a la Dirección General de Protección Ovil Estatal. Este organismo plantea Que entre las causas del
agravamiento de dichas fallas figuran principalmente la sobreexplotación de los mantos acuíferos y los
movimientos tectónicos.
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Durante la visita de campo (realizada en 2000) la cobertura en la cabecera municipal

en cuanto a obras de infraestructura como alcantarillado, agua potable, drenaje y energía

eléctrica, alcanzó del 80%, según lo manifestaron las autoridades, quienes califican esta

cobertura como "bastante aceptable" (CFE, Telmex, la Presidencia Municipal de Atlacomulco).

la Comisión Federal de Electricidad prepara un proyecto en la zona industrial para triplicar la

capacidad eiéctnca, dado que ésta ya era insuficiente, pues, por ejemplo, en e) 2000 era

imposible que se instalara otra industria que demandara una gran cantidad de electriddad.

El municipio se localiza a 42 Kilómetros de la ciudad de Toluca, la capital del estado, a

110 kilómetros de la Ciudad de México; a 164 kilómetros de Morefia, capital de Michoacán, a

300 Kilómetros de la capital de Qúerétaro y a 200 Kilómetros de la capital de Guanajuato (ver

Cuadro 2).

Atlacomulco se encuentra dentro de un eje carretero de fácil accesibilidad: el eje

carretero México-Morelia-Guadalajara, el eje carretero ampliado México-Nogales. El

entronque con Atlacomulco es un circuito periférico de seis carriles, y recientemente se

construyó un puente vehicular que moderniza el acceso principal de la cabecera municipal y

ag1\iza e' transitov1a' en \a autopista To'uca-At'acomuko-More'la41
•

41 El gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, sostuvo que Atlacomulco está dentro del eje
carretero Lázaro Cárdenas-Tuxpan en su cuarto informe de gobierno sobre la región 1 Atlacomulco (en el año
2003).
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Figura 4

Localización y topografía del municipio de Atlacomulco
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Cuadro 2

Distancia en kilómetros de las principales ciudades

De A Distanda (Km)

México D. F. Toluca 59

ToIuca Atlacomulco 42

Atlacomulco Maravatío 64

Maravatío Morelia 100

Atlacomulco Guanaiuato 200

Atlacomulco Ouerétaro 300

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de campo, 2000.

La localización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México era el proyecto más

ambicioso del gobierno foxista; los últimos acuerdos de colaboración y coordinación del

Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno del Estado de México para

la construcción de infraestructura y redes de comunicación estaban considerando dos

propuestas -la construcción del aeropuerto de Texcoco o Hidalgo-, pero previamente existió

el proyecto para la construcción de un periférico megalopofitano, donde Atlacomulco sería un

punto para quedar conectado con dicho circuito. En entrevista reanzada a) doctor Adrián

Guillermo Aguilar, él consideraba que la red de trasporte que existe actualmente y los flujos

de carga de esta zona se encuentran fuertemente re\ac\onados con tos terr\tor\os a tos que

articula, y que a su vez éstos son expresión y consecuencia de las interrelaciones que estos

territorios mantienen con los sistemas sodoeconómicos. A.tlacomulco se encuentra articulado

dentro de un eje carretero Que, de acuerdo con su magnitud, es un punto de interrelación

con el eje México-Toluca-Atlacomulco-Morelia-Guanajuato. En este sentido, Atlacomulco es

tanto un punto dentro de un eje carretero importante como un centro comercial e industrial

estratégico de la región.

Por otra parte, según lo manifestaron los industriales al ser entrevistados, la zona es

valorada de acuerdo con la distancia, el tiempo de traslado y el costo de transportación de los

insumos productivos para la industria; en ese sentido se manifestaron más del 70 % de ellos,

Quienes opinan que una de las principales ventajas de Atlacomulco es que está bien

conectado.
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Con respecto al tema migratorio, en la década de los setenta, Atlacomulco era

considerado un municipio expulsor de población. Sin embargo, esto cambió a partir de la

década de los ochenta, cuando se implementaron políticas de impulso a las actividades

industriales y comerciales. Se crearon mejores condiciones de vida que hicieron del municipio

un lugar para el arraigo de los habitantes, además de presentar ventajas de bienestar,

principalmente en la forma de oferta de trabajo, para atraer a la población que pretende

emigrar.

En las últimas dos décadas el municipio presentó un fuerte ritmo de crecimiento

demográfico con respecto a la región y el Estado de México; de acuerdo con los censos de

población y vivienda, tenía 31 764 habitantes en 1970,39 124 habitantes en 1980, 54067 en

1990, y 76 750 habitantes para el año 2000. Puede observarse que de 1970 a 1980 el

crecimiento no fue muy significativo, pero de 1980 a 2000 la población casi se duplicó. De

1995 a 2000 e\ mun\c\p\o reg\stró una tasa promedio de creorniento anua\ de 3.6 0/0,

mientras la tasa promedio de crecimiento anual en el ámbito regional es de 2.05 %, por lo

cual el crecimiento en el munlclplo de Atlacomulco es mayor que el total de la reglón V. Por

ejemplo, la tasa de crecimiento anual de AtlacomuJco es muy superior respecto a la tasa de

crecimiento anual de Ixtlahuaca (ciudad de la misma región) que en 2000 tenía una población

de 115 165 habitantes y una tasa anual de crecimiento de 1.4 % entre 1995 y 2000. Esta

diferencia se obvia aún más si la comparación se hace con un municipio urbano industrial

como Naucalpan, con una población de 858 711 Y una tasa anual de crecimiento de 0.52 %

de 1995 a 2000 según datos del INEGI42
• Atlacomulco representa 0.58 % de población con

respecto al Estado de México y cuenta con una población indígena mazahua de 14 %.

Este crecimiento promedio anual de población se puede explicar, principalmente, por el

cambio de función del territorio que pasó de la agricultura extensiva a la función industrial en

los años ochenta. El cambio de actividad generó la demanda de fuerza de trabajo que la

actividad industrial exige, asimismo impulsó la construcción, resultado de la demanda de

nuevos espacios habitacionales y oferta excedente de mano de obra.

El municipio de Atlacomulco presenta un saldo neto migratorio positivo de 3 887

personas y una tasa de crecimiento social de 1.09% promedio anual (1990-2000), por lo que
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es un municipio que muestra atracción poblacional moderada (Garza y Sobrino, 1989). Por lo

tanto, si se mantiene esta tendencia de crecimiento social, el municipio se podría consolidar

como un lugar atrayente para la población, capaz de ofrecer mayores ventajas económicas y

de bienestar social. En cuanto a las proyecciones de población realizadas por el

Ayuntamiento, en el Plan de Desarrollo Municipal (2000-2003) se estimó que para el año

2005 se proyecta una población de 126 015 habitantes, por lo que se presenta un escenario

muy optimista en lo que se refiere al crecimiento poblacional.

En el municipio de Atlacomulco la población se distribuye en 36 localidades, de las

cuales cinco se identifican como urbanas: Atlacomulco, San Lorenzo, Santiago Acutzilapan,

San Pedro del Rosal, y San Antonio Enchisi. La población urbana equivale al 54.56% de la

población total, y el grado de urbanización es mayor que el regional, 31.54%43 (ver Cuadro

4). En e' 2000, e' 820/ 0 de su población ocupada tata' se dedicaba a 'as ac:tivldades

secundarias y terciarias44
•

42 De 1995 a 2000Toluca (capital del Estado de México) tuvo la misma tasa de crecimiento anual (3.6%)
que Atlacomulco, con una población de 666 596.

43 Grado de Urbanización (G.U): Se define como la razón de la población urbana entre la población total.
Es decir, se va a calcular el porcentaje que es urbana con respecto al total municipal, estatal o nacional. GU=
(Pob. Urbana! Pob Total) *100.

44 El municipio cumple con tres criterios para considerarse urbano: primero el demográfico, pues de
acuerdo con el lNEGI, se consideran urbanas las localidades con pobladón mayores a 2 500 habitantes y la de
Unikel, Ruiz y Garza (1976:90) que es de 15 000 donde la cabecera cumple este criterio. En lo referente a lo
económico, se especifica como población urbana si el 70 al 80% de la pobJación ocupada esta en los sectores
secundarios y terciarios, criterio que se cumple. En lo referente a los servicios, en las poblaciones urbanas la
cobertura de seNkios debe ser efICiente por arriba de 40 Y 50% de la demanda actual o más, un criterio que
también se cumple, ya que según información del Ayuntamiento (2000-2003) se cubre la demanda de servicios
por arriba del 65 %.
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Cuadro 3

Distribución de la población por localidades urbanas'"

Localidad Cantidad de Cantidad de Cantidad de
Población Población Población

1990 1994 2000

Atlacomulco 13 475 15 166 18109

San Lorenzo 4292 6748 . 8 464

Santiago Acutzilapan 3750 5895 7395

San Pedro del Rosal 2984 4691 5884

san Antonio Enchisi 2800 4402 5521

Total 27301 36902 45373

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003, Ayuntamiento de Atlacomulco.

Para conocer la estructura económica municipal es importante ver cómo se distribuye

la población ocupada que se concentra en cada uno de los sectores económicos (Cuadro 4).

Cuadro 4

Distribución de la población ocupada por sector económico en el municipio de
Atlacomulco: 1980 al 2000.

1980 1980 1990 1990 2000 2000
Sector Absolutos Porcentaie Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje

Primario 6097 45.63 3220 22.80 3559 15.64

Secundario 954 7.14 3508 24.83 5680 24.96

Terciario 3032 22.69 6991 49.48 12983 57.04

No EspecifICa 3278 24.53 4G8 2.88 S37 2.36

Total 13361 100.00 14127 100.00 22759 100

FUENTE: X Y XI Censos Generales de Población y VIVienda 1980, 1990 Y 2000, rNEGr.

45 Población urbana en localidades de más de 2 500 habitantes.
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unlclplo e Atacomu ca -
SECTOR. 1980 1990 2000

Primario 1.02 0.58 0.52

Secundario 0.77 0.90 1.05

Terciario 1.03 1.64 1.95

Cuadro 5

Índice de Especialización Local (IEL)46 por Sector Económico

M ... d I I 1980 2000

NOTA: IEl>!= Especializadón.

El cuadro 5 muestra que en la década de los ochenta el municipio de Atlacomulco se

especializaba en los sectores primario y terciario, mientras que el secundario presentó sólo

una tendencia de especialización, pues se encontraba cercano a uno. Para la década de los

noventa sigue predominando e incrementándose el sector terciario, No obstante el sector

primario disminuyó de forma notoria: de 1.02 en 1980 a 0.58 en 1990, por lo que ya no se

considera como actividad principal. Un sector importante es el secundario, que empezó a

conso\idar su tendenda hada \a espedañzadón de 0.77 en 1980 a 0.90 en 1990.

A partir del 2000 se siguió manteniendo un predominio del sector terciario como

especializado, incrementando ligeramente esta posición, de 1.03 en 1980 a 1.95 en el 2000.

Por su parte, el sector primario decrece nuevamente de 0.58 en 1990 a 0.52 en el 2000, por

\0 que ya no se considera como un municipio espeoanzado en ta act'lv'ldad primaria (aqrícola).

Esto se explica por el desplazamiento de pobladón ocupada de este sector hada el

secundarioy terciario. Por otra parte, e\ municipio se espec\anzó en e\ sector secundario en e\

2000 al pasar de 0.90 a 1.5, considerado como especializado ya que es ligeramente mayor a

1.

Con respecto a otros indicadores, se encuentra que, en cuanto a salud, Atlacomulco

cuenta con dos hospítaies de primer n\ve\47. En \0 que se refiere a escuelas, At\acomu\co

46 Índice de Especializadón Local (IEL): Pennite obtener las actividades económicas especializadas o fundones económicas
predominantes, dentro de un munidpio, dudad o región.
IEL = [(ei/et)/(Ei/Et)] Donde: ei= Pobladón ocupada en el sector i dentro del munidpio .

et= Población ocupada total munidpal.
Ei= Pobladón ocupada total en el sector i dentro de la región.
Et= Pobladón ocupada total de la región.

47 Trascripción de las palabras del Director General del IMSS, Mario Luís Fuentes, en la Asociación de
Industriales del Estado de México al disertar sobre las "Perspectivas del IMSS en el cierre de la administración" y
de la sesión de Preguntas y Respuestas en Huixquilucan, Estado de México, julio 18 de 2000: '[ ...] en, el
Programa de Obras 2001-2006 y con ello una prioridad que ha sido altamente demandada, como es el hospital
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cuenta con 10 bachilleratos, entre ellos el Instituto Tecnológico de Monterrey en nivel

preparatoria (ver Fotograña 2), dos centros de capacitación para el trabajo, dos centros de

profesionales medios y un nivel de marginación media.

Fotografía 2

Preparatoria del Instituto tecnológico de Monterrey campusAtlacomulco

Fuente: trabajo de campo 2000.

Haciendo un resumen de lo expuesto con anterioridad, se pueden resaltar algunos

puntos importantes: primero, es evidente que en los últimos veinte años esta zona ha llegado

a convertirse en un municipio con características interesantes en cuanto a sus variables

sociodemográficas y su infraestructura construida para el desarrollo industrial; secundo,

Atlacomu1co sufrió una transformación acelerada con el cambio de su base económica

agrícola a una base económica industrial y terciaria que repercutió directamente en las

vanaoíes sooooernoqráñcas que vuelven significativa e\ área de estudio. Cabe destacar e\

aumento absoluto del empleo en el sector secundario pasó de 954 empleos en 1980 a 5680

de Atlacomulco, señalado como una de las obras más importantes a realizar. Dentro del presupuesto 2001-2006
pora esta ZOI7i1, elprimerplanteamiento, o la prioridad número uno que estsmas dejando a consideración de la
próxima administración es la construcción de un Hospital General de Zona en Atlacomulco, con 144 camas y una
inversión estimada de 355 millones de pesos, que permitida desahogar una enorme cantidad de servicios hoy
muy presionados por la carencia de ese hospital. Creo que es importante realizar estas obras pero sobre todo
empezar a articular nuevos esqllet77as de servichs que permitaacercary descongestionar elprimernivel, que es
el más importante en términos de la demanda y de la posibilidad que tiene como un nivel que prevenga y que
oriente al derechohabiente para no enfermarse y no hospitalizarse y en ese sentido está el planteamiento de
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en 2000, el crecimiento más rápido en proporción con los otros sectores, sin duda debido a la

instalación de un número importante de industrias manufactureras en la zona. En tercer

lugar, es interesante considerar que, de manera aparentemente circunstancial, se construyó

una carretera de doble carril por parte del gobierno del Estado de México que,

posteriormente, se conectó con el circuito carretero de Maravatio-Morelia-Guadalajara, lo que

convierte a Atlacomulco en un punto estratégico y lo ubica una serie de rutas económicas.

Lo anterior abre una serie de cuestionamientos sobre los impulsos que han generado

estas transformaciones, y si éstos han sido circunstanciales o previamente construidos con la

finalidad de impulsar el desarrollo industrial por grupos económicos y políticos de la zona, con

el objetivo de convertir a Atlacomulco en un municipio con dinámicas de crecimiento

diferentes a las de la región, con una construcción del espacio que relaciona su dinámica y

transformación al "Grupo Atlacomulco". Ésta es una de las agrupaciones políticas con mayor

\nftuenda en 'as ú't\mas décadas en \a po\it\ca nadona\ y estata\, y sin duda ha \nftu\do en 'a

transformación del municipio, lo que se tratará de explicar en los siguientes apartados a partir

del anáüsts de la construcdón sedal del espado en I\tlacomulco.

2.2. Construcción social del espacio en Atlacomulco: El poder local

Para entender el proceso de industrialización en el municipio de Atlacomulco, es importante

pensar la construcción social del espacio que configura las condiciones, no sólo "naturales",

sino socialmente construidas, que permitieron y favorecieron el desarrollo industrial. En ese

sentido, y como se platea en el marco teórico de esta investigación, no se analizará

únicamente el comportamiento racional-economicista (maximización de ganancias y

reducción de costos), que supone el proceso de localización; este último, de manera aislada,

no es sufidente para entender por qué se desarroñó derta industria o actMdad productiva y

no otra.

Por ello se considera de suma importancia para entender el desarrollo industrial en

Atlacomulco analizar la construcción social en el municipio y, en particular en este apartado,

Atlacomulco. Prioridad que ha sido altamente demandada, como es el hospital de Atlacomulco, señalado como
una de las obras más importantes a realizar [. ..]".
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el desarrollo del poder local, ya que este factor es muy importante para entender el

desarrollo de ciertas actividades productivas, así como de la transformación y apropiación

espacial.

En este sentido, se debe comenzar por analizar las relaciones sociales del municipio y,

por lo mismo, los grupos y actores locales que trascendieron esta esfera política para

incorporarse a ámbitos estatales y federales, los cuales influyeron e influyen en la

transformación de Atlacomulco. En este análisis se encuentra las alianzas de grupos, los

proyectos de región (subsistemas regionales) que llevaron a la toma de ciertas decisiones en

la construcción de los espacios que cumplen con la tarea de permitir la prooucoón y

reproducción de una formación económica social concreta dentro del municipio.

En la historia de nuestro país el regionalismo ha sido una fuerza fundamental en el

ámbito político. La fisonomía natural del territorio en el pasado presentó un obstáculo para la

"Integración y la comunicación, y las formas de hacer política tuvieron relación con el énfasis

puesto en el contacto personal, y las relaciones directas han mostrado la tendencia a ubicarse

de acuerdo con \ea\tades locales. Esto trajo como consecuencia que muchos mexicanos

consideraran que su región, su pueblo, su ciudad, su estado, era el escenario básico de su

acción potít\ca (Srn\th, 1979:79). Despuésde la revolución de 1910 el poder en las locaHdades

se ha organizado en torno de los terratenientes, los cadques, los comerdantes y Jos jefes

regionales (caudillos) que fundaron su fuerza en coalklones-que solían ser multiclasistas, de

arraigo tocar".

Una de las especificidades de esta formación económico-social con base en el

predominio de la política es la presencia de instituciones débiles, lo Que provoca Que la

política informal (la no reglamentada), cobre una gran importanda en los espados de poder.

En ese sentido, los cacicazgos, caudillismos, los liderazgos morales y las redes informales de

poder ocupan un papel central, no sólo en la construcción de espacios políticos, sino también

en la forma en como se construyen los espacios de poder económicos y sociales. Por ello

resulta necesario analizar la ingerencia de los actores políticos informales en la construcción

de espacios. En ese sentido, es importante tomar en cuenta la existencia del "Grupo

Atlacomulco", grupo político que se define como "un conjunto de individuos que establecen
\
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una alianza informal y que poseen el objetivo común de acceder o conservar el poder político,

para lo cual realizan una acción concertada, además de que pueden o no poseer otro tipo de

vínculo" [Flores citado por Ibarra, 2004:15].

La característica de alianza informal hace posible que el presente análisis se centre en

un seguimiento de las personas que han integrado el "Grupo Atlacomulco" y sus pasos por

instituciones, en diversas escalas de poder, tanto locales como regionales (e incluso

nacionales). Se trata de un grupo que abarca muchos personajes, pero el análisis considera

sólo los políticos nacidos en Atlacomulco pues como se probará más adelante, eüos son los

responsables dIrectos de la construcción de espacios en el área de estudIo, en donde este

proceso permitió la reproducdón de las reíaoones de poder, tanto en su vertiente política

como económica y su consecuente construcción espacial.

El sub-subcontratación se consolida en la etapa posrevolucionaria, en el contexto de la

configuración del poder local a partir del cacicazgo y la organización corporativa a partir de

un sistema PRI-gob'lerno; con un predominio del centro y la debi\idad de la base económica

de los municipios. De acuerdo con lo anterior, y debido a las espedfiddades del sistema

poHt\co rnexicano, es necesano recemr no sóío a \0 que es man\ñesto, forma\ y

reglamentado, sino a lo que es informal, implícito, no reglamentado e incluso ilegitimo e

Uegal, todo ello constitutivo del espado (lbarra, 2004:35).

2.3. El "Grupo Atlacomulcon en la etapa fabelista

En México, en los años cuarenta, se desarrollaba un proceso de industrialización acelerado,

concentrado principalmente en la Ciudad de México, y este proceso generó y favoreció la

concentración demográfica. Durante los periodos de Cárdenas y Ávila Camacho se

configuraron las principales rutas de transporte por carretera. El predominio de estas rutas de

transporte determinó la tendencia de la movilidad económica, y se procuró dinamizar los

procesos de comercio del centro con el resto de las capitales y puertos del pa(s (Camarena,

1991:55).

48 En Atlacomulco éste es el caso de las familias Fabela, Monroy, Montiel, entre otras, que primero
fueron hacendadas, después banqueras y por último industriales, todas al cobijo del poder local y Estatal.
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Atlacomulco en los años cuarenta tenía apenas 15 000 habitantes y su cabecera

municipal no rebasaba los 3 500 habitantes. Esta población se encontraba mal comunicada,

sólo existían el tren y una vereda que se conectaba con Ixtlahuaca y con Toluca, la capital,

por lo que el tiempo de traslado de personas o mercancías hacia la capital, tomaba por lo

menos seis horas. La base económica en Atlacomulco en los años cuarenta eran la agricultura

y un incipiente comercio que se concentraba en unos cuantos hacendados y acaparadores de

granos.

La base del poder local en Atlacomulco era una élite de comerciantes y hacendados,

de esta clase surge Isidro Fabela, hijo de un hacendado que establece una red de conocidos

y fuertes lazos con otras familias igualmente respetadas que, al igual que la suya, lograron

transformar sus negocios, o al menos adecuarlos, después de la revolución (Hernández,

1998:72). Isidro Fabela es un personaje importante de la revolución y de' sistema poíñíco

mexicano, se titula en la universidad como abogado en 1908 y desempeña numerosas

actividades en e' terreno de 'a po'ít\ca naciona' e \ntemoc\ooa\49.

Aunque el padre de Isidro Fabela vendió sus propiedades y se trasladó con su familia a

la Ciudad de México, el hijo mantuvo el contacto con Atlacomulco y, sobre todo, con los

herederos, contemporáneos suyos, como los Huitrón, los del Mazo, los Colín, los Vélez, los

Monroy, etcétera, fammares e h\jos de comerciantes y de cadques \oca\es. En \a época en

que Fabela es gobernador del Estado de México, los integrantes de estas familias serán

empresarlos lmportantes de su réglmen y base de las reladones con otros industriales,

caciques, comerciantes, etcétera del Estadoso• También se incorporaron al gobierno

individuos provenientes de la elite local de Atlacomulco (tal es el caso de los Del Mazo,

Monroy, Colín, etcétera). Estas familias sirvieron de intermediarias entre las relaciones

sociales locales y el grupo de políticos; tal es el caso de Arturo Vélez, sobrino de Fabela y

obispo de Toluca, quien sirvió de enlace con sectores de la sociedad con los que el grupo no

tenía relación directa. En este sentido, Fabela no sólo construyó un equipo de colaboradores

leales que tenían contacto con la política local, sino que también pudo crear una base fuerte

49 Jefe de defensores de oficio en el Distrito Federal, Diputado al Congreso de la Unión, secretario de
Gobierno de Chihuahua, secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano carranza, representante diplomático
en Francia, Inglaterra, España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania; miembro de la Comisión de
Reclamaciones México-Italia, embajador ante la Sociedad de las Naciones, miembro permanente de la Corte de
Arbitraie de La Haya. gobernador del Estado de México y juez de la Corte Internacional de Justicia.
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de apoyo social y económico debido a su origen familiar, y su origen hasta cierto punto

aristocrático (ibíd., 1998:73).

Isidro Fabela creó un grupo político con gente que, en su mayoría, eran originarios,

amigos y familiares de Atlacomulco, sin duda por las presiones políticas que tuvo que

enfrentar al inicio de su Gobierno. Este grupo de poder trascendió al ámbito nacional y fue

conocido más tarde con el nombre de "Grupo Atlacomulco,,sl; este grupo recibió su nombre

porque los colaboradores que provenían de Atlacomulco fueron funcionarios importantes en

el gobierno de Fabela.

El control o la influencia de un grupo político sobre el poder local, tiene dos

consecuencias: primero, que miembros destacados de éste integren no sólo los gobiernos

siguientes, sino que ocupen cargos de decisión o presidencias municipales que son la base de

dominio caciquil; en segundo lugar, que la voz dellider o de los lideres sea fundamental para

el rumbo político de la región. A partir de 1942 es significativa la presencia de políticos de

Atlacomu'co en e' gabinete, en 'egls'aturas, como funoonarios o en presíoencías murúopaies,

El primer dato importante es la pauta que se observa en casi todos los gobernadores:

\ncorporar en su per\odo una porc\oo s\gn\ficativa de poHticos naddos en ¡\t'acomulco {ver

Cuadro 6).

Es evidente que cada gobernador construyó su propio grupo de coíaooracores, pero

para este análisis interesa sólo la presencia constante de políticos que provienen de

At\acomu\co, pues esto perm\te ub\car una red de poder de un grupo poHtico que construye y

reconstruye sus relaciones y que tiene una presencia constante. Isidro Fabela es el primero

que colocará a un número importante de colaboradores oriundos del rnunídpío donde nadó,

e impulsó a jóvenes como Mario Colín Sánchez, Roberto Barrios, al igual Que MalaQuías

Huitrón, Secretario General de Gobierno, y Tito Ortega, abogado consultor y a sus familiares

Alfredo del Mazo Vélez y Gabriel Alfaro; posteriormente hizo lo propio con Carlos Hank

González, entre muchos otros (ver Cuadro 6).

50 Entrevista con Mauricio Valdez, político local que ocupó diversos cargos dentro del Estado de México.
51 El origen del nombre se los dan los burócratas del gobierno del Estado de México a los políticos que

eran oriundos de Atlacomulco como: "Los de Atlacomulco",que derivo en el nombre de "Grupo Atlacomulco".
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, .
Cuadro 6

Políticos nacidos en Atlacomulco en los diferentes periodos de los gobiernos del
d dEsta o e Mex.co 1942-2001 (De Fabela a Montiel)

Fabela Mazo Sánd1ez Báz Albarrán Han!< Cantú Mazo 8etetlI PIchanlo Chuayffet camadlo . MontIel
'4. "'-

AIfaroGabrief G

Becerril Colín a a. L

Barrioscastro R. l P l F

Huitrón Abe! G l F G S S

HuII7ón HaIaouIas G l G S l G

Mazo V. A. del L.a

Mazo G. del G

Mazo Manueldel a

Mazo, Alfredodel G X S

MenOO2a Pla'l3 T, a a M M

Montlel M. a G

Orteaa Monrav. A. G G

Nieto F. L

Orteoa. TIta G l F

CooIñ Siinchez, y, l F S F,y G G
MarIo

0:lIín~, <i <i
Guillermo

SUárez l. G

vélez Martinez A. G G

'IIe1asco Rúlz S. P G G G G G

VeIasca Men:ado, L G y y G y
L

Sánchez Colín, L y, S, L X G
Salvador

González Jullán a a G G

Monrov fsIdro P,a

Hank González, C. P M,ll F, 9 X

Monrav. D. G a

.lu so Roa.. R. lH l

Monroy Pérez, L, P, M G P
Juan

Pérez Crecendo a a.L a q a a a a

Monrov Pérez H. M l H l

Montlel, Rojas A. M 9 P G G X

VeIasca Monroy, 9 9 9 G
R.

PastorIsidro g a L P

Mazo Mavola a a o q

Elaboradón propia a partir de Hemández (1998) e investigadón de campo. G= Gabinete, g= puesto en el gobierno, L=
diputado local, P= Puestos en el PRl estatal, S=senadores, F= Diputado federal, X= Intersección

2.3.1. Proyectos del grupo

En 1942 Isidro Fabela tornó posesión como gobernador del Estado de México, y comenzó a
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consolidar su grupo político, y propiciando que el municipio se consolide como un espacio

para tejer redes y relaciones de poder, por lo menos en la primera etapa del "Grupo

Atlacomulco". Con este grupo, Fabela trató de consolidar e impulsar su proyecto de estado y

de liderazgo político, con las lealtades que construyó con familiares, amigos y políticos. La red

de políticos le permitió consolidar sus intereses personales y de grupo con base en la lealtad

y la formación política. Tal es el caso de Alfredo del Mazo Vélez, sobrino de fabela, a quien

impulsó para que lo sustituyera como gobernador del estado, propósito que cumplió gracias a

su reíaoón con Áv\la Carnacho (Torlblo, 2000:123).

Al terminar la administración de Alfredo del Mazo le sucedió como gobernador el

ingeniero Salvador Sánchez Colín, oriundo también de Atlacomulco, aunque no fue el

candIdato de Fabela y Del Mazo, pues Sánchez Colín obtuvo la gubernatura por su relación

con e' Presldente Migue' "'ernán (Hemández, 1998:102-109). La influenda de' "Grupo

Atlacomulco" siguió siendo importante, ya que aunque Hemández (ibicl.) presuponga una

ruptura, la presenc\a de po\\tk:os de\ grupo \0 demuestra, y \a red de \nf\uendas de este

grupo es innegabJe (ver Cuadro 6 y fotografías 3 y 4).

Fotografía 3

Placa de agradecimiento a Isidro Fabela y placa de reconocimiento al inicio de la
carrera política de Adolfo López Mateos

Fuente: trabajo de campo 2000.
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Fotografía 4

Placa en la de la casa de Isidro Fabela donde nació Alfredo del Mazo V.

Fuente: trabajo de campo 2000.

A Sánchez Colín le sucedieron dos gobernadores que no procedían del municipio, el

doctor Gustavo Báz y Fernández Albarrán. Si bien entonces se hablaba de la desaparición del

"Grupo Atlacomulco", la presencia de políticos de este municipio sigue siendo constante,

como se aprecia en el Cuadro 6. La influencia de este grupo se mantiene, aún cuando puede

suponerse que va en descenso, pero debe recordarse que en fa pofítica tos escenarios

cambian en un proceso se\ecüvo, que las re\adones siguen en construcdón y que e\ ascenso

y descenso de un grupo no implica su desaparición.

2.4. El "Grupo Atlacomulco" en la etapa hankista

La segunda etapa y consolidación del "Grupo Atlacomulco" se dio en el año de 1970 con la

gubernatura de Carlos Hank González, quien nació en 1927 en Santiago Tianguistenco, y

estudió en la escuela normal mixta para profesores. Hank conoció a Fabela en una

conmemoración cívica, donde, en su calidad de estudiante destacado, tomó la palabra y

pronunció un discurso oficiaL Ahí dio inicio su amistad con Fabera, y ésta duró muchos años

(Toriblo, 2000, Hemández, 1998). Hank tortalecíó al ....Grupo Atlacomulco" e impulsó a

políticos oriundos del municipio, como Juan Monroy, quien se convirtió en pieza clave en fa

segunda etapa de corforrnaoón de' c\rcu\to de apropiación de base \ndustr\a' en e\ rnuniopio,

En 1975 llegó Jorge Jiménez Cantú, quien tenía una enorme influencia hankquista.
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Debe recordarse que para esa fecha Isidro Fabela había fallecido (vivió de 1887 a 1964), y el

heredero del liderazgo moral era Carlos Hank González, por haber mantenido los intereses de

grupo y tanto el reconocimiento como la lealtad que siempre le mostró a Isidro Fabela. Hank,

como político, amasó una fortuna incalculable, y tuvo una gran influencia en el gobierno de

Jiménez Cantú a través de Juan Monroy, secretario de Gobierno, a quien Hank conoció en

Atlacomulco desde que el primero fue su alumno en la secundaria "Isidro FabelaN (ver

Fotografia 6), y quien, sin duda, era su candidato para gobernador en el siguiente periodo.

En este punto cabe destacar que Arturo Montiel Rojas fue secretario particular de Juan

Mooroy.

Sin embargo, en el juego político presidencial, lópez PortiUo no apoyó a Monroy en la

siguiente candidatura (lópez Portillo, 1998:132), sino que se pronuncó en favor de otro

personaje nacido en Atlacomulco: Alfredo del Mazo Gonzá/ez. No obstante, el candidato de

Hank no resu\tó favorec\do y, poster\ormente, \a cand\datura de P\\fredo de' Mazo forta\edó

los circuitos de apropiación en el municipio de Atlacomulco.

Así pasaron los periodos (1986-1996) de Baranda, Beteta, Pichardo y Chuayfett, pues

la mayoría de estos políticos fueron gente formada por el propio Hank en diferentes

momentos, y sl bien \a presencia de poiñicos de At\acomu\co en íos diferentes penooos de

gobierno no fue tan importante como en periodos anteriores, se continuó la construcción de

la red de re\aciones, como lo demuestra el propio coordinador de campaña de EmUlo

Chuayfett, Arturo MontieJ, Quien ocupó diferentes cargos en distintos periodos antes de llegar

a la gubernatura del Estado de México.
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Fotografía 5

Secundaria Isidro Fabela

~--------------------.- -.. - 
.,.. ~- ..

Fuente: trabajo de campo 2000.

Arturo Montjel llegó a la gubernatura del Estado de México vinculado al "Grupo

Atlacomulco" a través de la línea de relaciones políticas Fabela-Hank-Monroy-Montiel. De

acuerdo con lo anterior, se podría señalar que la red de relaciones y poder vinculada al

"Grupo Atlacomulco" funciona a través de compromisos que se establecen con el tiempo, y se

afianza mediante apoyo a los miembros del grupo que pueden llegar a ocupar puestos

importantes.

Existían diversas maneras y circunstancias por las cuales se podía ingresar al "Grupo

Atlacomulco". Se podría decir que, casi de manera "natural", se convertían en integrantes los

grupos políticos que dirigían la política local en el propio municipio. Para mantener rangos y

poder, las famílías que controlan la agrupación se unían a través del matrimonio o establecían

compadrazgos. Otra manera de pertenecer era ganarse la amistad y prebendas de los

integrantes del grupo, comprometer fidelidad y respeto, no de palabra sino de actos, tanto en

ámb\tospoHt\cos como de negodos.

La región de Atlacomulco se afianzó políticamente a través de las principales familias

que integraron la agrupación política; descendientes directos o indirectos de los fundadores

del grupo han ostentado el poder en el municipio, en el Estado de México y en la República;
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no obstante, a pesar de su fuerte poder, pocos han sido los motivos por los que han surgido

serias rivalidades entre las familias, dado que éstas tratan de mantener relaciones amistosas,

ya que cada familia conoce la trayectoria de la otra.

Un punto importante para reforzar nuestro análisis, después de explicar las relaciones

de poder, es resaltar que los políticos del Grupo Atlacomulco nacidos en Atlacomulco, quienes

aparecen en el Cuadro 6, tuvieron y tienen puestos importantes en los diferentes periodos de

gobierno del estado y, a su vez, esta presencia dentro del ámbito político tiene un peso

trascendental en la construcción del espacio en Atlacomulco. Por lo anterior, resultaba

importante rastrear a los políticos originarios de Atlacomulco y entender que el poder está

relacionado con \a aproplación y transformación del espacio.

2.5. Circuito de apropiación de base agrícola en Atlacomulco,
1940-1980

En los años cuarenta Atlacomulco ocupaba su territorio principalmente en las actividades

agrícolas, y contaba con una importante extensión de recursos forestales. De la superficie

agrícola, el 17% es de punta de riego y el 83 % de temporal. Más de 90% de esta superficie

se dedica al cultivo de maíz (Irazoque y Torres, 1987:10).

La región conserva hasta la fecha un alto grado de población indígena (40% en

comparación con la proporción estatal (5.5%); esta población pertenece a dos grupos étnicos

principalmente: mazahuas y otomíes (Soustelle, 1971:29).

Los primeros pobladores indígenas fueron los mazahuas", quienes fundaron en la

región pequeñas comunidades después del siglo X de nuestra era. Con la llegada de los

españoles a la zona se estableció la coexistencia de las haciendas con las comunidades

indias, lo que configuró un sistema de reproducción de corte feudal, pues, a raíz de la

conquista, se impuso a los pobladores un cambio general, un nuevo credo, una organización

social diferente; el régimen de propiedad comunal pasó a ser privado, regulado por el rey de

España, y sólo se otorgaba una pequeña porción de tierra comunal a cada comunidad (Arias,

1997:95).

52 Grupo étnico desprendido de la nación Otomí, procedente del norte de la actual República Mexicana.
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Comprender el desarrollo de los grupos étnicos en la región requiere profundizar en el

estudio de las formas de relación y reproducción de cada uno de los actores históricos, de la

hacienda y de. los pueblos indios. La población indígena tiene conformaciones

socioeconómicas adaptadas al modo de producción dominante, que coexisten con él y están

conciliadas con él; esto ocurre así porque el desarrollo de capitalismo es complejo y al mismo

tiempo destruye y reproduce estas formas no-capitalistas, de acuerdo con los requerimientos

de su propio proceso.

Con la dinámica capitalista se plantearon esquemas diferentes de reproducción social,

así como distintas formas de apropiación del excedente y del espacio: para los indígenas se

estableció la categoría de campesinos. En el periodo posrevolucionario y de la posguerra en el

mundo, el capitalismo se desarrolló rápidamente; esto se logró principalmente a través de la

adopción de métodos, formas de organización y comportamientos propios de\ odo capñaüsta.

la acción del gobierno en este caso fue apoyar el desarrollo de la agricultura, base del

desarroUo \ndustr\al endógeno.

En este contexto, se privilegiaron dos formas de propiedad de la tierra y una de

propiedad comunal re\egada. E\ eJido que se privi\egió en casi todo México, como una forma

que permitió a la éUte en el gobierno lograr hegemon{a y legitimación polfticas, reservándose

e\ derecho sobre las formas de acceso a la t\erraS3 • la otra forma de tenenda de la t\erra fue

la pequeña propiedad. En el proceso de reparto agrario y de afectación de la haciendas, se

permitió a los dueños conservar una superfiáe de 100 has, que se define como "superfiáe

legal inafectable para la propiedad privada", integrada en la mayoría de los casos por las

mejores tierras y la principal infraestructura productiva (lrazoque y Torres, 1987:27).

Después del proceso revolucionario, el Estado apoyó formas de tenencia de la tierra

que le permltleron retener la hegemonía y el control político y sodat, De la mlsma manera

aconteció en AtJacomuJco, donde el poder local y la tenencia de las grandes haciendas

quedaron en manos de los caciques tradícíonales".

53 la propiedad comunal no fue una prioridad del Estado, por no considerar que fuera factible ejercer
dominio y hegemonía a través de ella (Irazoque y Torre medina, 1987:4)

54 Con un reparto de tierras de propiedad ejidal, las cuales son formas de tenencia de la tierra
atomizadas y adecuadas a un proyecto de dominación y control estatal.

En cuanto a las formas legales de acceso a la tierra, la característica distintiva de la región de
Attacomuloo es el "minifundio extrema" V por el otro lado el 88 % de tos predios ejidates han sído dasíñcados
como de infrasubsistencia (Irazoque y Torres, 1987:31).
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El circuito de apropiación de base agrícola en Atlacomulco continuó y se fortaleció

hasta los años setenta, cuando la propiedad privada y la propiedad ejidal cóexistieron pero

con el dominio de la elite caciquil. Los caciques (Investigación de campo, 2000) eran con

frecuencia presidentes municipales y dueños de enormes extensiones de tierra. En esta etapa

se favorecieron de la infraestructura construida para el beneficio de los grandes minifundistas

de la región55
•

Mientras se daba el periodo de predominio del circuito de apropiación de base agrícola

en Atlacomulco, en el país se generó un proceso de crecimiento y concentración industrial en

centros urbanos apoyado por el acelerado crecimiento de la producción agrícola. La

producción agrícola se estructuró y organizó para facilitar el proceso de. acumulación

mdustnaí endógeno, durante muchos años (1940-1970) este sector se apoyó en el

crecimiento económico agrícola con tasas de 6 a 7 % anual. Este crecimiento se basó en una

organ\zadón de' campo, por un \ado en ej\dos con una perspecüva de product\v\dad

capitalista bien limitada56 y, por otro lado, el minifundista yen algunos casos latifundistas que

fueron los agentes económlcos que partídoaron en este ámblto de la acumulaclón y la

apropiación de tierras, por lo tanto, de la formación de los circuitos de apropiación (de base

económica agraria).

En Atlacomulco, como en las zonas rurales del país, se estructuraron los circuitos de

aprop\aclón de base agrícola, donde el grupo de poder local l\derado por Isidro Fabela e

integrado por los políticos y caciques locales influyeron en decisiones sobre la transformación

del ámbito espacial, tanto de obras públicas como carreteras y puentes que facilitaron el

traslado de la producción agrícola desde el municipio hasta la Ciudad de México.

los prop\OS m\n\fund\stas fueron pres\dentes mun\c\pa\es, como fue e\ caso de

Rosendo Monroy Cruz y su Hermano Isaías, así como su grupo de incondicionales: AdeJaido

Pérez o el comerdante Teodoro Mendoza (amigo personal de Isidro Fabela) y Maximiliano

Montiel, posteriormente siguió el dominio de Hermilo Monroy y Joel Huitrón, Quienes fueron

presidentes municipales y diputados locales como se aprecia en los cuadros 6 y 7.

ss Las comunidades, por su parte, se han enfrentado a un proceso de disolución y tránsito hacia
relaciones individualistas, propias del proceso capitalista de producción.

56 Los ejidos estaban planeados para la producción de subsistencia, con una lógica específica de
autoconsumo y de atomización de la tierra, sujeto a una serie de cuerpos legales,
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Cuadro 7

Presidentes municipales de Atlacomulco

1918-2000
PTes\dentes municipales Periodo PTes\dentes nnnñdpa'es periodo

C. Manuel del Mazo 1918 C. Isaías Monroy Cruz 1945-1946

C. JoséMariaMercado 1919 C. Benjamfn Monroy Escamllla 1946-1948

c.. 'l1uen~'ll G6mez 1~1\} c.. 1sclíM. t'romtI1 Cruz 1~1';)S1

C. ModestoGuerrero 1921 Profesor salomón González V. 1952

C. JavierVélez 1921 C. EnriqueNieto M. 1953-1954

C. Gumerslndo Gutlérrez 1923 C. Isaías Monroy Cruz 1955-1956

C. Rosendo Monroy 1923* C. Adelaldo PérezCárdenas 1957*

C. Maximlano Montlel 1924 C. Teodoro Mendoza P. 1958-1960

C. S1Mano Díaz 1925 C. Rosendo Monroy 1961-1963

C. Abraham SUárez 1926 C. Doctor EnriqueValenda Medrano 1964-1966

C. Maldmlano Manttel e 1927 c. Rosendo Manroye 1967-1969

C. S1Mano Díaz 1928-1929 C. SergioMonroyVélez 1970

C. MaxlmlanoMontlel 1930-1931 C. Gregorto MontlelM. 1971-1972

C. luis Cárdenas 1932 C. Hennilo Monroy P. 1973-1975

C. LuclndoCárdenas 1933 C. Adelaldo PérezC. 1976-1978

C. J. Concepción Becerril 1934 C. Teodoro Mendoza P. 1979-1981

C. Eduardo Velasco 1935 Ingeniero Arturo Peñadel Mazo 1982-1984

C. JavierVélez 1936-1937 ProfesorJavierGonzález Alcántara 1985-1987

C. Rafael SUárez 0CiIñas l'31H'39 Ucenóaóo)-\éctor loe~ Bravo 1~-1<}91)

C. Rafael 5uárezDcañas 1940-1941 C. HermiloMonroy P. 1991-1993

C. LuisAlcántara 1942 C. ReneG. MantlelPeña 1994-1996

C. E.dIJard¡;¡ VelasI:I:l 1941* Protesora Marisol o\rlasAt:lres 1997-2OOQ

C. Benlamín Monrov E. 1944*

*Por Ministerio de Lev

fuente'. E\aboraOOO pt"op\a, investigaQón de campo, 2000.

Por su parte, Isidro Fabela, aún cuando radicó en el extranjero, nunca perdió contacto

con Atlacomulco, se mantuvo al tanto de los acontecimientos políticos locales e intervino en

algunos casos (Hernández, 1998:34). Desde el extranjero también promovió obras de

infraestructura para el municipio, mediante la intermediación de sus amigos políticos, tal es el

caso de la construcción del puente que cruza el río Lerma (Ver fotograña 6).
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Fotografía 6

Construcción del puente del Lerma

Fuente: trabajo de campo 2000. La placa dice: "Esta obra se ínldó en el mes de septiembre de 1928
siendo gobernador constitucional del Estado el C. Coronel Filiberto Gómez, Diputado de distrito el C. Fortino
Hemández, Presidente Municipal C. Sifvlano Díaz, Síndico C. Javier Vélez, Regidores los C. carlos Valencia, Luís
Cárdenas, Rosendo Monroy, Maximiano Montiel, Enrique Nieto",

Precisamente Fabela, ya como Gobernador, mandó a pavimentar la vereda que

conectaba Atlacomulco con Ixtlahuaca y a esta población, a su vez, con la capital. Alfredo del

Mazo (1945-1951) construyó el teatro del pueblo, el lienzo charro, la secundaria "Isidro

Fabela", el sistema de drenaje y elevó la cabecera municipal a la categoría de villa (Arias,

1997:105), construyó la Presidencia municipal e introdujo el teléfono, entre otras cosas,

como se muestra en fas placas de fas fotografías 7,8 Y9.
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Fotografía 7

Construcción del municipio

2 OURn N f E L A ADMINI S1P. t\t. lD tIJl ;

; DEL e L¡c. IS\oRoFA BEl A ~.
s~ 8 ERN ti. ooR caNsT I TUe\- ~. :. t t

'GE.L E5T4 D'J Y BAJ IJ SUS A1J S P ,i: U)'S
sz lNfCIO LA CONST RU Cr: ID N ü 'E.
~S"" E E, CIF ICIQ, EN J U ~!! O DE \9't2 ,
'SE TERM.IND EN MARZD 31O~ I3 q1!\
F ;: e H1\ ;: N o u F: .f UE INAUe lJPAt':1- i

POR EL C. PRESIOEtlT E OE ',.. ',
L.A,RE8 SBL fCA, GR~L . DE el ~ \S !il t'¡
~""11t" ':'~ :"~"'",,,_~ ,,r>, --"';:~f;;'t"'4~¡" -.:-- '~-' " ' '. .. ;

i.~et~,N U'EH~<A.YiJJfA~.~ ~MAeHG.",'.

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 8

Introducción del teléfono y la electricidad

Fuente: trabajo de campo 2000.
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Fotografía 9

Construcción del deportivo

Fuente: trabajo de campo 2000.

A manera de conclusión, se puede decir que existieron una serie de transformaciones

que permitieron la consolidación de los circuitos de apropiación de base agrícola en el

municipio de Atlacomulco, todo con el apoyo de Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Vélez, lo

que permitió que Atlacomulco se consolidara como un centro regional agrícola y,

posteriormente, comercial.

2.6. Circuito de apropiación de base comercial

Isidro Fabela ocupó la gubernatura del Estado de México en 1942, justo cuando el gobierno

federal ponía en marcha un proyecto nacionalista industrializador de amplio alcance, y

reconoció la oportunidad de impulsar al Estado de México en el desarrollo industrial

nadonat". Promovió cambios estructurales en la entidad, como ordenar las finanzas públicas

estatales, legislar en varios órdenes y frenar el caos generado por los grupos caciquiles de la

época; la implementación de estas políticas fue importante para la transformación política y

57 Se debe de recordar que el presidente Cárdenas, dentro su plan sexenal, quería la independencia
económica del pais. En este mismo camino se contemplaba el fomento de la industria nacional y, sobre todo, a
través de la organización de los obreros y el estímulo estatal a las fábricas. Un punto importante de la política
cardenista es, sin duda, la fonnadón de cooperativas de trabajadores, lo cual promovió la regularización y el
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económica que el estado requería, de acuerdo con el tenor de los cambios que se estaban

generando en el contexto nacional.

Fabela entró al gobierno con la oposición de la elite (caciquil) tradicional, pero con la

amistad y el apoyo presidencial, lo que le permitió competir y hacer desaparecer la vieja elite

local. Según los historiadores del Estado de México, en éste se pasó de un esquema

tradicional a una etapa, con crecimiento económico e industrial. Un aspecto de suma

importancia para Fabela era mantener el control y la influencia en Atlacomulco, siendo éste el

símbolo de arraigo, base de su grupo político y espacio de relaciones políticas y hasta cierto

punto económicas.

Dentro del Estado de México su gobierno tuvo éxito en el crecimiento de la inversión

total en la industria, y un aumento en el número de empresas que en 1942 era de 1 515, las

cuales eran nuevas en su mayoría. Como es natural, la inversión industrial provocó efectos y

transformaciones en muchos aspectos, en particular en la expansión urbana, comercial e

mouso resíoenoaí. Esos años marcan e' comienzo de' credmlento de 'as prmopaies zonas

fabriles de la entidad, como Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec, Lerma y el Valle

de Tcluca (Brambna, 1992:142).

El fomento industrial se completó con el impulso de la construcción de una red

carretera, con ta que se propuso cumpür con tres objetivos: comunicar las zonas productoras

del Estado de México con Toluca y con la capital del país, facilitar el tránsito turístico y

comerda\ con otras ent\darles, además de con\lert\r a\ Estado de Méx\co en una zona

importante para la entrada y saJida de Jos productos de otras regiones. El orden de los

objetivos determinó la secuenda en la construc.dón de carreteras: primero comunicar

internamente al Estado y después crear los contactos con el exterior.

A' fina' de 'a adm\n\strad6n de Fabe\a se tenían 14 carreteras con una extensíón

aproximada de 479 kilómetros, hecho significativo que, indudablemente, estimuló la industria

de la reglón. Una de las muchas transformadones lmportantes del Estado de Méxlco fue la

planeación para el paso de la carretera Panamericana Que une a todo el continente. Fabela

influyó para que se tomara en cuenta la vereda ya existente entre Atlacomulco y Toluca y

control estatal del proceso económico, dejando a su vez margen para el desarrollo de las empresas privadas de
la burguesía nacional, que másde una vez lo apoyóabiertamente (Medin, 1982).
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que ésta se pavimentara por completo (Arias, 1996)58. Esto provocó que todos los poblados

cercanos se conectaran ~ Atlacomulco para tener salida hacia Toluca, la capital del estado;

esta situación impulsó al municipio como centro comercial y proveedor de los poblados

circundantes, con lo que desplazó a Ixtlahuaca en esta función central.

Esta serie de transformaciones favoreció la consolidación del circuito de apropiación de

base comercial en Atlacomulco en la etapa fabelista, favoreció a los comerciantes del

municipio. Entre los beneficiarios (personajes del "Grupo Atlacomulco'') están: Mendoza Plata,

el propio Fabela y diferentes familias, como los Montiel y los Monroy, entre otros (ver cuadros

6 y 7). La situación fue aprovechada por los grupos de poder local para crear sus tiendas y

bodegas comerciales e impulsar el crecimiento agrícola, la comercialización y acaparamiento

de granos, como lo hizo el propio Fabela con las cosechas de su hacienda "Cote".

Se fundó el primer Banco en la región, cuyo principal accionista fue Rosendo Monroy,

lo que dinamizó de manera significativa la economía del municipio, al grado de ser

considerado el centro regional de comercio de la zona (ver Fotografía 10).

Fotografía 10

Primer banco en el centro de Atlacomulco, hoy sucursal del Banco Santander

Fuente: trabajo de campo 2000.

58 Esto se ratificó en la entrevista con Mauricio Valdez, quien fue senador, diputado, y presidente del
PR!.
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La construcción de obras importantes para la transformación del municipio fue común

denominador en los gobiernos de Fabela, Del Mazo, y Sánchez Colín; en esos periodos se

construyeron mercados, obras hidráulicas, puentes, escuelas, entre otras construcciones, que

facilitaron loscircuitos de apropiación en el comercio y la agricultura (ver figura 5).

Figura 5

Circuitos de apropiación

ATLACOMULCO

Transformación
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Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de "campo, 2003.

Otro hecho significativo es que Fabela, como gobernador, promovió jornadas culturales

y veladas literarias en Atlacomulco que, al mismo tiempo servían para difundir la cultura con
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la presencia de destacados artistas e intelectuales de la época, fueron también inmejorables

reuniones sociales para relacionar a los jóvenes políticos del estado con las personalidades

políticas nadonales". Uno de los principales beneficiarios de estas reuniones fue sin duda

Carlos Hank González. De esta manera, Atlacomulco se convirtió también en un espacio de

relaciones políticas locales, regionales, estatales, e incluso de carácter político nacional.

En resumen, el "Grupo Atlacomulco", liderado por Isidro Fabela, favoreció importantes

transformaciones en el municipio, con un impacto importante en el ámbito espacial:

1. Se construyeron condiciones que favorecieron los circuitos de apropiación de

base económica agrícola y comercial, como es el caso de la carretera

panamericana, el puente del Lerma, la presidencia municipal, entre otras obras

que fueron de enorme importancia para el desarrollo del municipio.

2. Se transformaron y construyeron espacios públicos que permitieron el

reconocimiento, la hegemonía y legitimidad de una élite política y

económicamente fuerte que se apropió del ámbito espacial y lo transformó;

asimismo, Atlacomulco se consolidó como un espacio donde se tejían relaciones

políticas.

2.&.1. Construcción de espacios simbólicos

En el municipio de Atlacomulco se han construido espacios simbólicos que buscan dar

identidad y unidad, reforzando los poderes económico y político. Estos espacios permiten

establecer y reproducir las bases tradicionales del poder y la dinámica de la política local;

asimismo, participan en la edificación de relaciones como parte constitutiva de la legitimación

de los circuitos de apropiación en sus diferentes bases económicas.

Como se comentó al principio de la tesis, el objetivo no es profundizar en los

elementos y factores que determinan la construcción de este tipo de espacios, aunque es

importante destacar que este aspecto contribuye a la explicación de la transformación del

59 Información obtenida en entrevistas diversas con las familias Monroy y del Mazo.
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espacio por grupos de poder en el municipio y la refuerza. En este sentido, cabe mencionar

que el municipio de Atlacomulco en la época fabelista se convirtió en un espacio de relaciones

y encuentro de los diferentes miembros que conformaron el "Grupo Atlacomulco", se creó

una casa de la cultura, donde se organizaban eventos culturales y sociales, los cuales

permitían el encuentro de los políticos locales con políticos estatales y federales; un ejemplo

importante de este hecho \0 ilustra e\ profesor Hank, maestro de secundaria, para quien fue

importante vivir allá y establecer sus relaciones políticas con quienes fundaron al grupo

"At\acomu\co" (en esta \óg\CO e\ espaoo aparece como espado de re\adooes}60. Otro ejemp\o

es un acto inusual, en 1994, siendo Secretario de Agricultura61 asistió a la develación de una

placa de aniversario y agradecimiento de cuando fue maestro de esa secundaria, junto al

gobernador de ese entonces, Emilio Chuayffet (quien fuera su ahijado), y el entonces

presidente municipal, Rene Montiel, como se aprecia en la placa en la Fotograña 11.

Fotografía 11

Placa de conmemoración de la secundaria donde dio clase Carlos Hank González
en Atlacomulco

Fuente: trabajo de campo 2000.

60 El joven maestro fue muy astuto, cuando al concluir sus estudios de normalista, se le dio la opción de
escoger el lugar para dar clases, y nunca dudo en elegir Atlacomulco (Toribio 2000:134, Hernández, 1998:147).
Sabía de la importancia pues calculó que el grupo político de ese lugar seguiría, porque se había destapado el
nombre del candidato a la gubernatura, Alfredo del Mazo, oriundo del lugar.

61 Hank se da cuenta de la importancia del lugar y de la posibilidad de construir circuitos de apropiación
en su lugar de origen. Esto explica la construcción de su rancho y de una fabrica de Mercedes-Benz, en Santiago
TIanguistenco, Jugar de origen

88



·Las transformaciones simbólicas que parece importante destacar son una serie de

construcciones que intentan dar presencia y prestigio al grupo dominante, un ejemplo es el

del actual gobernador del Estado de México que construyó un monumento a Juan Monroy

(1934-1998), por iniciativa suya y de su padre Gregorio Montiel, un construcción simbólica de

afirmación de grupo al que pertenece el actual gobernador Arturo Montiel (Alanis, 2001:46).

Otro hecho significativo es la construcción de la catedral de Atlacomulco que, en

búsqueda de mayor poder del "Grupo Atlacomulco", afianzó su fuerza política con las

relaciones con la Iglesia: Atlacomulco contaba con un obispo, Maximino Ruiz y Flores, que

murió en los años cincuenta. Alfredo del Mazo Vélez quería que el "Grupo Atlacomulco"

contara con un obispo y, por supuesto que éste fuera su pariente, pues conocía la

importancia de\ poder rengioso en e\ Estado de México, de modo que buscó apoyo desde

Roma para que Arturo Vélez fuera el obispo de Toluca (Toribio, 2000:163).

Arturo Vélez en su afán de ser símbolo de cercanía al "Grupo Atlacomulco", logró en

1984, desgracias al apoyo del Papa, que en Atlacomulco se estableciera una diócesis, lo que

no tiene justificación en términos religiosos ni en términos de población; 'o idóneo hubiera

sido el establecimiento de una prelatura, cuya misión pastoral hubiera beneficiado a la

pobíación \ndígena mazahua (que es cercana a 100 000 hab\tantes en la reglón, según e\

INEGI), pero la diócesis respondía más a un intento por hacer converger los intereses de la

Igles\o con los \ntereses econ6m\cos y políticoS62 • La catedrat en construcdón en Atlacomulco'

se convirtió en una construcción sírnbólícamente reJevante, sede de una dlócesís poco o nada

justificada: la plaza principal lleva el nombre de Arturo Vélez, y al lado de la iglesia principal

se construyó lo que sería la catedral sede del Obispado de Atlacomulco, como se aprecia en

la Fotografía 13.

Así en las diferentes etapas y circuitos de apropiación se han hecho una serie de

transformaciones espaciales que encierran en el fondo la búsqueda de reconocimiento y

prestigio del grupo del poder local. Esta serie de transformaciones y construcciones de

espacios públicos tienen financiamiento, algunos por parte del gobierno municipal, estatal o

por parte de los propios politicos que llevan el nombre del lugar para aparecer como

62 Entrevista con Fray Luis Ramos, secretario del Maestro de estudios del la Orden Dominicana en Roma.
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benefactores y tener prestigio y legitimidad ante el pueblo. Siendo gobernador el sobrino de

Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, el primero le hizo algunas reclamaciones sobre la

construcción de un toreo en Atlacomulco, sugiriendo la construcción de un lienzo charro que

llevara el nombre de uno de sus familiares63 (ver Fotograña 12).

Fotografía 12

Nombre del lienzo charro de Atlacomulco

Fuente: trabajo de campo 2000.

Entre las construcciones que se han realizado se encuentra un mercado público con el

nombre de Rosendo Monroy, casas de cultura con los nombres de Guillermo Colín y Santiago

Velasco Monroy y monumentos a Isidro Fabela, Alfredo del Mazo y Juan Monroy, entre otros.

También el nombre de calles se destinó a miembros de la élite local, por ejemplo, los que

formaron el gabinete de Isidro Fabela y presidentes municipales, entre otros. Existe, por

ejemplo, con el nombre del actual gobernador del Estado de México Arturo Montiel, un

63 Carta 29 de agosto de 1950, archivo personal de Isidro Fabela. Fideicomiso del Banco de México.
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bulevar que conecta a la zona industrial con el centro del municipio; en esa calle Montiel es

dueña de una empresa muy importante en la zona (Industrias Quetzal). Actualmente se

construyen una primaria y el auditorio del PRI local (ver Fotograña 14), con el nombre del

Gregario Montiel Monroy, padre del actual gobernador del Estado de México.

Fotografía 13

Iglesia principal y catedral en construcción en Atlacomulco

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 14

Auditorio en las oficinas del PRI de Atlacomulco

AUDITORIO

DON GREGORIO
MONTIEL MONROY

." L .
~ ", ;.

Fuente: trabajo de campo 2000.

ATLACOMULCO
SIENDOPRIMER PRUSTA DEL ESTADO DE MÉXICO,
ARTURO MONTIEl ROJAS, PRESIDENTE DElCOMITÉ .
DIRECTIVO ESTATAL, ISIDROPASTOR MEDRANO, Del:
COMITÉESTATAL DE FINANCIAMIENTO, JaSE LUIS
AlCANTARA ROJAS, DEL COMITÉMUNICIPAL, MARca
ANromo SUAREZ CORDERO, PRESIDENTE MUNICIPAL
corlSTITUCIONAL, JUANAtlTONIOGUZM ÁN SÁNCHEZ
y PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
FINANCIAMIENTO, GREGaRIO MONTIEL MONROY,
SEPUSO LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE EDIFICIO.

At/acomulco , México a 18 de Septiembre del 2002.
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En resumen, hay innumerables evidencias de una serie de transformaciones y nombres

de calles en Atlacomulc:o que permiten evidenciar que estos espacios buscan legitimar el

poder local y los circuitos de apropiación; estas transformaciones y la toponimia explican en

gran medida la presencia y la relación de personajes que han pertenecido al "Grupo

Atlacornulco" .

Fotografía 15

Nombres de auditorio y anexos

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 16

Nombre de la plaza y de la calle principal

Fuente: trabajo de campo 2000.
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Fotografía 17

Nombre de la calle Prof. Roberto Barrio y placa en el centro de su trayectoria

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 18

Nombre de aulas en la Primaria y en la secundaria del centro de Atlacomulco

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 19
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Nombre de calle de Mario Colín e Isaía~ Monroy

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 20

Nombre del bulevar "Arturo MontielD que conecta el circuito vial con la zona
industrial

Fuente: trabajo de campo 2000.

2.7. Circuito de apropiación de base industrial (1979-1990)

Para entender la primera etapa de conformación del circuito de apropiación de base industrial

en Atlacomulco (periodo hankista), es importante entender el contexto nacional e

internacional. A finales de la década de los setenta el Estado mexicano pri-presidencialista
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enfrentó una crisis del modelo nacionalista regulador e interventor en los asuntos

económicos, en el contexto de la crisis mundial del capitalismo y la crisis de los modelos

inspirados en la teoría keynesiana y la política del estado benefactor. Sin embargo, el modelo

anterior, de industrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI) favoreció las

inversiones mexicanas desde los treinta hasta los setenta".

El boom petrolero de finales de los setenta fue un alivio temporal a la crisis económica;

sin embargo, éste terminó por agudizar la crisis, lo que obligó en la década de los ochenta a

una transición en el modelo económico en México. En México, grandes crisis económicas

ocurrieron en 1976, 1982, 1987 Y 1994-95. Por lo mismo, estas crisis económicas se volvieron

repetitivas y se intensificaron, con intervalos de periodos que experimentaban una rápida

recuperación económica. México sufrió períodos dramáticos de arta inflación, déficit en ra

balanza de pagos, oevaíuaoón, fuga de capitales, desempleo credente y poder de compra

declinante. En los años setenta México experimentó también una crisis en el campo, con una

reducdoo drástica en e~ credmiento en e~ sector agrkrna.

En er caso particular der Estado de México, durante eí gobierno de Jiménez Cantú

(1975-1981) se apücaron poHticas económicas dentro de\ modelo de sustitución de

importaciones donde el estado intervenía en las decisiones para descentralizar la industria e

\mpu\sar\a con una serie de med\das conoc\das como "po\os de desarro\\o"; su \ntenc\án era

impulsar zonas deprimidas económicamente con la construcción de parques industriales.

Históricamente, la provisión de infraestructura se ha reladonado con el desarrollo regional,

por lo Que los gobiernos han tratado de influir en la localización de nuevas actividades

económicas (Aguilar, 1993:43) en áreas "supuestamente estratégicas" donde la decisión

recae en un grupo reducido de políticos. En nuestro país los parques industriales se han

establecido, según Garza (1992), por ciertos objetivos generales: la organización espacial de

la industria, un elemento de planeación urbana, fomento del desarrollo regional en zonas

deprimidas y apoyar la desconcentración industrial de áreas metropolitanas. Estos dos últimos

objetivos han recibido la mayor atención, para justificar la supuesta planeación de políticas

públicas, aunque al final las decisiones son políticas.

64 En 1982 las empresas de propiedad estatal produjeron el 14% del producto nacional bruto, recibieron
transferencias netas y subsidios iguales a 12.7 por ciento del PNB y representaron 38 por ciento de la inversión
de capital fijo.
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Las políticas intervencionistas en la planeación industrial eran influidas y justificadas

por el modelo económico de sustitución de importaciones. Dichas políticas fueron

aprovechadas por el "Grupo Atlacomulco" para impulsar al municipio de Atlacomulco'" con

otra dinámica económica; en este sentido, Juan Monroy, secretario de gobierno de Jorge

Jiménez Cantú, influyó (con la aprobación de Carlos Hank) en las políticas del estado para

que Atlacomuko fuera dotado de un parque industrial, un circuito periférico, la arnpnaoón de

fa carretera Atfacomufco-Tofuca a cuatro carrües, fa conexión de fa carretera que une Morefia

con At\acomu\co, \a construcción de casas de interés sooaí, entre otras obras, como \0

muestra la Fotografía 24: con un monumento y una placa, el municipio agradece a Juan

Monroy por todas las obras púbUcas reaUzadas y promov\das. Tamb\én se h\deron obras de

infraestructura en el municipio de Santiago Tianguistenco, donde nació Carlos Hank, ahí se

estableció la fábrica Mercedes-Benz, de la que Hank era socio mayoritario. También

construyó su hacienda "Don Catalino", una construcción y apropiación enorme que simboliza

tanto su poder como un circuito de apropiación de base industrial que le representó enormes

ganancias.

El proceso de construcción de infraestructura tuvo dos momentos que e importante

mencionar: el primero fue la construcción de infraestructura previa para crear condiciones

propicias para el desarrollo de la actividad industrial nueva en la región. En esta etapa

podemos apreciar la construcción del hospital del Seguro social, la construcción del circuito

periférico, escuelas de capacitación industrial como el Centro de capacitación para el trabajo

Industrial (CECATl), etcétera.

En la segunda etapa de construcción de infraestructura propicia para el desarrollo y

complementariedad del circuito de apropiación industrial, el gobierno participó con la

construcción del fraccionamiento "Atlavilla", canchas deportivas, etcétera. Por otro lado, con

la construcción de esta infraestructura resultaron favorecidos miembros del "Grupo

Atlacomulco" por su participación directa o indirecta en fa construcción de infraestructura,

empresas, o servidos; entre íos agentes de\ sistema proournvo se encontraban empresarios

vinculados con el grupo, miembros del grupo convertidos en empresarios, como se verá más

adelante y los prop\etar\os del suelo, de los cuales, muchos se conv\rt\eron en fracdonadores,

6S No sólo fue este municipio el beneficiario, sino también existieron otros, que fueron tomados con
cftter\os supuestome~te"estroté.g\cos".
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como el dueño del predio donde se construyó el parque industrial, Rogelio caballero

(comerciante de la zona), Crecencio Pérez, dueño de los predios donde se construyeron casa

de interés social, el Doctor Julián González dueño de los predios donde se construyó el

fraccionamiento residencial "Atlavilla", Arturo Monroy dueño de terrenos y de una

constructora que se dedicó a la construcción de vivienda de interés social; por otra parte,

Arturo Monroy construyó ef fraccionamiento "Las FuentesN con 300 casas (ver Fotograña 3), o

e\ fracdonamiento residenda\ "Atlavma" o e\ Fracdonamiento "Jazmín" construido por \a

"Coleonsa" de la que es socio Alfredo del Mazo (en terrenos de Ismael del Mazo) o el

fracc\onam\ento "Bogan{" con 600 casas, donde 'os terrenos eran de Crecenc\o Pérez, cuñado

de Juan Monroy, funcIonario y miembro del Grupo AtJacomulco66•

Fotografía 21

Fraccionamiento "Las fuentes"

Fuente: trabajo de campo 2000.

66 Otro fraccionamiento de interés social "Tic-tic" fueron construidos por el Grupo Asa-sare, propiedad
de importantes miembros del Grupo. Mayolo del Mazo inició un fracdonamiento llamado "san Martín" junto a
Galindo Ochoa, otro miembro del gruPOI el cual se suspendió, por problemas finanderos.
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Fotografía 22

Fraccionamiento"Atlavilla"

Fuente: trabajo de campo 2000.

Fotografía 23

Fraccionamiento "Bogoni"

Fuente: trabajo de campo 2000.
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Fotografía 24

Placa de la primera unidad habitacional de interés social "Felipe Ureña" en
Atlacomulco construida por el Gobierno del Estado de México

Fuente: trabajo de campo 2000.

Por el lado del comercio también se tiene la construcción de centros comerciales,

hoteles y restaurantes por parte de políticos como Mayolo del Mazo y Hermilo Monroy,

quienes han hecho del municipio un centro propicio para el desarrollo industrial. Un centro

comercial importante es "Plaza ATA" y el hotel "Fiesta mexicana" de 5 estrellas, que fueron

construidos por Mayolo del Mazo y son manejados por él (ver fotografías 25 y 26)67.

Fotografía 25

Plaza comercial "ATA"
..

Fuente: trabajo de campo 2000.

67 Información recabada en investigación de campo.
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Fotografía 26

Hotel cinco estrellas "Fiesta mexicana"

, ,

\ , ....
¡ •

\. \ .~

: .. .

Fuente: trabajo de campo 2000.

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar que la composición del espacio en el

municipio de Atlacomulco (incluido el proceso de industrialización) ha sido determinada, de

manera fundamental, por el "Grupo Atlacomulco" y por la configuración de las relaciones y el

impacto político de este grupo en los ámbitos estatal y nacional.

En una primera etapa de industrialización en el municipio, el poder político local fue el

factor determinante para la localización y configuración industrial en todos los ámbitos; sin

embargo, en una segunda etapa, como se explicará más adelante, en el marco de la

globalización económica, se ha generado un proceso de refuncionalización del espacio,

influenciado por el contexto internacional. Sin embargo, no se ha perdido la influencia del

grupo tradicional de políticos, que, además de conservar puestos importantes dentro de la

política, se han convertido en empresarios.

En el transcurso de la investigación de campo se ha encontrado que la industrialización no se

presenta únicamente con una lógica racional de elección, de acuerdo con la dinámica de los

procesos productivos, sino que también tiene que ver con actores locales que tienen una

relación con el poder y la lógica de la poüttca en ros ámbitos tocar, nacional e internacionaL

La influencia del "Grupo Atlacomulco" en el municipio es notable, no sólo porque éste

se convirtió en el origen de una red de poder político; sino por el poder de transformación
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que este grupo propició sobre el territorio del municipio -originalmente rural y con poca

importancia por su cantidad de población-, para convertirlo en un espacio industrial de

importancia regional. Sin duda, no se puede comprender la conformación espacial sin conocer

la trama de relaciones y los intereses del "Grupo Atlacomulco".

2.7.1. Factor político: modelo de gobernadores del Estado de México nacidos en
Atlacomulco y la localización de empresas

Si se parte de que el "Grupo Atlacomulco" determinó en un grado importante la localización

de la industria en el municipio, este trabajo precisa de una evidencia empírica que fortalezca

lo antedicho, y que permita demostrar la relación e influencia del poder en la localización de

empresas.

Por este motivo se recurre a un modelo matemático que permite relacionar la

localización de las empresas en Atlacomulco por años y la relación de gobernadores

originarios de Atlacomulco, como se muestra en el cuadro 8.
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Cuadro 8

Relación de localización de empresas con gobernadores nacidos en
AtJacomuJco

Número de Gobernadores
empresas oriundos de

Años localizas Atlacomulco

1980 1 1

1981 2 1

1982 3 1

1983 3 1

1984 2 1

1985 5 1

1986 4 1

1987 1 1

1988 2 O

1989 O O

1990 O O

1991 1 O

1992 1 O

1993 O O

1994 1 O

1995 O O

1996 3 O

1997 O O

1998 1 O

1999 O O

2000 1 O

2001 1 1

2002 2 1

Fuente: Elaboración propia a part ir de la información de campo
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Los resultados son:

Cuadro 9

Resultados del programas Ewies de la relación de las variables de localización
anual de industrias en Atlacomulco y gobernadores nacidos en Atlacomulco

(variable dummy).

1980-2000
Oependent Variable: EM

Method: Least Sa,uares

Sample: 19802002

Includedobservations: 23

Variable. c.oeffld.ent Std. Error t-Stati,stíc Pt'ob.

GOB 1.613636 0.471518 3.422219 0.0026

e 0.636364 0.340584 1.868447 0.0757

R. 0.358026 Mean deoendeTlt var 1.478261

Adiusted R-SQuared 0.327455 S.O. deoendent var 1.377401

S.E. of reqressíon 1.129590 Akaike ¡nfo criterion 3.164528

Sum squared resid 26.79545 Schwarz criterion 3.263267

Loo Iikelihood -34.39207 F-statistic 11.71158

Ourbin-Watson stat 1.810972 Prob(F-statistic) 0.002561

Fuente: Elaboración propia, resultados del modelo elaborado conel programa Ewies.

Cuadro 10

Pruebas Jarque-Bera, LM, ARCH,

White

JaTQUe-Bera=4.636 PTob.=O.OO8

LM (2)(Breusch-GodfreY)=O.04 Prob.=O.959

ARCH=O.223 Prob.=O.801

White=O.89 Prob.=O.355

Fuente: Elaboradón propia, resultados del modelo, elaborado conel programa Ewies.
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Gráfica 1

Niveles de significancia CUSUM
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Elaboración propia a partir del programa Ewies

Gráfica 2

Niveles de significancia CUSUM al cuadrado
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Elaboración propia a partir del programa Ewies

Si se toma el valor esperado del número de empresas instaladas considerando que hay

presencia de gobernadores de Atlacomulco, éste es de 2.25 empresas.

E(EM IG08=1)=0.636364+1.613636=2.25

Si se toma el número de empresas instaladas considerando que no hay presencia de

gobernadores de Atlacomulco, el número de empresas es únicamente de 0.63.

E(EM IG08=0)=0.636364

Evaluación estadística del modelo:
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• La prueba de significancia estadística (t-statistic) muestra que la variable dummy GOS

es estadísticamente significativa en cualquiera de los niveles de significancia usuales

(1%, 10% Y 5%). La constante, que en este caso indica la ausencia de gobernadores

de Atlacomulco como determinante de la localización industrial, es estadísticamente

significativa únicamente al 10%.

• La prueba Jarque-Bera muestra evidencia de normalidad en la distribución de los

residuales, por lo cual la inferencia estadística es confiable. La prueba LM de

autocorrelación serial de orden superior indica que no existe autocorrelación serial. Las

pruebas de heterocedásticidad ARCH y White muestran que los errores son

homocedásticos. Finalmente, las pruebas de estabilidad CUSUM muestran que no hay

cambio estructurar en ros parámetros det modero. En generar er modero es satisfactorio

estadísticamente.

Conclusiones a partir del modelo: El modelo permite ver la relación e influencia

matemática de gobernadores oriundos de Atlacomulco y la localización de empresas durante

su gestión; la relación de esta evidencia matemática permite fortalecer el análisis de los

elementos políticos y sociales como elementos fundamentales en la construcción del espacio

en general y del espacio industrial en particular.

Ahora bien, la localización y relocalización de las empresas en Atlacomulco se deben a

muchos factores, entre ellos el factor político y la influencia del poder del "Grupo

Atlacomulco"; así, la localización está relacionada con la presencia de gobernadores oriundos

de la zona. Para entender la localización de las empresas en Atlacomulco, sin duda tenemos

que entender la configuración del espacio; el "Grupo Atlacomulco", dentro de la estructura de

gobierno, influyó en ra transformación del espacio en Atlacomulco para facilitar ra instaración

de empresas en e\ rnurñoplo e mootr en eüa,

En este sentido, la localización de las empresas no debe entenderse desde el momento

de su localización sino desde la construcción de espacios que lo permiten, pues desde ese

momento se puede deducir que grupos económicos y políticos influyen para que esa

transformación se neve a cabo. El fenómeno de mcustnaüzaoón no sigue una dinámica

natural de los procesos productivos, sino que tiene que ver con actores locales que tienen
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una relación con el poder y la política en los ámbitos local, nacional e internacional. Esto lleva

al análisis de la transformación del espacio de acuerdo con determinaciones sociales, y sobre

todo políticas, en Atlacomulco.

Es importante mencionar que en este municipio surgió uno de los grupos políticos con

mayor fuerza e impacto en la política de México, se trata del llamado "Grupo Atlacomulco", el

cual tiene gran influencia y puestos de poder en el ámbito estatal primero y en el nacional

después. La influencia de este grupo en el municipio es notable, no sólo porque éste se

convirtió en el origen de un grupo de politicos, sino por el desarrollo e influencia que ese

grupo propició en un territorio, originalmente rural y con poca importancia por su población,

para converuno en un espacio que cuenta con un corredor industrial y que se ha

transformado, como consecuencia del ascenso de los políticos del lugar.

Con el fin de encontrar elementos que sirvan para explicar mejor el fenómeno de la

apropiación V transformación del espacio por la influencia del poder político, se apHcó un

modelo matemático como evidencia empírica del fenómeno, que permite comprender el

proceso de apropiadón espadal bajo la inRuenda de la arnculadón de los grupos de poder.

En nuestro país las transformaciones se dieron en una sociedad con un sistema

"democrático liberal representativo" en términos formales, con elecciones para cargos de

elección popular; aunque debería explicar la construcción del espacio dentro del marco

regulatorio, esto no explica verdaderamente la organización de los espacios V los elementos

que fueron tomados en cuenta para construir, por ejemp\o, ciertas carreteras, parques

industriales o simplemente un monumento público.

El espacio no es un mero elemento racional funcionalista, por 10 que los elementos

normativos se ven manipulados por mecanismos V/o sujetos informales dentro de un sistema

político que permea, reconfigura, transforma, y apropia \os espaoos.
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Capitulo 3: Proceso de industrialización de Atlacomulco 

3.1. Conformación del espacio industrial en Atlacomulco 

A manera de introducción, es importante señalar algunas precisiones metodológicas: 

1. Se aplicaron una serie de entrevistas abiertas y cerradas a gerentes de las empresas, a 

miembros de la asociación de industriales de Atlacomulco, a funcionarios y actores 

relacionados con la industria en Atlacomulco. El formato de las encuestas se puede revisar en 

el anexo metodológico de este trabajo. 

2. La observación fue también una técnica de investigación que aportó datos interesantes 

sobre el proceso de industrialización. 

3. La entrevista estructurada se realizo sobre la base de un formulario previamente preparado 

y estrictamente normalizado, a través de una lista de preguntas establecidas con 

anterioridad. También se realizaron entrevistas no estructuradas, cuando se consideró 

pertinente, de acuerdo a las características y disposición de la persona interrogada y a las 

necesidades de fa investigación. En estos casos, se formularon preguntas abiertas. 

4. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas focalizadas a temas específicos y no 

estructuradas, orientadas específicamente al proceso de industrialización. 

Los primeros esfuerzos por promover una redistribución de la actividad industrial en el ámbito 

nacional que incidieron en el Estado de México se dieron a partir de los años cuarenta, con la 

construcción de parques y zonas industriales en el estado68
• En el proceso de redistribución 

industrial y la construcción de parques industriales, con las supuestas ventajas de la cercanía 

a la Ciudad de México, se puede ubicar dos periodos: el primer periodo comprende las 

décadas de los cuarenta y ros cincuenta, cuando se estabrecleron zonas industriales en ros 

munidpios conurbados del Distrito federal69
, entre los que destacan los munidpios de 

68 Es importante mencionar que de los 130 parques industriales existentes en el ámbito nacional hasta 
1988, 31 se localizaron en la entidad, que equivale a 24.2%. 

69 A partir de la gran cantidad de industrias concentradas sólo en algunas ciudades, en la década de los 
cincuenta se desarrolló la idea de desconcentración industrial para abatir las desigualdades existentes en el 
territorio nacional. Sin embargo, estas políticas se retomaron con mayor hasta los setenta, pues es un periodo 
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Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. Este proceso de industrialización se inició con Isidro 

Fabela, y a finales de 1945 se encontraban en la entidad 1 515 industrias con una fuerte 

inversión en infraestructura (Irazoque y Torre, 1987). Los gobernadores Salvador Sánchez 

Colín y Gustavo Báz, continuaron con el fomento industrial en municipios de Toluca, 

Naucalpan, llanepantla y Ecatepec, principalmente. 

En la segunda etapa, como justificación de un acelerado crecimiento industrial, en las 

décadas de los sesenta y setenta se establecieron parques 'Industriales en otras áreas del 

territorio estatal, entre los cuales destacan los municipios de Toluca (1963), Cuautitlán 

(1969), Santiago T\angu\stern:o (1971), El Oro (1973), Tenango del Va\\e (1973), Tepotzot\án 

(1974), Atlacomulco (1979), y Toluca (1979). Estas zonas recibieron apoyos como estímulos 

fLScales y prioridades de inversión por parte de los gobiernos estatal y federaFo. 

Una de las decisiones más importantes en este proceso de industrialización fueron los 

apoyos ofrecidos a ciertas zonas como Cuautitlán, Tepotzotlán, Tenango y Santiago 

Tianguistenco por el entonces gobernador Carlos Hank González (1969-1975), a quien se 

reconoce como un fraccionador e industrial de esa zona, con industrias como Autocar y 

Mercedes Benz71
• Para los primeros años de la década de los setenta, Hank González 

promovió el establecimiento de nuevas industrias, 

[ ... ] pues la política industrial giró en el apoyo de nuevos centros para el desarrollo industrial, las 

perspectivas. para proseguir el crecimiento industrial del estado de México, hasta donde me es permitido 

donde se evidencian graves desigualdades regionales. En el proceso de la descentralización industrial se impulsó 
un desarrollo regional equilibrado en México, Aguilar (1993:226-230) comenta que los parques industriales no 
contribuyeron mucho al proceso descentralizador, pues sólo se ha limitado a localizaciones naturales de 
crecimiento industrial en el centro de México; más aún, se argumenta que en esta política de descentralización, 
los resultados no fueron muy alentadores con los programas de parques y ciudades industriales, se estima que 
estas decisiones son más bien propias de los empresarios, sugiriendo que en la mayor parte de la actividad 
económica generada en estos desarrollos, en general, habría ocurrido de cualquier manera; Agu¡lar sustenta 
esta hipótesis con evidencia empírica, aunque comenta que una contribución importante de estos programas 
parece ocurrir en el ámbito local. Sin embargo, es importante mencionar que la política de parques y ciudades 
industriales se dividió en dos etapas (Garza, 1992:69). Una etapa experimental se inició con la construcción de 
parques estatales pioneros en e\ periodo de 1953-1958 Y e\ mkit) de \a construcción de parques privados. El fin 
de esta etapa se da con el rápido crecimiento en la construcción de un mayor número de parques industriales, 
dejando la construcción de dudades industriales. Después viene la etapa de expansión que ¡nida en 1971 hasta 
1988 (ibid.). Esta etapa se inició con las políticas urbano-regionales para reducir las desigualdades regionales en 
e\ sexenio de Echevema (1971-1976). Se creó el fideicomiso de conjuntos, parques, dudades industria\es y 
centros comerciales (ADBN), enfocado según Garza (1988) principalmente en la desconcentración Industrial. 

70 La continuación de estas políticas de desconcentración industrial siguió con la construcción de parques 
industriales en el estado, de los cuales se edificaron en el municipio de Toluca los siguientes: el Coecillo (1980), 
el Cerrillo (1982), San Antonio Buenavista (1983), Exportec 1 y n (1986), Parque Toluca 2000 (1990). 

71 Entrevista con Mauricio Valdez. 
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promoverlo, son extraordinarias. Afortunadamente, reunimos todas las condiciones en el medio 

ambiente que requiere la industria para su debida y conveniente expansión (Hank, 1970:30 y s). 

Durante el periodo de gobierno de Jorge Jiménez Cantú (1975-1981) se dio la 

adquisición de terrenos a bajo costo por parte de gob\emo para ta creadoo de algunos 

parques industriales, entre ellos el de AtlacomuJco en 1979, donde se desarrollaron varios 

programas para completar la infraestructura, como la construcción de hospitales, carreteras, 

centros administrativos regionales y la creación de los centros de capacitación para el trabajo 

industrial (CECAl1), entre otras obras. En este periodo se establecieron dentro del Estado 

polos de desarrollo de carácter industrial donde se incluían a centros de población como 

Santiago Tianguistenco, Ocoyoacac, Tenancingo, Huehuetoca, Tenango del Valle y El Orol 

todos ellos contaban con parques industriales previamente instalados72
• 

En el gobierno de Jiménez cantú se desarrolló el programa Horizonte XXI, que señaló 

como centros de población prioritaria a Toluca, Lerma, Atlacomulco y Jilotepec, debido a sus 

"ventajas comparativas" con otras localidades. Los objetivos de los programas eran: el apoyo 

a ~as pequeñas industrias por el gobierno estatal mediante estimulos fiscales adecuados y 

apoyar a la mediana industria mediante mecanismos para Incrementar la producción. 

las pr\oc\pa\es acC\ooe5 de\ programa Hor\zonte XXI se centraban en descoocentrar 80 

empresas de la zona conurbada, y contar con 600 hectáreas en total para conformar la 

reserva territorial industrial en los munidpios de Tatuca, lerma, Atlacomulco, Huehuetoca, El 

Oro, Ixtlahuaca, San Antonio La Isla, Villa Victoria, Tejupilco y Ocoyoacac, con el fin de 

equipar los parques al 100% Y, así, desarrollar proyectos de sustitución de importaciones. El 

gobierno estatal asumió la promoción y el fomento del desarrollo, supuestamente equilibrado, 

de la actividad económica, a través del apoyo a centros que considero prioritarios para el 

crecimiento de la población a partir de la promoción del establecimiento de industrias, las 

cuales, dicho sea de paso, beneficiarían a las industrias de Carlos Hank (líder del Grupo 

Atlacomulco). Estas zonas industriales fueron Tianguistenco y Atlacomulco, con los grupos de 

empresarios socios y amigos de Jorge Jiménez cantú del Grupo la Moderna con tres 

'lndustrias importantes dentro del Parque industrial de Atlacomulco. 

72 Estas medidas incrementaron en mayor medida la actividad industrial en el Estado contando para el 
año 1993, con una área total destinada él la industria de unas 2201.6 hectáreas lo que representa el 1.05 % del 
total del territorio estatal. 
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Durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú, por influencia del "Grupo Atlacomulco" y 

específicamente de Juan Monroy (Secretario de Gobierno) se consideró a Atlacomulco un 

modelo de centro de población susceptible de ser industrializado. El gobierno por medio de 

Juan Monroy y un Fideicomiso de Parque Industriales (Fidepar) del gobierno estatal compró a 

Rogelio Caballero (comerciante de Atlacomulco) el rancho donde se construyó el Parque 

Industrial. En el año de 1979 fue cuando por medio de Fidepar el gobierno construyó el 

Parque Industrial de Atlacomuko (PlA), con la justiftcadón de apoyar derras zonas que 

"consideraban estratégicas" para industrializar, pero se considera que Juan Monroy tomó la 

Oec\s\ón, como se aprec\a en \a Fotograña 22, donde e\ mun\dp\o óe At'acomulco \e agradece 

el impulso de zona industrial. Es indudable que la construcción de este Parque benefició al 

Propio luan Monroy, a Arturo Montiel y a un grupo de políticos (local y extralocal) que 

pertenecen al Grupo Atlacomulco. 

En el año 1980 el municipio fue considerado como centro alternativo de crecimiento 

del programa Horizonte XXI, al igual que un centro regional que impulsaría y apoyaría el 

desarrollo del norte del Estado de México, a través de su consolidación como centro 

comercial-industrial y como eje del desarrollo de esa región. Además se tenía prevista la 

ampliación de la carretera Toluca-Atlacomulco, que facilitaría el acceso a la localidad y al 

parque industrial. Esta obra se inició en la gubernatura de Jiménez Cantú y se concluyó en el 

gobierno de Alfredo del Mazo (entre 1983 y 1984; ver Fotograña 27). 
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Fotografía 27 

Ampliación de la carretera de Toluca-Atlacomulco 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

El hecho de considerar a Atlacomulco como objetivo prioritario del Gobierno de Jorge 

Jiménez Cantú se debió en gran medida al apoyo que le brindó que Juan Monroy, oriundo de 

Atlacomulco, fuera Secretario de Gobierno. Monroy, como se comentó antes, se convirtió en 

uno de los empresarios de la zona. Monroy impulsó y procuró que en la zona se contara con 

la infraestructura necesaria para el desarrollo industñal, y era evidente también su 

preocupación por el beneficio propio y el del "Grupo Atlacomulco", cuyos miembros 

estab\ederon industTias en \a zona (como se verá posteTiormente). 
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Fotografía 28 
Placa de agradecimiento a Juan Monroy 

Fuente: trabajo de campo 2000. Texto de la placa: "JUAN MONROY PEREZ, SECRETARIO GENERAl DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MÉXICO. PROMOVIO EN BENEFICIO DE ATLACOMULCO LA ZONA INDUSTRIAL, EL ORCUITO PERIFERICO, LA AUTOPISTA A TOLUCA, 

EL AUDITORIO MUNICIPAL, LOS PARQUES "EL OCOTAL" y "LA ISLA DE LAS AVES" Y DIVERSOS CENTROS EDUCATIVOS. TESTIMONIO DE 

GRATITUD DE LOS ATLACOMULQUENSES. JUNIO DE 1996". Placa eón un busto en el auditorio municipal. 

Fotografía 29 
Monumento a luan Monroy en la entrada de Atlacomulco por la autopista 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

En el gobierno de Alfredo del Mazo (1982-1986) se creó el Organismo de Centros 

Estratégicos de Crecimiento a nivel estatal (OCEC). El OCEC era el responsable directo de 
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apoyar el crecimiento de los nuevos polos de desarrollo o centros de población prioritarios, lo 

cual se sustentaba en la inversión del ejecutivo estatal en los rubros de educación, salud, 

vivienda, transporte y servicios públicos, con el fin de proporcionar infraestructura previa al 

establecimiento de la población. En este contexto, y con el objetivo de impulsar la 

industrialización en el municipio de Atlacomulco, se realizaron obras de ampliación del 

sistema de agua potable y alcantarillado y se mejoraron las v'lal"ldades dentro la cabecera 

municipal; también se facilitó fa infraestructura para construir zonas habitacionales, 

modlñcando \as \eyes que \0 impedían perm\tían73 . Los primeros fraccionamientos fueron 

"Felipe Ureña" y "TIc TIc", construidos por AURlS, un organismo del Gobierno del Estado de 

Méxk.o \mpulsado por Juan Momoy~ se construyeron tamb,én e! fracc\onam\ento de interés 

intermedio "Jazmín", de Ismael del Mazo, el fraccionamiento "San Martín",. de MayoJo del 

Mazo y Galindo Ochoa, el fraccionamiento Bogoni, donde participó Crecencio Pérez (cuñado 

de Juan Monroy) como dueño de los terrenos; además, se construyeron el fraccionamiento 

"Las fuentes", de Arturo Monroy y un fraccionamiento residencial, el "Atlavilla", cuyos 

terrenos pertenecían a Julián González (Secretario de salud de Alfredo del Mazo González) a 

cargo de la constructora AURIS (con lo que se benefició tanto a un grupo de familias de la 

elite local de Atlacomulco74
, como a las 'familias del Mazo y González). También se construyó 

un fraccionamiento de lujo en una parte de la que fue casa del Alfredo del Mazo González, 

con 80 lotes cerca del parque industrial y una infraestructura para un nivel socioeconómico 

afta (ver fotografías 30 y 31). 

73 Según la Dirección General de Desarrollo Urbano, en la región V del Estado de México, en 1979 sólo al 
munidpio de Atlacomulco se autorizaba la construcción de zonas habitacionales de interés social. 

74 Entrevista con Arturo Monroy. 
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Fotografía 30 
fraccionamiento Mercedes" 
r 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

Fotografía 31 
Casa de Arturo Montie' en At\acomu\co 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

En 1981 se creó un organismo descentralizado del gobierno estatal llamado Comisión 

para el Desarrollo del Parque Industrial Atlacomulco, el cual tenía como objetivo fundamental 

la aplicación eficaz de las acciones destinadas al desarrollo industrial de Atlacomulco75 (dr. 

7S Los objetivos específicos de esta comisión eran los de asesorar al titular del poder ejecutivo del 
estado en la selección de industrias que se establecerían en el parque industrial, efectuar estudios técnicos 

114 



Plan de desarrollo estatal 1981-1987, p. 287); sin embargo, se desconoce si aún sigue en 

funcionamiento, pues no se encontró ningún documento editado por dicha comisión. En 

1984, ya en el periodo de Alfredo del Mazo, a partir de un estudio que realizó el Instituto de 

Geografía y Estadística del Estado de México, Atlacomulco volvió a ser considerado un centro 

estratégico de la zona norte para priorizar la estructura económica regional y local. 

la demanda de vivienda, que se empezó a experimentar a partir de la década de fas 

ochenta en e\ munidpio de Atlacomu\co, fue 'Impu\sada a partir de \a dinámica de 

industrialización que respondió a la creación del mercado de trabajo que el sistema 

product~vo empezó a generar, un ejemp\o de e\\o es que uno de \05 pr\meros en c.onstruir su 

casa en el fraccionamiento "AtlavilJa" fue el gerente de la Harinera, el contador Roldán76
• 

Los propietarios del suelo partidparon en la creadón de zonas habitadonales que el 

nuevo modelo empezó a demandar; así, las empresas inmobiliarias, en sociedad con agentes 

locales y grupos de poder que en muchos casos son dueños de dichas empresas, 

fraccionaron y construyeron ante la nueva demanda de vivienda, tanto de interés social como 

de intereses medio y residencial. Todo esto ocurrió ante el cambio en el proceso de 

acumulación que pasó del circuito de apropiación de base agrícola y comercial al industrial, 

en el cual los nuevos grupos económicos y los cacicazgos tradicionales buscaron adaptarse y 

participar para sacar el mayor beneficio de dicho proceso. El proceso de adaptación o 

integración se da a través de la participación en actividades económicas complementarias o 

de servic'los; ése fue el caso de Hermilo Monroy y Mayolo del Mazo, qu"lenes construyeron los 

centros comerciales más grandes de la cabecera municipal, incluso por encima de la 

demanda \ocaL Por un \ado, Hermi\o Monroy, Roberto de' Mazo y Mayo\o del Mazo, 

construyeron plaza ATA (que significa Atlacomulco, Temascalcingo y Acambay)77 Y, por el 

otro, Mayolo del Mazo construyó "P!aza Caracol", que se encuentra ubkado en la entrada de 

Municipio (ver Fotografía 26). En este caso y en otros como el industrial, Jos agentes del 

sistema productivo son empresarios y a la vez políticos; es el caso del actual gobernador del 

Estado de México .. quien es dueño de "Industrias Quetzal" y quien también intervino .. ante la 

necesarios, verificar la cobertura de los servicios, facilitar la instalación de empresas, promover y ejecutar 
programas de capacitación para el personal obrero y técnico. 

76 Entrevista con el Contador Roldán. 
n El centro comercial "Plaza ATA" actualmente se encuentra requisado por el Banco Santander, pues el 

crédito solicitado para la construcción de dicho centro comercial no ha sido cubierto. 
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demandas de infraestructura, como en el caso de la ampliación de cuatro kilómetros del 

acceso al parque industrial por medio del bulevar que lleva su nombre. 

Fotografía 32 
Industrias "Quetzal" 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

La información revisada anteriormente ilustra cómo las transformaciones que se dan 

en Atlacomulco responden a una configuración social del espacio que recibe un apoyo 

extraordinario de recursos, con finalidades objetivo de crear un "polo de desarrollo" para 

fomentar el desarrollo industrial con el fin de favorecer principalmente a un grupo polítiCO que 

pudo rebasar el poder local para afianzarse en las escalas estatal y nacional. 

En Atlacomulco la transformac"lón del espacio generó una cambios en la configuración 

sociodemográfica del municipio, como la densidad de población, la localización de las 

unldades de producdón, la dlstr\buclón de las funclones sodales, la dl\1erslftcadón y el camblo 

en las actividades de reproducción de valor, la diversificación en el grado de apropiación del 

excedente y la divei"9ficactón de los servicios como se comentó en el capítulo 2 y, por ende, 

se registró un crecimiento de demanda de vivienda, demanda de suelo, credmiento de la 

rentas, demanda de locales comerciales, etcétera. 

En resumen, se trata de la articulación de una nueva conformación espacial coherente 

con los intereses económicos dominantes de los caciques tradicionales (comercio y 

agricultura), de grupos polítiCOS locales y extralocales y empresarios, mediante la 

transformación y, en su caso, funcionalización del espacio con la construcción del Parque 

Industrial de Atlacomulco. De hecho, la funcionalización industrial se plantea dentro de un 

proceso de transformación y diferenciación espacial; esta nueva articulación tiene que ver con 
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nuevas formas de acumulación que se manifiestan en la construcción de centros 

comerciales, zonas residenciales y de la construcción del Tecnológico de 

Monterrey (en una primera etapa de preparatoria), un estadio de fútbol, etcétera. 

Dentro de este nuevo circuito se implementa un nuevo modelo de producción, 

administración y apropiación valor a partir de la dinámica 

industrial en e{ municipio de Atlacomu{co Y, acuerdo con sus condicionantes de 10caHzación 

se determinan 'as formas de la población y las necesidades de 

~.:J~.Ig'-IV.:J complementarios78
• 

3.2. Características de la 
de Atlacomulco 

manufacturera en el municipio 

3.2.1. Especialización local por subsedores 

En este apartado se determinarán de los subsectores industriales 

clave por su peso cuantitativo; en ese por la ocupación de recursos, el valor 

producción y por su ubicación particular en la trama de relaciones que les confieren un papel 

dominante en la transformación espacial y sus requerimientos específicos de capital variable y 

capital fijo. 

Por eno es importante conocer nuevas actividades y sectores de acumulación 

poder entender específicamente requerimientos y trasformaciones demandadas. El 

de Especia\)zación loca\ (lEl) es un para determinar \a 

actividades económicas, nJ:)r~r,..J"> un municipio o dudad con a r~!JT>T> o 

estado. Se construye 

de AtJacomulcor con res:oelcto a 

cálculo del personal ocupado en ta industrta 

I"l3nlnn en la Que está inscrito79• 

mun\dpto 

78 La relación de sector productivo con el territorio adquiere unas r;:Of';~rt"'f'ic:ti,r;:oc: especifIcas 
79 Este índice permite las actividades económicas especializadas o 

predominantes, dentro de un municipio, ciudad o región. 
IEL == [( ei/et)/(Ei/Et)] 

Donde: 
el == Población ocupada en el sector i dentro del municipio. 
et= Pobtadán oc.upada munidpaL 
El = Población ocupada en el sector i dentro de la región. 
Et= Población ocupada total la región. 
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Los cálculos del IEL se realizaron para los nueve subsectores de la industria y para los 

años 1981, 1985, 1988, 1993, 1996 Y 2000; se obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro 

11). 

Cuadro 11 
IEl por Subsect.or Industria' de' municipio de At'acomulco, 1981-1998 

Año/subsector 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
1981 0.46 -- 2.02 -- 3.20 -- -- 0.23 --
1985 0.50 -- 1,41 -- -- 1.16 -- 0,42 --
1988 1.95 2.26 0.13 0.95 1.63 1.2 -- 0.38 --
1993 0.72 1.46 1.47 1.61 1.01 0.14 -- 1.20 1.27 
1996 0.97 1.96 .97 .60 1.08 -- -- 1.04 1.33 
2000 1.05 1.94 .45 -- 1.54 -- -- 1.08 1.02 .. . . 

Fuente: ElaboraClon propia a partir de las estadlstlcas del INEGI. 

Del cuadro 11 se detectan los siguientes comportamientos por subsector: 

Subsector 31 (Alimentos y bebidas). Durante el año de 1981 y 1985 el municipio de 

Atlacomulco no se especializó en este subsector; hasta 1988 tuvo una participación 

importante, esto debido a la consolidación de Hamasa principalmente, mientras que para el 

año de 1993 su índice de especialización se redujo otra vez a 0.72, y remonta como 

especializado nuevamente en 2000. Es un subsector que tiende a especializarse en productos 

saborizantes, como es el caso de Pepsico, cuya producción va dirigida al ámbito nadonal e 

\nternac\ona\ (es e\ proveedor de toda Centroarnér\ca). 

Subsedor 32 (Industria textil y confección de ropa). Se instaló en el municipio en 

1985~ desde entonces este subsector se ha mantenido como una actlvidad especializada, 

debido a que ocupa gran cantidad de mano de obra, por ser una actividad maquiladora. la 

división internacional del trabajo en el proceso de internacionalización de las relaciones de 

producción, y no sólo de la internacionalización del capital, han favorecido la proliferación de 

este subsector en México, favorecido por la f1exibilización de mano de obra, lo que facilita la 

incorporación inmediata de fuerza de trabaja sin o con escasa calificación, ya que a los 

trabajadores procedentes de las zonas rurales sólo les queda su fuerza bruta de trabajo, ante 

el desplazamiento de su antigua actividad como resultado de las políticas económicas que se 

han venido implementando. 

IEL> 1. Indica que es un territorio especializado en una actividad determinada. 



Subsector 33 (Industria de la madera). mantuvo como subsector especializado en 

1981 Y pero en 1993 decayó; se debe al crecimiento tuvo 

sector por su ubicación geográfica, por la cercanía a Michoacán, una zona 

sus materias primas, y apoyo recibido para su 1993 

vuelve a fuerza, pero en 1996 y 2000 empezó a decaer, debido principalmente a que 

sus productos s'lendo sustltu'ldos por 'Importados y de menor costo. 

IOSI:!ct()r 34 (Imprentas y editoriales). 1988 se observó una hacia la 

espedaUzac\ón, y para 1993 esta tendencia se consol\dó por \a presencia de Femández 

Editores 

lo 

operar en 

ULK>LK> 400 obreros, pero en 

en el cierre de operadones en 

ciudades, por el tipo 

maquilar productos oec:IOlerc,n 

negocios planteados y actualmente 

empezó a tener problemas financieros, 

Este subsector por lo suele 

trabajan; aunque, al 

embargo, parece no '-.nd ....... 

por la 

los 

siguen dándole mantenimiento a sus 

instalaciones aunque no tengan operaciones. 

tienen 

En los 

(Industria Química). dentro de un rango de esr:::íeClallz;aClCln 

1981 hasta la fecha, debido a que se encuentran establecidas empresas químicas que 

ver principalmente con las ramas farmacéutica y de fabricación de plástico y hule. 

noventa se construyó una planta química para ra fabricación de dopamína, pero 

producto en el mercado provocó de operac'lones un año 

,, ___ ~r.:::l...!ltn~I"If"Q se encuentra abandonada). de este sector la fabricadón de productos 

farmacéuticos es fuerte a en rama empezó con ... ""..,.\1"",,' naciana' 

del grupo Moderna" (Ernesto Monroy), pero actualmente 

1""~I .... el"'ll~rll"ln::l!I~C son los dueños de las .::Itrnnl".::Itc!:Ic 

Sut>se(:tor 36 (Productos minerales no metálicos). Se mantuvo como un SUl:lse<:tor 

durante los años 1985 y 1988; embargo, para el año de 

DSE~<:t()r fue importante por los bancos de tezontle que existían en el municipio, 

aunque éstos han dejado de ser explotados. 

(industria metal-mecánica). subsector se mantuvo a la 

1981 a 1988, pero se observa un incremento a los 

resultados del Índice de Especialización 

menor a uno como no especializado), por lo 

a uno se toma como especializado, 

aCl.uallrnenu::: es un en el 
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municipio se está especializando. Este subsector es muy importante en el municipio y está 

representado por la empresa Industrias Quetzal, que se especializa en la fabricación de 

muebles para oficina; actualmente cuenta con más de 15 naves industriales por todo el 

parque y sus productos son para el mercado nacional e internacional. 

Subsector 39 (otras industrias). Este sLlbsector aparece y presenta especialización para 

el año de 1993. Este subsector se ha consolidado dentro del municipio, pues las empresas 

que se ubican dentro de esta categoria llegaron con el Grupo "la Moderna"l y se dedican a la 

fabYicac\ón de equlpo y materla\ médico. la empresa más importante fue adqu\r\da con 

capital alemán y tiene planes de expansión. 

Una vez anaUzado cada subsector, es pogbte d\st\ngulr dos tipos de industrias: unas 

Que tienen requerimientos globales -que se llamarán industrias globaHzadas- y otras con 

requerimientos tradicionales, similares a los demandados por la primer etapa de 

industrialización del municipio -en la época de la industrialización por sustitución de 

importaciones. 

3.2.2. Industrias convencionales vs industrias globalizadas en Atlacomulco 

No se puede hablar de un sólo proceso de industrialización en los últimos 20 años en el 

municipio de Atlacomulco; se debe recordar que las transformaciones estructurales de la 

economía experimentan cambios estructurales en la industria, estos cambios tienen una 

manifestación espacial, como se comentó en el primer capítulo. En este apartado se pretende 

analizar la industria partiendo de la hipótesis de que el cambio estructural de la economía 

repercutió en el tipo de industria que se instala en Atlacomulco, la cual tiene una nueva 

dinámica de especialización y refuncionalización del espacio industrial. 

Es \mportante destacar y diferenciar \a industr\a g\oba"zada de \a convencional, en 

primer lugar porque se supone que las globalizadas no entrarán en crisis en el corto y en el 

mediano plazo, por su dinámica y e! credmiento de !a demanda de su producto~ de esto se 

desprende Que el crecimiento industrial en la zona puede crecer o al menos mantenerse. En 

segundo lugar, es importante diferenciarlas porque la lógica espacial de vinculación cambia, o 

por lo menos eso ocurre con los factores de localización (lo que se analizará posteriormente) 

y la relación del espacio con los grupos de poder, lo que llevará a la conformación de un 

nuevo circuito de apropiación. 
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técnica y 

como industrias globalizadas aquellas 

mundial, no entrarán en crisis, 

de producción, se hallan vinculadas 

el cambio estructural de la 

ante nuevas divisiones social, 

a la relación dialéctica entre el 

sociales de producción y el productivas. También 

cuentan con estrategias de organización y respuesta a la demanda y a la oferta complejas, 

con competencia y niveles de competitividad elevados 

considerab\emente su p\anta laboraL 

algunos casos la reestructuración económica puede dar 

ante una crisis, no 

a nuevos sectores o 

ramas como coosecuem::\8 de' dedive o sustitución -por 'o menos en .... nnuu 'C:.u:n_,,,,~,:r- de 

convencionales (tradicionales). En este análisis se 

competitividad de las industrias manufactureras en el l::Sti::Joo 

~;;)",'~\"I.V a Atlacomulco, así como la participación de 

municipio. 

competitividad se midió en el año de 20001 

como criterio la 

compararlas con 

ornnl"o.c::loC en el 

,.. .. ,'I",~ .. ,"" permitiría ver si en 

empresas se encontraban ya en fase de desarrollo o a años del 

apertura comercial y la crisis a industrias, y si 

algunas I"f'OI"IOll"nn por poseer características competitivas de acuerdo con el contexto 

global; se clasificarán como ganadoras. 

tecnológicas y organizacionales 

mantuvieron su crecimiento se encuentran en una etapa 

se que se encuentran en una 

cuentan con una 

las industrias 

consoHdación, y si son 

y se le llama ramas 
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Cuadro 12 
Clasificación de industrias de' Estado de México por su competitividad (ramas ganadoras, 

estables y perdedoras) y la participadón de la industria de Atlacomulco según su 

SUbsedor Rama perdedoras Partid~ónL izadón 
3140 Tabaco No partidpa 
3811 Fundldón y rTlOldeo de piezas metálicas Partidpcl 

3831, 3832 3850 Fab. de maquinalia . eQU'IDO, accesolios y sumin'lStro eléctrico Partíq¡:¡Q 
3833 Aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no eléctricos Partidpó 
3410 Celulosa papel X sus productos No partid[Ja 

3111 y 3112 Industria de la carne y lácteos No -º-artidJ?<! 
3842 otro material de tra~rte No partidpa 
3710 Hierro y acero Nopartidpa 

3230 y 3240 calzado cuero pieles y sus productos ~alizado 

3550 Ind, del hule No partidpa 
3814, 3821, 3822 otros productos metálicos y maquinaria y equipo Participa 

y 3823 
3560 Producción de plástico NopartidJ?<! 

3119 v 3121 Elaboración de otros productos aJimenl:idosJ/~ cocoo chocolate Espedalización local 
3311 Producdón aserradero y carpintería Partidpa 

3312 y 3320 Envases y productos de madera y corcho y muebles no metálicos Parti~ 

Ramas de estables 
3130 lndusbia de la bebIda ~aJizadón local 
3812 Producdón de metal estructuras calderas Nopartidpa 

3611 3612 3691 A1farerfa materiales de arcillay cemento cal Y'Yeso 
3512 y 3513 SUstandas qufmicas báslcas y fibras artifldales y sintétlcas Partidp<l 

3522 otras sustandas Químicas Partidpa 
3420 Imprenta, editoriales e industrias conexas Partidpa 

Ramas ganadora!. 

3211 y 3212 Hilados y tejidos de fibras blandas y duras Partidpa 
3813 Fabricadón y reparación de muebles metálicos Partidpa 
3620 Vidrio y producdón de vidrio No partidpa 

3114 v311S Molienda de cereales ~productos de panaderla No .J!artlcipa 
3720 Básicas de metales no ferrosos No partidpa 
3117 Aceites y grasas comestibles Nop;1fticiPi! 

3214 Y 3220 Confección de prendas de vestir incllJye teiidos de punto Participa 
3122 Elaboradón alimentos animales No ~artid.J!a 
3900 Otras industrias manufactureras Especialización local 
3113 Elaboración de conservas Nopartidp.:¡ 
3420 Imprentas editoriales e industrias conexas Participa 
3521 Industria farmacéutica Espedalización local 
3522 Fabricación de otras sustanciaU productos químicos ?artidpa 
3540 Industria de cOQue induye derivados del carbón mineral y del petróleo Partidpa 
356D Elaboradón del producto de plástico Participa 
3620 Fabricación de vidrio jlJJl"oductos de vidrio No partidpa 

I 3821 Fabricadón y reparación de maquinaria y equipo para fines espedficos, Especialización local 
con o sin motor eléctrico integrado' induye maquinaria agrfcola. 

3823 Fabricadón de maquinas de oficina cálrulo y procedimiento informático l:sQ..edalización local 
3831 Fabricación de equipo electrónico y accesorios eléctricos, induso para la Participó 

qeneración de energía eléctrica. 
3831 F~ de ~ clectrÓflkI:l de~, t~\e.'IisiOO, c~ 'f WI:\ Partiti?3 

de uso médico. 
3841 Industria automotriz. No partidpa 
3850 Fabricación de instrumentos y equipo de predsíón, excepto los Partidpa 

electrónicos induye instrumental Quirúrgico. 
" Fuente: Elaboraaon propia a partir del los datos del INEGI Y la propuesta del doctor Hemo Mlllan (1999). 
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Tipo de empresas, año de operación, 

EMPRESA 

Bu Blades 

Hamasa S.A.. de C.V. 

Industria electrónica Barik 

MoYisS.A. 

Plasti-estéril S.A. de C.V. 

Taste Maker 

Wamer Jenkinson 

Po/iratia S.A. de C. V. 

Ternoratia S.A. de C.V. 

Bonasac 

Conexiones hidráulicas S.A. 

Cu iel S.A. 

Dart Container anon 
Enfriamiento de automóviles, S.A. de 

C.V. 

Fábrica de hielo S.A. de C.V. 

Femández editores S.A. de C.V. 

Plus 
Fuente: Elaboración 

GIRO 

Refacciones ma ulnarfa 

'ProdUCtos de maíz 

ca as eléctricas 

Confea:íón 

Crisoles abrasivos 

Pisos 

Productos médicos 

Peliculas ást'lcas 

Fab. De muebles de ofidna 

Medicamento 

Productos 

Productos 

Productos 

Telas sintéticas 

Vasos latos de unicel 

Confea:íones 
de la información de campo 

Como se puede ver en los cuadros, el proceso de 

Atlacomulco supone industrializaclón, por un lado, 

producto., capital de origen 

PROCEDENCIA 
INSTALACIÓN DE CAPITAL 

1985 150 MEX 

1983 50 MEX 

1983 250 MEX 

1994 210 MEX-A1emán 

1980 250 MEX. 

1982 600 MEX 

1987 80 Brasil 

cerrada Mex 

Mex 

USA 

Mex 

Mex 

USA-Mex 

Mex 

Mex-A1emán 

Mex 

2000 
1982 230 
1990 100 añol 

1996 80 USA 

1986 80 In les 

1981 1 Mex 

1990 5 Mex 

2000 50 Méx 

que se 

se(:tolres en declive, muchos 

en 

cuales empezaron proceso de industrialización Y, por parte, en los últimos años se han 

instalado otros CQrrn,.,:IC:: dinámicos que tienen una relación funcional con la Ciudad México, 

o cuyos prclce~sos productivos son manejados desde 

importante destacar que, ante un cambio en el desarrollo industrial del país a partir 

de la a' capital trasnacional y comerda', se prop',cia 



especialización en los sectores que se consolidaron con la apertura comercial, mientras otros 

están en proceso de declive ante el mercado de exportación. 

Por ejemplo la empresa "Bucyrus Blades", que produce refacciones y maquinaria, llegó 

a Atlacomulco en el año de 1985, después de la apertura comercial se consolidó y fue 

adquirida en su totalidad por una empresa transnacional a finales de los noventa. La empresa 

electrónica "Barik" llegó a Atlacomulco por influencia del "Grupo Atlacomulco", pero en la 

apertura comercial de productos igua~es o sustitutos cerró por ser "Incontable. 

la maquila en AtlacomulcoBO llegó primero con la empresa "Ropa Fina", por una 

SOC\edad de señor A\berto Ad\s\s Conen y A'fredo ócl Mazo (con una partidpadón acdonar\a) 

(esta relación se explicará más adelante) y la empresa Movis S.A. por la relación familiar con 

Alberto Adisis en 1983, pero ya para los noventa (1995) se instaló el "Grupo Marel", una 

empresa que se estableció como una maquiladora con otra dinámica, una gran cantidad de 

trabajadores, y líneas de producción con sistema tren, etcétera. La empresa maquiladora 

"Plus" llegó recientemente al municipio con otro sistema de taller en casa -trabajo 

doméstico- y con sistemas de re-etiquetados que se explicarán más adelante. 

Las empresas "Grupo Morgan, S.A. de C.V." y "Maderas Platino S.A." llegaron en 1985 

y 1983, respectivamente. En el Cuadro 12 aparecen como sectores en declive, por ejemplo, 

los productos de maderas que fabricaba "Maderas Platino S.A. ", debido a la apertura 

comercial no han podido competir con productos sustitutos de China, y ahora su producción 

ha d"lsm"lnu"ldo cons'¡derablemente, y se ded"lca sólo a la producción de tarimas. 

la empresa "Piasü-estéril, S.A. de C. V." de productos farmacéuticos, llegó a 

At\acomu\co por \a famU\a de Ernesto Momoy en 1994 y recientemente fue comprada por la 

empresa Bayer de capital Alemán, la cual es muy fuerte en el mercado mundial y nacional y 

participa dentro de las ramas ganadoras. "Petículas plást\cas S.A. de C.V." e "Industr\as 

Quetzal" fueron de las primeras empresas en el parque industrial en 1980 y 1982, 

respectivamente, fabrican películas plásticas y la otra muebles metálicos de oficina, su 

instalación se debe a la relación del grupo la Moderna (grupo industrial de la familia de 

Ernesto Monroy y el grupo en general), su consolidación en el mercado se afianza con la 

globalización y la apertura comercial. 

80 Atlacomulco está especializado en el sector 32, y la actividad en el Estado representa el 32 % del 
empleo en Atlacomulco (con 1545 obreros), el 1.5 del total en el sector a nivel estatal, pero dentro de la 
producción maquiladora representa el 11 % de la actividad dentro de Atlacomulco. 

124 



Las empresas "Polirafia, S.A. de C.V.", "Rafitek, S.A. de C.V.", "Tecnorafia, S.A. de 

C.V." y "Bonasac", son empresas que se instalaron en 1981, 1992, 1998 Y 2000, 

respectivamente, estas se dedican a productos plásticos y similares de rafia; estas empresas 

han sido derivaciones de la primera y su consolidación en el mercado y en el parque industrial 

ha sido acelerada. iecnorafia, S.A. de C.V." y .... Bonasac .. que se instalaron en 1998 y 2000, 

aplican formas de contratación de personal con subcontrataciones y se constituyen como 

empresas prestadoras de servicio, \0 que 'as exime de\ pago de utl\ldades. 

las empresas "Pepsico de México S.A. de C.V." y "Dart Container Corporation", son 

empresas que se \n5talaron en los noventa. y que están en un sector consoUdado en el 

mercado mundial, su producción es, en el primer caso, saborizante para refrescos y, en el 

segundo, platos V vasos de unicel; ambas empresas mantienen su proceso productivo 

controlado desde Estados Unidos y sus requerimientos principales son agua e Internet. 

la empresa "Aromáticos finos S.A." se instaló en 1982, y actualmente se mantiene 

dentro de los sectores estables, al igual que la "Reichhold de México, S.A. de C.V.", que 

produce resinas, ésta se instaló en 1996, funciona con capital americano y mexicano y se 

presenta como una empresa en crecimiento y consolidación en la zona. 

Las empresas "Taste maker" y "Warner Jenkinson" son empresas que se instalaron en 

los años ochenta y se dedican a los saborizantes para alimentos y actualmente se encuentran 

dentro de los sectores perdedores; una de eHas ya cerró y fa otra se encuentra trabajando a 

mediana capacidad, y son sectores que se encuentran en una fase de dedive. 

la empresa "Enfriamiento de automóviles, S.A. de C. V." produce mangueras y 

conexiones y se in5tat6 a At\acomu~co en 1986, su ca?\ta~ es ing~és y se ha consoUdado 

como un sector estable. 

la empresa "Fernández Editores S.A.. de C.V." es una editorial que se instala en 

Atlacomulco en los noventa, y está dentro de los sectores estables pero, según en entrevistas 

diversas, les afectó la apertura comercial y actualmente se encuentran trabajando en 

capacidad mínima. 

la transformación productiva en Atlacomulco se caracterizó, al igual que en otras 

regiones, por una depuración selectiva de industrias, especialización y refuncionalización del 

espacio, donde ciertos sectores generan dinámicas de crecimiento, cierres parciales, cierres 

totales o una relación funcional con la Ciudad de México acorde con el proceso de 
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regional se ha caracterizado por una desconcentración productiva ocasionando éxodo de 

los procesos de la industria manufacturera hacia la 1998:37). 

Lo anterior provoca una difusión o redistribución locacional de la manufactura de las 

a la periferia, como resultado del incremento de productividad, 

la reasignación de recursos a los servicios a la producción y proceso 

por la reducción de y comunicación. trata 

un des,pfa;za ..... i"" ... '~n de la actividad manufacturera y fa ciudad central 

perlferlas de \as zonas urbanizadas o hacia ClUOaCle5 ....... c,,'\\':.C! o fronterlzas. 

Ahora bien, la zona metropolitana que hasta 

unos años eran eminentemente rurales, o una tracUcional, como e\ 

munidpio de AtlacomuJco82
• La Ciudad de México nn,:;)¡IP":::II como y centro regional, el 

comportamiento de su economía no comprende el comportamiento de sus agregados 

macroeconómicos y sectoriales, sino la estructura económica, espacial y territorial que la 

integra83
• Las nuevas relaciones de producción, de unidades productivas, 

de decisión y administración y trabajo crearán modelos 

diferenciación espacial de acuerdo con la nueva articulación. 

En consecuencia, la región económica forma el espacio de la ciudad de México, 

está determinada por las interrelaciones forman una estructura integrada y funcional de 

actividades económicas y espaciales. Por lo anterior, se considera que la economía la 

Ciudad de México conforma estructura'mente una región económica integrada por 

principa~es áreas de mercado, a 1as pr'índpa~es 10calidades urbanas, las 

cuales se integran o ciudad central, 'a Ciudad de México y su 

metropoUtana (Asuad, 20(0). 

La dudad y funcionamiento económico de la región, 

que se por la y funcional de varias zonas y 

núcleos urbanos, que configuran un sistema económico territorial. Según { Opa 

territorialidad económica se parCialmente en el sistema de localidades, cual 

B2 Cabe hacer ..... """ .... ,.,.,... m~egéllopolltana concentra 23% de la población total y 43% 
producción nacional. Además contener 11 grandes ciudades, el mayor número del país, con oocllacíclnes 
superan los 500,000 Des:tacanC1o la elevada dispersión de la población rural, ya que 5 millones 
habitantes encuentran rii", ... ,,,,rc:,,,",., de menos de 2500 habitantes. 



puede dar lugar a aglomeraciones espaciales que forman grandes conurbaciones o la 

interdependencia e interrelación de sistemas de localidades sin proximidad geográfica, 

mediante las relaciones interurbanas y urbano-rurales. 

La región económica megalopolitana ha sufrido la caída del mercado interno y la 

apertura a la competencia externa -producto del cambio del modelo de desarroHo, el cual se 

ajustó y transformó med"lante 1a reconversión y refunc"lona1"lzación de su aparato productivo-. 

Esta siruadón provocó un impacto regional y territorial cuando surgieron nuevas Fundones 

económ\cas en e\ s\stema de c\udades, como se puede aprec\ar en e\ caso de At\acomu\co. 

De acuerdo con la investigación de campo, 60% de la industria instalada en 

Atlacomulco procede de la zona metropolitana '1 20°/0 procede de otros países. Cabe hacer 

mención de que 55% de las empresas entrevistadas tiene su matriz en la Ciudad de México, 

donde controlan gran parte del proceso productivo, un hecho que refuerza la hipótesis de que 

los centros de decisiones con servicios de especialización avanzada se quedan en la Ciudad 

de México. 

83 El espacio económico de la Ciudad de México lo entendemos como la interacción que se da entre las 
unidades económicas productivas en los diversos territorios que integran la ciudad y las unidades y territorios, 
Que estando fuera de su jurisdicción, interactúan con ella" 
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Fuente: elaboración propia a partir de información proporCionada por el Dr. Adrián Guillermo Aguilar, 2001. 

Atlacomulco se consolida dentro del eje de estructuración funcional según los flujos de 

carga, está siendo receptor de la industrial de la Ciudad de México, y de industrias de capital 

transnacional, el crecimiento industrial está limitado por el crecimiento poblacional del 

municipio. 

El crecimiento del sistema urbano de la reglon central se basó en la expansión y 

apar'lc"lón de áreas metropolitanas y la formación de centros urbanos. De hecho, el proceso 
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de difusión económica del centro regional a la periferia dio como resultado un nuevo 

fenómeno urbano-regional, esto es, la formación una región megalopolitana (Asuad, 2000) 

articulada en una mega-Ciudad84
, que integra una serie de ciudades y regiones como nuestro 

caso de estudio en una compleja red-funcional económica y social, que en algunos casos se 

refuncionaliza ciudades y regiones, si bien por otro lado se han dejado fuera espacios que no 

entran a esta red, tal vez excluidas de esta nueva dinámica. 

El ámbito de concentración de la población y de la actividad económica ya no es la 

zona metropolltana de \a Ciudad de Méxlco, slno que se ha ampliado a centros urbanos de \a 

regi6n centro del país. los efectos de expansión y dispersión del crecimiento metropolitano se 

han extendldo conjuntamente a los corredores Toluca-Lerma, Puebla-Ttaxcala, Cuemavaca, 

Pachuca-llzayuca, Querétaro- San Juan del Río, y AtJacomulco se integraría en el corredor de 

identificación propia Toluca-Atlacomulco (corredor de la cuenca alta del Lerma), y aunque no 

es un corredor de importancia económica en el nivel nacional, se está integrando dentro una 

relación económico-funcional con la Ciudad de MéxiCO y los otros corredores industriales, 

como se aprecia en la Figura 6. 

3.3. Circuitos de apropiación de base industrial global 

Según el planteamiento teórico el nuevo proceso de acumulación exige formas y 

mecanismos sociales de apropiación del excedente, por ello se da la conformación del circuito 

de apropiación de base industrial global dentro de Atlacomulco que articula la economía y el 

espacio. La nueva organización de producción se establece con la relación de las previas 

existentes en el municipio de Atlacomulco, al igual que su instancia ideológica, de 

legitimación, instancia política e institucional. Aunque en algunos sectores globales la función 

previa espacia~ no importa. Por otro lado, ciertos sectores "Industriales tradiciona\es forman 

84 Se comprende por mega-ciudad el desarrollo alcanzado por un centro urbano debido su enorme 
crecimiento físico poblacional, lo que da como consecuencia una elevada concentración de la tierra económica, 
conjuntamente con millonarias concentraciones de poblaCión y una enorme expansión ñsica de la ciudad. Estos 
enormes centros urbanos alcanzan al menos 12 millones de habitantes y su crecimiento, la expansión del área 
física de la ciudad suele llevarse a cabo por el efecto combinado de la contigüidad de áreas urbanizadas y por el 
proceso de conurbación facilitados por los corredores y vías de transporte. Por proceso de conurbación se 
entiende el crecimiento económico, poblacional y físico de la ciudad, mediante el cual se da la incorporación e 
integración del área circundante, aunque están limitadas por usos del suelo no urbanos y que debido a los 
corredores de transporte propician el uso urbanizado de los mismos. La contigüidad física de esas áreas se da 
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parte del circuito de apropiación de tradicional, es los circuitos pueden 

coexistir y en algunos casos complementarse. 

Este planteamiento a buscar nuevas demandas de los agentes 

productivos; en algunos casos, como se comentó, la localización las empresas 

transnacionales se aprovechan del productivo y se integran a él, por 

y S.A. ejemplo en las entrevistas con 

comentaron que era importante la rn"~ClC'T'f"r 

\oca\\zar. Pero en otros taSOS como 

infraestructura preexistente, pues 

ellos se pudieran 

era tan \mportante una 

jn\):o,..c~jr.I"~~ poseen un poder autónomo sobre 

la locaUzadoo a través de su rel(:!.UVtSITKl 

y no integrada. 

ub,cadón autónoma 

Ahora bien, en los 

"nuevos" requerimientos 

párrafos se tendrá que hacer una revisión de los 

la conformación 

Atlacomulco. 

industrias 

un cuarto circuito 

En primer lugar, nuevas 

administrativos, son controladas por u 

para poder entender 

de base industrial global en 

productivos, sus servicios 

en ciudades llamadas 

"globales", en donde cuentan con servicios avanzados y tienen conectividad internacional. A 

la vez buscan el menor costo de producción, y exportar tanto productos acabados como 

piezas y componentes para su posterior montaje en otro 

Gran parte de la producdón de 'as maquUadoras está desnnada a ~a 

exportación y ampliación de la empresas t!'&M'.,..PI' .... horizontal e integración verticaI86
), 

mediante la conexión que propician los corredores y ru:: ........ t-t:o con las urbanas más distantes 
(Asuad, 2000). 

85 La globalización la economía, tiene sus antiecederltes 
capital y de la producción, los cuales tienen su expresión l'nl'lt',",l"í::l 

son una estrategia de las empresas transnacionales "' ... f.· ... nt"" .. 

internacional, la fragmentación de la producción, y el tl"::u:l::Irl ..... 

subdesarrollados tiene el propósito costos 
obra barata. La rápida difusión de este tipo Industria en los 
necesidades de capital y tecnología, y por considerado 
territorio era una opción viable a la arr ............... '" 

maqu\\adoras en cl ni'lcl intemad{ma\, se hizo 
internacionalización de la producción. 

86 cada establecimiento se en una 
componentes que posteriormente se ensamblan en otros 
prindpa\es mercados de consumo. 

fabricando tan sólo partes o 
por lo cercanos a los 
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estlratE~Qia integral con todo un conjunto de proveedores y firmas subcontratadas. Para su 

articulación global-local, estas empresas 

articulación87 
• 

y canales que favorezcan la 

Con respecto a la maquila es conveniente un parénteSiS para explicar este tipo 

Orl"lll"\l"a,i:'~ .... global .. que tiene importancia en México, en el estado de México y en particular 

en el caso de estudio. 

empresas transnaciona'es han trasladado una parte de \a capacidad productiva 

de 'os pa(ses centra'es hacia otros periféricos, sea mediante la relocalizac;ón 

nr .... c-:;;><:: que abren nuevas fiUa\es como maquiiadoras, o con la creación de 

maquUadoras nacionales de los mercados internacionales o 

como subcontratadas de las 

las primeras etapas del 

especialización en 

exportación, entre los que destacan 

nrol.lr ..... ~:.e (Ménde~ 2000). 

industrialización de se 

intensivos en mano de obra y 

textiles, la confección, el calzado y 

en una 

a 

material electrónico y componentes electrónicos, los componentes mecánicos del automóvil, 

entre otros. Las maquiladoras buscan costos laborales muy una ¡P1¡P'V~"'1~ 

flexibilización y rotación de la mano de obra, así como un evidente apoyo público. 

En una segunda etapa 

facilidades de la eliminación 

una internación de la maquila en Jos paises con 

aduaneros y fa Ubre circulación exención 

de cargas fiscales y 

(como la limitación de 

financieras, además de una legis'ación eSt,edal en materia labora\ 

,,¿:: .. """""', ....... "" sindicales y de huelga, la supresión limites de horarios 

o de sa'ar\os), 

funcionaJes, poco 

obra y la atracción 

como una infraestructura adecuada se 

en el territorio circundante salvo por 

población que esto provoca88 (ibid). 

87 En este sentido los cambios no se transmiten de forma lineal a todo espiaCícJ-tíl~m~)() 
o tocat, sino que de procesos de transformación UU'C~~, 
procesos acelerándolos o retrasándolos. 

en empresas 

mano de 

El objetivo la intemacionalización del capital con base en la industria maquiladora fue intensificar la 
acumulación de capital internacionalizando la generación de plusvalía mediante el traslado de los procesos 
prooud\\los hacia zorras balos salarios. En este sentido, Jorge '1 han señalado 
que: "El proceso intemacionalizadón del capital (PIe) surge a finales la de los cincuenta como una 
solución para mantener ritmos de acumulación del capital que él los países desarrollados 
desde la terminación la Guerra Mundial." 

Es que en la solución a la ctlS"IS de acumulación la industria maquiladora 
desempeñaría un fundamental en la búsqueda de una optimización global de la producción y en un 
incremento de la tasa ganancia. 
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En síntesis, la maquila es un sistema para internacionalizar la producción, reubicando 

geográficamente los procesos productivos de los países desarrollados en los países menos 

desarrollados, con el fin de reducir los costos de producción a través del empleo de la fuerza 

de trabajo en forma intensiva. 

El proceso de fragmentación del proceso productivo de un país a otro u otros no podía 

realizarse en condiciones que implicaran fa pérdida del control global de la producción por 

parte de las corporadones intemadonales. Una condidón básica de la reubicación de los 

procesos productivos induía la integradón vertical del proceso global de la producaón bajo el 

contro' de las empresas transnac\ona\es; \a matr\z debía mantener e\ control de la d,rección y 

forma de los procesos de producción y el fJujo de mercancías. 

El mantenimiento de la integradón vertical del proceso global de la producción, en 

presencia de las circunstancias de la dispersión de las distintas etapas de los procesos 

productivos, fue posible sólo bajo la existencia de precondiciones técnicas, como los avances 

en materia de comunicaciones, transportes Y, sobre todo, de la organización empresarial. 

Estos elementos hicieron posible el control de los procesos productivos dispersos en la escala 

mundial, puesto que le permitieron controlar la gestión de sus plantas en los cuatro puntos 

cardinales, evitando demoras, pérdidas de calidad e interrupción de suministros'19
• 

La industria maquiladora en Atlacomulco se define de acuerdo con sus características y 

formas de operación90 como empresa de subcontratación internacional. La industria 

maquHadora de Atlacomulco son empresas subcontratadas de empresas transnac",onales. las 

cuales se subcontratan para produdr o ensamblar algunos elementos que serán empleados 

en e\ proceso product\vo o en un producto term\na\. Estas empresas son firmas 

independientes que trabajan en subcontratación para hacer procesos de otras empresas 

extranjeras. No obstante, tambtén se tnduye dentro de esta categoría a las empresas filiales 

que producen un componente de la producdón de la casa matriz o de una filiaJ extranjera. 

llenen dos características que son: 

1) Son foot loose (golondrina) y F/y by night (vuelo de noche). Se les denomina así 

por su gran movilidad y la capacidad que tienen para moverse, así como su tendencia a 

89 La fragmentación de la producción fue posible debido a la revolución tecnológica de los países 
desarrollados por un lado, pero, también, gracias a la existencia de un amplio ejército industrial de reserva y un 
valor inferior de la prodUCción de la fuerza de trabajo en los países en desarrollo. 
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emigrar o volar a la menor provocación en búsqueda de mejores condiciones su 

, ... "4........... en Atlacomulco son empresas cuyas son y 

portátiles, y son altamente sensibles a las fluctuaciones en el ciclo de como a los 

en y a la organización sindical. Pueden desaparecer 

sigilosamente pago de la liquidación al que tienen derecho 

2) Son destorniHadoras. Esta característica se debe a que su actividad principal 

consiste en procedencia extranjera, realizar y no 

contribuir a incrementar el nivel de calificación de la mano de obra. Las .. In ... " ............ primas y los 

componentes producidos en un país son procesados o ensamb\ados en At\acomu\co para ser 

exportados de país original o a terceros paises. 

reestruc:t:urclOC)n económica del país en Atlacomulco, se ha un 

cuarto circuito apl,aCI()O espacial base industrial global; se la 

manera: 

Bucyrus 1...11(;11.1'1;;;;;) es una empresa que produce refacciones y maquinaria, y llegó a 

Atlacomulco en 1985, por la relación de la familia del ex gobernador de 

México) Juan con Monroy y Jorge Jiménez Canru. Después 

comercial el y en 1998 una empresa de Estados Unidos, 

ESCO, le compró la empresa en su totalidad, a pesar de que según 

la localización no la óptima, para los nuevos dueños la conectividad 

empresa 

que se 

en Atlacomulco (slstema DSL) en ese momento, aunada a la acces",bU"ldad al municipio 

por la consolidación del eje carretero México-Morelia-Guadalajara, le favorable para 

segu\r en \a zona. La Famma fernández A\barrán se COnV\rtló ahora en 'arrl~nr.'al1IDr'a 

de nave industrial. 

Bucyrius ...... 'U'........... se convirtió en la principal razón social y la matr\z se encuentra en 

Ohio, Ja 

México y 

JnJ(::acJlon es permanente por Internet¡ su materia prima procecle una 

a Centroamérica, 

Tiempo (Just in 

estándares 

notar 
la 

Con el grupo Grupo Corp ESCO el área de se 

Caribe y Sudamérica. Actualmente se implementa 

y minimización de stocks. se 

9002. 

este se utiliza en México para designar el proceso 

Justo a 

en los 
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El caso de la empresa Plasti-estéril S.A. de C.V. es similar; ésta inició sus operaciones 

en el Parque industrial en el año de 1994. El dueño era el empresario Ernesto Monroy, su 

localización se debe a las relaciones y apoyo de éste con el "Grupo Atlacomu!co", 

especialmente con Juan Monroy y Arturo Montiel, y ésta no es la única empresa que tiene en 

la zona. Al igual que ocurrió con la empresa Bucyrius Blades una vez que el sector se 

consolidó en el mercado en 1998, la mayoría de las acciones se vendieron al Grupo Baxter, 

cuya matriz se encuentra en Miami (Estados Unidos). La conectividad electrónica y la 

acces\bmdad a la zona es un factor muy importante para e\ grupo Baxter, pues cuentan con 

una red interna con conexión a Miami (Florida). Actualmente su mercado es México y 

Sudamérica. El grupo Baxter t\ene. un proyecto amrnc\oso: ampHar la empresa en la zona para 

extender el mercado. Para ello requieren de un sistema de capadtadón Que les permita 

elevar la productividad e incorporar con mayor rapidez a la fuerza de trabajo a sistemas más 

complejos donde se requiere mano de obra calificada. Durante la investigación de campo la 

empresa se encontraban haciendo un estudio detallado de la fuerza de trabajo en la zona. El 

empresario Ernesto Monroy es ahora el arrendador de las naves industriales de la empresa 

(que el propio gobierno del Estado de México le ayudó a construir para que instalara sus 

empresas) y gestor de la misma ante el gobierno del Estado de México, pues, como se 

comentó antes, la relación entre Ernesto Monroy y Arturo Montiel son inmejorables. 

En este proceso de transformación y de especianzación de sectores en Atlacomu1co 

también hay empresas que se localizaron por primera vez en fa zona como son Pepsico de 

México S.A. de C.V. y Dart Container Corporation. Estas empresas negaron en los años 

noventa y se encuentran en sectores consolidados en el mercado mundial; la primera 

produce sahorizante para refrescos y la segunda p\atos y vasos de uniceL Ambas empresas 

mantienen controlado su proceso productivo desde Estados Unidos. La Empresa Dart inició 

sus operadones en el año de 1996, y es filial y pertenece a una empresa traosnadonal de 

Estados Unidos, cuya matriz se encuentra en Michigan. Su producción va a MéxiCO y Estado 

Unidos y su localización se debe a un plan estratégico de mercado, en el que Internet es un 

factor importante de localización, ya que su proceso productivo es manejado desde Estados 

Unidos. 
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Fotografía 33 
Empresa "Dart" 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

La empresa transnacional Pepsico de México S.A. de c.v. es de capital estadounidense, 

y fabrica concentrados para bebidas gaseosas. La empresa tiene una compañía de control 

llamada Business Unit Mexico, ubicada en Santa Fe (Ciudad de México). En el nivel 

internacional la empresa se llama Pepsicola and Beverage Internacional, y es una de las 

refresqueras más importantes del mundo. Gran parte del proceso productivo se maneja 

d'lrectamente desde Nueva York, por lo que demandó al mun'lc'lpio un sistema de 80 líneas 

digitales con un canal OSO para la transferencia de información. la materia prima es 800
/0 

internaciona\ y 200/0 naciona\, \a demanda de agua es considerab\e (800 000 \itro cúbicos a\ 

mes) y su producción es para México y Centroamérica. 

Las empresas Pollrafta, S.A. de C.V., Rafttek, S.A. de C.V., Tecnorafta, S.A. de C.V. y 

Bonasac, son empresas Que llegaron en 1981, 1992, 1998 Y 2000 respectjvamente, estas se 

dedican a productos plásticos y similares de rafia; estas empresas han sido derivaciones de la 

primera y su consolidación en el mercado y en el parque industrial ha sido acelerada como se 

comentó en el apartado anterior, pero las últimas empresas la forma de operación es 

diferente a las anteriores, la mano de obra no se contrata en sindicatos establecidos como las 

otras empresas lo hacían, sino que estas subcontratan la mano de obra para ya no tener la 

relación obrero patronal directamente sino que entra una tercera en la relación, y la 

contratación se hace a través de una empresa prestadora de servicios lo que evita el pago de 

utilidades. 
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es una empresa de del Parque Industrial de Atlacomulco, 

empezó a trabajar dentro del parque en 1982, la empresa es matriz, su producción son 

para casa y oficina, y su localización se a que los principales accionista eran 

Juan Monroy y Arturo Montiel. Actualmente es un sector consolidado en el mercado. 

últimos años su crecimiento ha sido acelerado, naves industriales en la zona y 

producción se va principalmente a EstaOC)S Unidos y Europa. Actualmente 

trabaja con una red interna, con certificadones Unidos. 

,gl'n,f"\"""'.,,~ maquiladora Marel de a Atlacomulco en 1983, primero 

coo nombre Ropa f\na S.A., y su \oca\\zQC\ón se debe a que esta empresa empezó en 

SOCleOéJO con AJberto Adisis eohen y AJfredo deJ Mazo (pariente de 

Mazo). Posteriormente el sector se consoUdó y el señor Adists abrió en 1989 

Adico textil, que empezó con la producción de pantaletas para exportación y de fondos para 

mercado nacional. 

se formó Grupo Marel con dos grupos, A y B, Y un corporativo en la Ciudad de 

México en Santa El grupo A maquila para la empresa canadiense Canadelle y produce 

Wonder bra, Vicki form y Victoria Secret, estableciendo un "'I<.;y ... rn producción y calidad 

llamado producción Comboy con una producción 44 000 ..... o,*"'I't~~e e.:lIrn~:n"~,loe 15 

estilos. sistema CombOy se integra en líneas de producción operaria-jefe de línea control 

de tren-entrenador-responsable de calidad-supervisor. B con el mismo 

sistema marcas lorent (brassieres), Vaty (pantaletas), Viddoria baño), 

Marinio Pant y ':;;;;vr'\rgc~e esta producción es nacional y extranjera. dos empresas son 

prestadoras ...... n""~u ..... y subcontratadas por una empresa llamada AOCO S.A. de C.V., 

producción de este grupo va en su mayoría a Canadá. La 

empresa maquHadora Mov\s negó a At\acomulco en e\ año de 1983 por la 

famjJjar deJ dueño con Alberto ""'1..1'.;;)1.;;). y su producción es controlada por Grupo MareL 

La empresa maquiladora llegó recientemente al municipio con otro ele1~al'"l":::I 

taller en casa (maquila en el sistema consiste en hacer supuestamente a un 

trabajador o trabajadora y la maquinaria para que trabajar en casa. Este 

incorpora mano obra infantil y mayor, en el hogar del trabajador todos coc)peran 

con el trabajo, incluidos niños y ancianos; pago es a destajo y el ahorro es mayúsculo, 

pues se ahorran pagos de seguro social, loac]es. luz, etcétera. Posteriormente, al no contar 
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con un control de calidad directo, existe un importante de devoluciones, y aunque 

lo como desecho, en realidad productos de manera 

oculta y los vende en el mercado nacional. Esta empresa ha desarrollado un sistema de 

producción y contratación de personal que eleva sus manera extraodinaria. 

empresa Reichold química de MéxicO de C.V., es una compañía que inició 

operaciones en 1996, produce resinas de poliéster, -.lI,... .. ,iII,...~.'" y afquHades. Pertenece a una 

Uamada Die Group Company .. se ,o::.,..,~r.::. en \a Ciudad 

M~)(ICirl. pero en cuatro años toda la planta se instalará en Atlacomulco, y opera las 24 

horas día. La empresa mant\ene comun\cac\oo r'U::""'n"l::l,nQI!"lt"Q con sus flUates en Estados 

Unidos. sindicatos y exporta su producción a Unidos, VenezueJa y 

empresa considera que el lugar es estratégico por sus vías de comunicación, 

su y contar con velocidad. 

los ejemplos que ilustran un proceso conformación de un cuarto 

circuito apropiación espacial de empresas globales. Por lo tanto, la configuración de este 

circuito en alto grado de la consolidación productivos que transforman 

el con las nuevas exigencias de del mercado mundial, que 

les permite ganar competitividad y consolidarse en Atlacomulco. 

Esta composición del circuito se explica en primero la empresa 

maquUadora, empresas que se consofldaron y que flegaron 

a 

Primero, la industria maquUadora en Atlacomulco imprimió al lugar una nueva dinámica 

y \ndustr\a aumentó su tamaño, y su COf'SO"QcK.K:;~n prop\c\ó una 

recomposición una reorganización de sus y demandó mayor 

espado, V una reCOmpQSilOCln de la estructura sodaL 

la maquiladora en Atlacomulco se un 

sofisticado de "sub-subcontratación" de personal (que se explicará en el apartado fuerza 

de trabajo) en el que se evaden el pago de utilidades y la relación obrero-patronales; por lo 

mismo, la cerrar cuando quiera e inclusive irse en el momento en 

conveniente, arrenda las naves industriales, la maquinaria que utiliza es 

transportación y los trabajadores son contratados por una empresa prestadora 

lo crea 

fácil 



que puede evadir cualquier problema laboral y que al cumplimiento del contrato con el 

trabajador evade cualquier responsabilidad de recontratación. 

La empresa Marel tiene un sofisticado sistema de producción, como el Justo a Tiempo 

o sistema Combor, y también maneja una serie de empresas en la región, pero con un centro 

operativo en Santa Fe. Esta nueva reconfiguración del circuito de apropiación demanda 

medios de comunicac",ón ágnes y eficientes, así como sistemas de informac",ón para estar en 

comunicación con su corporativo, y éste a su vez para comunicarse con las diversas empresas 

de todo e\ mundo a \as que \es maqu\\a. la empresa demanda mayor ftex\bmzac\OO de \a 

mano de obra y conectividad electrónica. En su inicio contó con el apoyo de infraestructura 

(el gobierno otorgó la estructura de las naves industriales) y servidos urbanos (a predos muy 

bajos) que facilitara el establecimiento de las empresas y con la sociedad de la familia Del 

Mazo. 

Actualmente la familia Del Mazo no participa directamente en la empresa, sino que 

ahora son apoyados por la familia Monroy, que le arrenda una serie de naves industriales y es 

gestora ante el gobierno de Arturo Montiel. 

La empresa Plus es una maquila que arrenda una pequeña nave industrial a Gerardo 

Monroy, y su sistema maquilador traslada el trabajo de la maquila en talleres caseros. Este 

sistema no sólo flexibiliza la mano de obra, sino que incorpora a miembros de la (amiHa al 

sistema de trabajo de manera lndirecta, evadiendo todo tipo de pagos; esta estrategia es 

subcontratada y a su vez subcontrata de manera informal a una empleada que lleva la 

maqu\na a su casa y trabaja a destajo. la empresa descentranza las acti'lidades desligándose 

del segmento de uso intensivo de mano de obra, y junto con eHo el pago del seguro soda!, 

prestaciones, renta del espacio, etcétera. la empresa se queda solamente con la movilidad 

de la mercancía y la negociación con las empresas las cuales fueron subcontratadas, 

obteniendo ganancias extraordinarias. 

Las empresas que se consolidaron también reconfiguran el nuevo circuito de 

apropiación, por lo tanto, cuando los nuevos sectores se reposicionaron en el mercado 

mundial con la apertura comercial ganaron terreno, yen algunos casos fueron adquiridas en 

su totalidad por capitales trasnacionales y sufrieron transformaciones en sus procesos 

productivos. Con respecto al ámbito espacial, demandaron conectividad electrónica. La 

conectividad en Atlacomulco se dio en dos etapas, una en los años noventa cuando se dotó 
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del servicio DSl sobre una simple línea telefónica sin adecuaciones adicionales; un 

de cable ofrecía un servicio dedicado un medio compartido. En este sistema la 

velocidad varía según la cantidad de personas que se conecten al mismo tiempo en una 

misma vecindad. Por tal motivo, el tráfico envío fue más lento. 

En una segunda etapa de conectividad la Telmex dotó a Atlacomulco (al igual 

que a las ciudades grandes y de crecimiento intermedio) de banda ancha satental, la cual 

transmite a través de enlaces satelitales. tecnología la velocidad o capacidad de 

recepc:ión de datos es de tan sólo 400 Kbps91. Con respecto a \a fuerza de trabaja, 

empresas demandaron mayor fuena r",~',~'n calificada, por lo Que se incrementó la 

'C::t..U'C\Q;;) como CONAlEP I ..... L.: ............ 

último, las empresas Que Hegaron a InC"l~~I~ 

también demandaron conectividad electrónica, mano 

por primera vez en el municipio, 

calificada, lugares residenciales 

conformación de este nuevo circuito de apropiación se creó una infraestructura 

que permitiera dicho crecimiento y demanda. Por ejemplo, en los últimos años se 

construyeron fraccionamientos de interés social Que la nueva trabajadora demandó, 

servicios como centros comerciales, cines, un hotel de cinco compañías de fletes, 

etcétera, donde los miembros del "Grupo Atlacomulco" (de Atlacomulco) ahora se han 

convertido en proveedores, constructores y nuevas demandas de 

estos Por ejemplo, Arturo Monroy, miembro del grupo, es constructor de vivienda 

de interés soda' para trabajadores de 'a zona industria'; otro es Mayo'o Mazo, que entre 

otros neCJoc:,os ror,t'rn comercial más grande rlrtl"lrl&ll I"IW'I'IJ'&IIQ deide servicios de 

note\elro para ejecut,vos empresar\a\es y otros del 

grupo participan en aJgunos casos como empresarios o socios minoritarios y en otros casos 

partidpa en económicas complementarias a la actividad industrial, como 

fletes .. servicio transporte o dueños de agencias de autos, 

3.4. factores de localización industrial en el municipio de Atlacomulco 

91 Sin embargo, el "'''' ..... r'' .. fuerte interferencia en áreas urbanas muy pobladas y es muy 
dependiente de las ""...."",c",::.rir,::.e 



También hay que entender que la localización debe referirse a todos los elementos que 

conforman el espacio geográfico, así como a todos los elementos que se sirven de él y que 

responden a actuaciones humanas. Por lo anterior, este estudio analiza los elementos que 

intervienen en el estudio de ámbito espacial, yen los próximos apartados, después de haber 

examinado el factor politico y su influencia en la conformación del espacio industrial, los 

sectores industriales y los circuitos de apropiación, ahora se verán específicamente los 

factores que se tomaron en cuenta para la localizadón de las empresas, y que darán la lógica 

de espacialización de los sectores tradicionales y los sectores globales. 

La región de Atlacomulco es un espacio heterogéneo, y presentó problemas en la 

localización natural de las empresas desde que se inició el parque industrial. Por ello es 

·Importante comprender los factores y elementos físicos que fueron construidos y facilitan el 

proceso productivo en el ámbito espacial. En este sentido se analizan los recursos como 

fuerza de trabajo, se,..",\do de agua potab\e, serv\do de energía cléctrica, se,..",\do de drenaje y 

alcantarillado, servicio telefónico e Internet, suministro de energéticos, servicio de 

mantenimiento, administración del parque, capltat ftnanclamlento e instituciones bancarias, 

materias primas y equipo, área de mercado, fuerza de trabajo y políticas estatales. 

los factores de \oca\izadón de \a industria en e\ munlclpio de At\acomu\co se 

analizaron a partir de las opiniones de las empresas instaladas en el municipio, referentes a 

I,os factores que, como \.1n\dades productivas, coos\deraroo más importantes para \n5talarse 

en el municipio, al igual Que se tomaron entrevistas abiertas a los actores relacionados en el 

proceso. Estas opiniones se recabaron a través de la aplicación de encuestas92 y entrevistas 

abiertas a las empresas instaladas dentro del parque industrial y personajes públicos o 

políticos del lugar entre otros. 

Para lograr lo anterior, se propuso la aplicación de encuestas a todas las empresas 

existentes en el Parque Industrial y el mayor número pOSible de entrevistas abiertas a los 

actores relacionados. En total se observó que en el Parque Industrial Atlacomulco, para el 

2000, existían un total de 50 establecimientos, 14 empresas de servicios y 36 industrias, 

cuatro en quiebra: Aditivos Alimenticios, Maquifar, Hamasa e Industria eléctrica Barik (estas 

dos últimas aún están en huelga por la liquidación de cierre). En consideración de las 32 

92 Aplicación de cédula de cuestionario que se puede consultar en el anexo metodológico. 
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industrias en funcionamiento y dos en huelga, se aplicaron los cuestionarios al total de las 

Con la información obtenida en campo, se analizan los factores que se tomaron en 

cuenta para la 10caHzación de las empresas. 

Cuadro 
Información de la encuesta a las empresas Atlacomulco según la importancia 

que le dio a los factores para su localización 

FP AP EE DA TE SE SM APB CF MP AM MO PE T 

EMPRESA 

Bucyrus Blades 1 2 2 1 2 2 2. 3 2 3 2 1 1 1 

H.amasa, S..A... de c.v. 1 3 3 2 t 2 2 3 2 3 3 2 t o 
Industria electrónica Barik 1 1 2 2. 2 2. 2 4 2 2 2. 1 1 O 

Grupo "'arel 1 2. 2. 2. 2 2. 2. 3 2. 3 1 1 2. O 

Grupo Morgan, S.A. de C.V. 1 1 1 2 2 2 3 4 3 2 1 2. 1 O 

Maderas platino S.A. 1 1 2. 3 2. 2. 2. 4 2. 2. 1 1 1 O 

Movis S.A. 1 2 2. 2 3 1 3 4 2 3 1 2 2. O 

Plasti-estéril, S.A. de C. V. 1 1 1 3 2. 2 3 4 2. 3 2. 2 1 1 

PelíOJlas plásticas S.A. de c.v. 1 2 2 3 3 2 3 4 2 2 1 1 1 O 

Industrias Quetzal S.A. 1 1 2. 2 1 2 2 4 3 2 2 1 1 O 

Keyerson, MaQuifar O 1 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 

Industria y corporación Tecnológica O 2. 2. 3 2 2. 3 3 2. 3 1 2 1 O 

M.u\~ de México, S.A. de e ..... G 1 2. 2. 2. 2. 2 4 2 3 1 1 1 G 

Pepsico de México S.A. de c.v. O 1 1 2 2. 3 2. 3 3 3 1 3 1 1 

Aromáticos finos S.A. a 1 2 2. 2. 2 3 3 3 2. 1 2 2. o 
Rafitek, S.A. de C.V. O 1 1 2 3 2 3 4 2 2 2 1 2 O 

Reidlhold de México, S.A. de c.v. O 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2. 1 1 

Sid Myers de México, SA de c.v. O 1 2 2. 2 3 3 3 2. 2. 2. 1 1 1 

Taste maker O 1 2 2. 2. 2. 3 4 2. 2. 1 1 2. 1 

Wamer Jenkinson O 1 1 2 3 2 2 4 2 3 2 2 1 1 

Polirafia, S.A. de C.V. O 1 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2. 1 O 
Tecnorafia, S.A. de C. v. O 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 D 

Bonasac O 2. 1 2 2. 2 2 2 1 2 1 2 2 O 

Conexiones hidrául'lcas S.A. 1) 1 2. 2. 2. 2 3 4 2 2 1 1 1 1 

Curpiel S.A. O 1 2. 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 

Dart Container Corporation O 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 1 1 

Enfriamiento de automóviles, S.A. de C.V. O 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 

Fábrica de hielo S.A. de C.V. O 2 3 2 2 2 2 4 3 3 1 3 1 O 

Femández editores S.A. de C.V. O 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 O 

Plus S.A. O 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 O 

Total 10 41 56 61 60 62 74 104 66 76 47 51 41 T 
ores poIíticos-FP, Senticio de potable=AP, Sentido de energía eléctrica EE, Sentido de _. _ •• _,,_ ~ct r 

alcantarillado=DA, Servicio e intemet=TE, Suministra de Servicio 
mant.enimi.enbl=SM, Administrac:i.óft del parque Mil, Ca¡aitat finandami.enbl i.nstituciones ba!!'I.C4llt'I;!.S=Cf'. 

Materias primas y equipo=MP, Área de mercado=AM, Mano de obrn=MO, Políticas Trasnacional 
y nacional=T 
Elaboración propia a partir de la encuesta a las empresas instaladas en Atlacomulco. 



La información de las encuestas se calificó de la siguiente manera: l=muy importante, 

2=importante, 3=poco importante y 4=nada importante. Los resultados de la encuesta y la 

investigación arrojaron los resultados siguientes: 

Es interesante notar que el servicio de agua potable es evaluado como eficiente e 

importante en el proceso productivo, pero en la investigación de campo se detectaron tres 

bombas clandestinas, y problemas con los incrementos que el municipio qU"lere hacer al cobro 

de este servicio. Aunque existe el recurso, al parecer el manejo y el mantenimiento es 

deficiente por parte de\ municipio. 

El municipio cuenta con una planta primaria de tratamiento de agua y 11 secundarias 

en cuanto a los cuerpos receptores de tas descargas mun\dpate.s e tndustrlales. El volumen de 

tratamiento de agua es de 490 metros cúbicos diarios,. pero esto es insuficiente con respecto 

al consumo industrial y habitacional. 

El segundo elemento que se consideró para su localización fue el apoyo de políticas 

públicas. En todas las entrevistas que se tuvieron se hizo referencia al apoyo en exenciones 

fiscales, el apoyo para la construcción de naves industriales, el precio económico de los 

terrenos y las facilidades para adquirirlos, etcétera. 

Como se ha ido comentando en el trabajo, a muchas empresas se les concedieron 

muchas facilidades para la instalación de las empresas, pero sobre todo la influencia de 

grupos de poder incidieron en su localización, aunque en la encuesta sólo se preguntó acerca 

de las facilidades púbHcas; no obstante, dentro de fa misma encuesta se les preguntó si hubo 

factores poHtkos como re\adones de \05 dueños con \05 Gobernadores, etcétera. A esto, 10 

empresas respondieron que sí, y el punto será tocado en un apartado posterior por ser 

coos\derado un elemento \mportante para entender la \ocaUzac\ón de algunas empresas. 

El tercer elemento considerado fue área de mercado, con respecto a este se puede 

dedr que el área de mercado el 400/Q las empresas se dedican exdusivamente al 

abastecimiento de otras empresas que se localizan principalmente en el Estado de México, 

Distrito Federal y resto de la República. 

El 45% de las empresas se dedican a elaborar productos de consumo final del 25% y 

son maquilas los cuales envían sus productos terminados a Estados Unidos y el otro 20% 

exportan sus productos a Canadá, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y México. El 

65% de las empresas venden sus productos a otros países. 
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En lo referente al transporte, se observa que 40% de las empresas cuentan con sus 

propios medios para trasladar los productos hasta el área mercado. 

El 35% las empresas encuestadas no tiene ningún tipo de transporte, para trasladar 

sus productos y rentan sus fletes en Atlacomulco, Toluca y Ciudad de México. La 

investigación de campo detectó un problema serio en la transportación de los productos, el 

'lncremento de robos en la carretera. 

El servicio de energía eléctrica es calificado como positivo en el suministro, aunque en 

e\ trabajo ce campo se OOsef\lÓ que e\ Sef\I\c\O ce energía e\éctr\ca está fuoc\ooanco a su 

máxima capacidad, lo cual impide la instalación de otra empresa, pues no habría capacidad 

de respuesta. La Comistón Federal de Elect.riddad desarrolla un proyecto muy ambidoso para 

Quintuplicar la capacidad eléctrica en Atlacomulco, por petición de los propios empresarios y 

del gobernador Arturo Montiel. Según investigación de campo, empresas como Eaton se han 

ido por la ineficiencia en el suministro de energía eléctrica. Por lo anterior, se considera que 

la capacidad limitada y por ello se ha limitado la instalación de otras empresas que demanden 

grandes cantidades de energía eléctrica. 

El servicio de drenaje y alcantarillado es calificado como positivo en el suministro en 

las instalaciones de drenaje y alcantarillado, aunque en el trabajo de campo se observó, que 

las empresas tiran sus desechos industriales al río Lerma. 

Atlacomulco presenta, según la Secretaría de Ecología del gobierno del Estado de 

México (perfiles ambientales municipales 1999), bajo grado de contaminación doméstica y 

bajo grado de contam\nac\ón \ndustr\aL 

la Comisión Nacional de Agua en el estado de México realizó un análisis de la calidad 

del agua durante el año de 1999 en las nueve estaciones hidrométricas que se encuentran 

ubicadas sobre el cauce del río Lerma en AtJacomulco, y se hizo evidente Que AtJacomulco 

participa en la contaminación del río con cloruros, nitratos, sulfatos, etcétera. A pesar de la 

evidencia, la Secretaría de Ecología clasifica a AtJacomulco como una zona con bajo grado de 

contaminación ambiental. 

Según investigación de campo y lo aceptado por la Secretaría de Ecología del gobierno 

del Estado de México, se tiene que el drenaje y el alcantarillado forman parte de una red de 

colectores y canales que van a desalojar a las aguas del río Lerma aún cuando es factible el 

tratamiento de las descargas de agua. El servicio de tratamiento no se realiza porque se 
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requieren nuevas formas de organización administrativa, tanto para instalar plantas como 

para controlar su distribución, 

La cercanía del río Lerma en la zona facilita la descarga de contaminante, pero a la vez 

el Río ha salido de su cauce y provocado inundaciones en algunas fábricas, como es el 

caso de Industria Morgan, lo que provocó que esta empresa trasladara parte de su proceso 

productivo a Pachuca. 

El e es un fue calificado C0l110 bueno, y como se 

comentó en e\ apartado anter\or, negó a At'acomu\co en dos etapas. Es importante resa\tar 

que 100 % utilizan ~ Internet, pero 60% de las empresas lo 

coostderan V\ta' para e' or(llCe~;.o ,",'1 V'lJi""""'.l"V 

AtJacomulco vehicuJos de 8 105, e Ixtlahuaca de 5 663, 18 

industrias de riesgo, con 000 litros diesel almacenado, por arriba 

tres municipios igual la región, y de algunos municipios conurbados de la 

Ciudad de México. Las gasolinas de Atlacomulco, según la Secretaría de Ecología, presentan 

problemas de erosión y suelos. 

Por el lado de energéticos, los industriales consideran que se carece 

de estos servicios, y por ello tienen que buscar formas de autoabastecimiento (gas, diesel, 

etcétera). 

un importante de la consideración 

recursos de capital y financieros se refiere a fa procedencia espaciaL Puede estabfecerse una 

primera dasiftcadón que 

nacionales, y r'I:Jlr"li":::I,/.t:lle inh::al"n,2Fi, .. n'I:JI 

recursos de capita\ \ oca\ es, capita\es regionales 

Ello llevará a plantear dependencia o independencia 

la zona que se considere. E\lo también tendrá que ver con el de \a act,v\dad prod\Jct.\va 

dominio del control 

se 

dirección de los 

de su propia espacialidad. 

productivo Jigado a la propiedad de los medios producción. 

a~iOe la 10caUzadón de los agentes del se aet:::tau:-a 

Ello deberá llevar a analizar su actuación lógica 

entre propietarios de recursos y los 

gestores los mismos, desplazándose progresivamente hacia los y su 

localización. Todas instaladas en Atlacomulco son de capital privado. 



Un factor es la existencia de instituciones bancarias como factor de localización, pues 

se consideran necesarias para operaciones financieras como solicitudes de créditos, 

préstamos, realización de pagos, etcétera. La cabecera municipal de Atlacomulco cuenta con 

cinco instituciones bancarias que ofrecen estos servicios. 

Gran parte de las empresas establecidas en Atlacomulco son filiales (40%) y realizan 

sus operaciones bancarias en sus empresas matrices, localizadas generalmente en la ciudad 

de México, To\uca, Estados Unidos, Canadá, BrasH, Inglaterra y otros. 

Las empresas que son establecimientos únicos (30%) prefieren realizar las 

operaciones ftmmc\eras en instituciones bancar\as \ocaUzadas principa\mente en la ciudad de 

Toluca. 

8 desarrollo industrial en Atlacomulco en los años ochenta impulsó la instaladón de 

instituciones bancarias, y aunque la industria en su mayoría no las utiliza para servicios como 

crédito o préstamos, el servicio bancario local es utilizado para realizar pagos a los 

trabajadores, generando así movimientos de capital en las instituciones. 

Con respecto a las materias primas, las empresas entrevistadas manifiestan que 

Atlacomulco no provee de ninguna materia prima, sin embargo argumentan que su 

localización facilita el traslado a la Ciudad de México, otros estados y el extranjero. 

El 80% de las empresas entrevistadas utilizan sólo materias primas industrializadas, el 

4% utilizan materias primas naturales y fas restantes utífizan tanto materia natural como 

·Industrializada. las empresas se dedican tanto al abastecim'lento de otras empresas como a 

la elaboradón de productos finales, y las materias primas utilizadas proceden del estado de 

Méx\co en e\ n\ve\ nac\ona\ e \ntemac\ona\. 
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Cuadro 14 

Procedencia de las materias primas por subsedor 

EMPRESAS ESTATAL NACIONAL INTERNACIONAL 
TIpo de M.P. N 1 N 1 N 1 TOTAL 
<;uhc.:#>rt 31 10% 40% 10% 40% 100°/0 

Subsed.32 ¡ 100% 100% 

Subsect.33 I 3trYo 7fPIo 100% 

Subsed.35 6 100% 

Subsect.38 I 60% 30% 100% 

. , 
Fuente: Elaboraclon propIa, investigación de 2002. 

El Cuadro 14 muestra subsector 32 obtiene 100% de sus materias primas o 

piezas de ropa coser EstaaC)S Unidos y canadá, estas empresas son en su 

maquilas. materias primas industrializadas se adquieren en el ámbito 

subsector 38 participa con 60% y 35 con 38%. 

materias son únicamente de procedencia nacional, y el SU[ISeCIOr 

(madera) participa con 70%, es sólo una empresa y requiere la madera de Michoacán, 

prlndpa\mente. El SUbsectOT particlpa (A\lmento) con 40% a nivel naclonal, y con e\ 100/0 a 

nivel estatal. 

"Ir"""""'" a n'\le' es tata' se obtlenen, prir\C\patmente, de la ciudad 

Toluca. En el niveJ nacjonaJ 

Potosí, ................. .... 

el ámbito 

proceden deJ Distrito Federal, Sinaloa, Vera cruz, San Luis 

Nuevo León, Tamaulipas y Morelos. 

materias primas proceden de Estados Unidos, ¡"'1":::I,rU"'I'::::.t 

Austria, España, Brasil e Inglaterra, entre otros. 

En que 700/0 del total de la maquinaria utilizada es importada, 

mantenimiento 

algunos casos ca .. ,,,,...,,,,", se 

Unidos, Bélgica, Italia, Japón y Alemania. al 

personal del extranjero para reparar y en 

con alguna sucursal de la empresa donde se adquirió la 



En cuanto a la maquinaria y equipo que viene del ámbito nacional, ésta procede 

principalmente de la Ciudad de México, aunque 80% de los empresarios prefieren importar la 

maquinaria por sus ventajas tecnológicas. 

En cuanto los servicios de mantenimiento y administración del parque, este se 

encuentra administrado por el Fidepar (Rdeicomiso de Desarrollo de Parques Industriales del 

estado de México, organismo público descentralizado del gobiemo del estado de México). Los 

industria\es no han dado importancia a \a in5ta\ación de tos servidos de mantenimiento y 

administradón de Parque, pero manifiestan su preocupadón por no contar con apoyo para un 

manten\m\ento adecuado, y han ten\do que part\c\par en obras de pav\mentac\ón, 

mantenimiento guarniciones, banquetas, etcétera. Aunque indican que los gobiernos 

munidpales han apoyado en la reaUzadón de obras dentro del Parque. 

En resumen, una vez analizado los factores de localización se comprueba que en 

Atlacomulco en el ámbito espacial, los factores físicos de situación fija (como el suela) se 

consideraron importantes, al igual que los recursos físicos de situación variable, es un factor 

que fue significativo para su localización, como el agua. Los factores sociales de localización 

fija, como vías de comunicación y infraestructura en general, también fueron importantes 

para la localización, y los factores sociales de localización variable, que complementa a los 

factores sociales de localización fija, como bienes y servicios, materias primas o productos 

manufacturados, comprueban que Atlacomulco sólo es proveedor de pequeños servicios 

como fletes, pero los demás insumas llegan de fuera. 

la investigación de campo demuestra que no extste una relación interterritorial y sólo 

eXlste una exp\otación de \a fuerza de trabajo canficada y no ca\ificada. Dentro de\ ámb\to 

espacial, las empresas se limitan a explotar y aprovechar el recurso hídrico contenido en el 

área. 

La dinamizadón espacjaJ de todos Jos factores es un hecho esendal para eJ proceso 

productivo, lo que reúne Atlacomulco es un conjunto de recursos que la actividad productiva 

demanda. 

3.5. factor polítiCO 

Un factor muy importante, es la relación e influencia de los polítiCOS oriundos de Atlacomulco 
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en la instalación de las industrias en el parque industrial. Para ello se preguntó la relación y la 

influencia de las relaciones que tenían o que ellos consideraban que tenían los dueños de las 

empresas con los gobernadores y políticos de Atlacomulco para decidir su instalación en este 

municipio. Ahora bien, en la entrevista no se les solicitó calificar el hecho de la relación, pues 

se considera que esto lo sesgaría por lo que la pregunta fue discreta y abierta. La hipótesis 

sostiene que el proceso de industriafización fue apoyado por un grupo político que, a su vez, 

forma parte de\ empresariado dentro de' munidpio. En 'a investigación de campo se encontró 

lo siguiente: 

Bucyrus Blades es una empresa que hace maqu\nar\a y eqU\po. Esta compañía 

perteneció a la familia Femández Albarrán y su relación con el "Grupo Atlacomulco" tuvo una 

importancia crudal en su instalación en el Parque; el gerente de la empresa que se ha 

sostenido en su cargo desde la instalación de la planta, manifiesta que su relación de esta 

familia con personajes de la política local, específicamente la relación con Juan Monroy y 

Jorge Jiménez Cantú, determinó su instalación en el municipio. Al preguntar si esta decisión 

fue la más óptima para su ubicación, el gerente respondió que absolutamente no, la 

ubicación no era la más idónea, e inclusive esta empresa que ahora pertenece a una 

compañía estadounidense pensaba reubicarse en otra zona o por lo menos se estaba 

estudiando otro proyecto. Los apoyos recibidos por parte del gobierno estatal fueron terrenos 

a muy bajo costo, exenciones fiscales, apoyo para la construcción de su infraestructura entre 

otros. 

Otro caso interesante es el de Industrias Quetzal, una empresa que se dedica a la 

fabricación de mueb\es de oñcina y coc\nas. Su \nsta\ac\ón se debe a que \os accionistas 

mayoritarios de esta empresa eran Juan Monroy y Arturo Montiel, actual gobernador del 

Estado de México; este segundo tiene actualmente et control accionarlo. Según la gerente de 

recursos humanos en entrevista abierta considera Que eJ hecho Que Juan Monroy y Arturo 

Montiel sean de Atlacomulco determinó en gran medida su instalación en el Parque industrial 

de Atlacomulco, y que su crecimiento tan acelerado se debe entre otras cosas a la importante 

inversión de sus socios, pues es una de las empresas que cuenta con la mayor cantidad de 

naves industriales y de volumen de producción. 

Otra empresa es Películas Plásticas. Se dedica a la producción de cubiertas de plástico 

para galletas. Esta empresa pertenece al grupo Tablex, grupo económico muy importante en 
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t:Sti800 de México, que r'lol"l"or'l,oro 

empresarios Ernesto Monroy (con 

grupo Moderna. Sus son los 

en Atlacomulco) e hijos, y entre los socios 

minoritarios se encuentran Arturo Montiel y Juan Monroy, lo cual duda fue muy 

importante en su decisiones de en el Parque industrial de Atlacomulco. Como 

conexión política, Ernesto Monroy candidato a presidente municipal Toluca con el 

Arturo Montiel en el perdIó con el PAN, pero en ros pollticos se 

conoce \a reladón de amistad y de neClOClOS que hay entre ambos personajes. 

El mismo caso sucede con la Plast;-estéril. Esta compañía al grupo 

Tab\ex, pero en una oferta ec.on6m\ca de\ grupo Baxter se quedó con e\ .......... "' ...... 1 de \a 

empresa, según lo manifestó recursos humanos, quien es hijo 

la empresa Bucyrus que Atlacomulco no 

para la localización de la empresa por la falta de mano de obra calificada, 

actualmente el Grupo Baxter un ambicioso de ampliación93
• 

gerente 

óptimo 

pero Que 

También se comentó caso Embotelladora la Moderna Atlacomulco C.V. 

grupo Tablex. Según los entrevistados, esta embotelladora no pudo arrancar como tal por 

problemas en la calidad del agua; sin se encuentra como distribuidora regional y 

con el proyecto de embotellar agua que puedan resolver técnicamente problema de 

su materia prima, que al parecer no se tomó en cuenta en su instalación a la 

lógica hubiera hecho considerar como algo fundamental en su proceso productivo. 

las empresas Ropa fina para Marel de MéxiCO S.A., Grupo y Adico textU 

son propiedad de Alberto Adissi eohen, y se han instalado en los municipio zona 

noreste, en \os municipios Progreso, lxt\ahuaca, y Atlacomu\co, entre otros, 

las más importantes se en Atlacomulco. Este hecho parecería ser una mera 

ae<:,s\()n óptima de lnstaladón por su ubkación y la búsqueda de mano de obra y 

no caUficada (según Jo manifestaron en escrita), pero la instaJadón 

nl"oc::¡c en Atlacomulco se debe a la relación del Empresario Adissi con el ingeniero Alfredo 

Mazo y con Bernardo Monroy, el cual es su contratista y representante (gestor) 

gobierno del Estado de México, además 

construyó en el Parque industrial con 

93 Cabe aclarar que se omiten los 
entrevistas. 

arrendarle dos naves industriales que 

.......... ,'""'........ que le brindó el gobierno estatal 

entrevistados por así convenirlo 



Bernardo Monroy tiene actualmente un puesto importante en el área de vivienda en el 

gobierno del estado y es cuñado de Arturo Montiel, hijo de Isaías Monroy (miembro originario 

del "Grupo Atlacomulco" en la etapa de Isidro Fabela). 

La empresa Marel también renta una nave industrial a una sobrina de Juan Monroy 

para la sub-subcontratación y capacitación de mano de obra (ver Fotograña 35). Este proceso 

se explicará más adelante (a partir de información de campo y entrevistas con empleados de 

la empresa Mare/). 

Existe otra empresa Movis, S.A. cuya razón socia\ no aparece afuera de \a empresa 

(ver Fotografía 35), y opera con aparente discrecionalidad. Esta empresa se dedica al mismo 

ramo que el grupo Marel, su \nstalac\Ón se debe a las relac\ones famU\ares que existen entre 

los dueños de esta empresa y la del grupo Marel, y su djscredonaHdad de operadón se debe 

que, a pesar de estar dada de alta en la Secretaría de Hacienda, no cumple con una serie de 

requisitos legales en materia de derechos laborales, protección al trabajo, entre otras 

irregularidades, que manifestaron los obreros de la planta durante las entrevistas; por citar 

un ejemplo, durante la hora de comida, la empresa saca a los empleados a la calle para que 

coman. 

Fotografía 34 
Centro de contratación y capacitación" Adco" 

Fuente: trabajo de campo 2000. 
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Fotografía 35 
Maquiladora "Movis" 

Fuente: trabajo de campo 2000" 

La empresa Hamasa, que se encuentra en huelga por problemas obrero-patronales 

desde 1998, inició operaciones en 1986, como empresa pública del gobierno federal 

(CONASUPO y SECOR) con el objetivo de industrializar el maíz. La influencia de Juan Monroy 

como secretario de gobierno desde 1980, y después por la influencia de Alfredo del Mazo, 

inftuyó en su localización en la zona; su justificación fue que esta zona era muy productiva en 

el cult"lvo del maíz, pero el maíz de la zona no servía para hacer harina por cuestiones de 

cocimiento, puesto que el tipo de maíz criol/o, materia básica en el proceso, se produáa en la 

costas o en niveles de a\titud más bajos, de modo que e\ maíz que se producía en \a región 

no les servia. 

La ubicación de la empresa fue errónea, aunque se considera que esta empresa 

detonó la localización de otras de empresas en la zona. 

Esta empresa fue vendida posteriormente en el año de 1990 a un grupo empresarial 

de Roberto González (yerno de Carlos Hank González), quien se convirtió en el monopolista 

de la producción de masa para tortilla en el país. 

La empresa Hamasa empezó a endeudarse con Nacional Financiera (NARNSA) por 

varios millones de pesos, debido a que sus costos se elevaran por encima de sus ganancias y 

una de las causas principales fue la localización no óptima de la planta que en sus inicios, 

como se comentó, era de capital público. 

Actualmente la empresa se encuentra en huelga por adeudar la nquidación y algunos 

meses de sueldo a los trabajadores, una unión de crédito que dirige y maneja René Montiel 
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(ahijado de Carlos Hank González y ex presidente municipal) está peleando la deuda, ya que 

quiere quedarse con ella y no pagar los intereses a NAANSA. Ese litigio tiene a la fecha más 

de siete años, la planta ya está muy deteriorada y, por lo ya explicado, ahora vale menos de 

lo que se adeuda (estos datos se obtuvieron de una entrevista con Fernando Monroy, hijo de 

Arturo Monroy). 

Así se pueden enumerar otros casos como la empresa Barik (en huelga) y Maderas 

Platino S.A. de C.V.; la localización de estas empresas se debió a la relación de los dueños 

con Car\os Hank y Jorge )lménez Cantú. El dueño de Maderas Platino S.A. manifestó en una 

entrevista que actualmente sostiene una amistad personal con el Gobernador Arturo Montiel 

(ver Fotograf(a 36). 

Fotografía 36 
Empresas "Maderas P'atino" 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

Como dato interesante, mencionaré que la Asociación de Industriales de Atlacomulco 

(AlA) fue fundada por Maclovio Castorena, un industrial de la zona, miembro del gabinete de 

Jorge Jiménez Cantú, y que tiene una estrecha amistad con Juan Monroy. 

3.6. Fuerza de trabajo 

Se inicia el análisis de la fuerza de trabajo con la movilidad de esta en la zona, así se tiene 

que los directores o gerentes proceden de la ciudad de Toluca o de la Ciudad de México. Los 

empleos administrativos proceden del municipio Atlacomulco principalmente, preparados en 
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su mayoría en carreras técnicas en las instituciones educativas como el CONALEP, que facilita 

la existencia de mano de obra calificada para trabajos técnicos. El objetivo de estas 

instituciones de educación es preparar técnicos en las áreas industriales, predominantemente 

en alimentos, metal, química, y mecánica (ver el Cuadro 15). 

Cuadro 15 

Procedencia de la fuerza de trabajo que laboran en el Parque Industrial 
Atlacomulco 

Directores o Técnicos Obreros Obreros no Empleados 
calificados calificados administrativos 

Atlacomulco 20% 45% 50% 50% 60% 

~ 25% 50% 50°/0 20% 
Toluca 50% 10% 10% 

Oudad de México 30% 20% 20% 
Otra ciudad 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia, información de trabajo de campo, 2002. 

El comportamiento territorial de los flujos de fuerza de trabajo es de la siguiente 

manera: para el caso de los directivos y gerente se puede calificar como flujo interregional, 

para el caso de los técnicos empleos administrativos es un flujo de carácter intrarregional, 

debido que abarca principalmente Atlacomulco y zonas aledañas. En lo que se refiere los 

obreros, se denomina flujo local, porque abarca el municipio Atlacomulco y localidades 

cercanas. 

Según \a investigadón de campo, existe demanda de fuerza de trabajo, y esto genera 

inmigración temporal o permanente de población. Una inmigración temporal implica la llegada 

casi e.xdus\'1a de fuerza de traba)o d\recta en forma de pob\adoo act\'1a. 

Un fenómeno interesante es que existe desplazamiento de fuerza de trabajo deJ campo 

a la industria. Esto provoca que un porcentaje de la fuerza de trabajo sea estacional y 

dependa del ciclo climático, en tanto el proceso de cultivo y cosecha de siembra se lleva a 

cabo94
, al preguntarle a algunos trabajadores si habían vendido sus parcelas para 

incorporarse a la industria, donde esperan obtener un sueldo permanente,· la respuesta en 

muchos casos fue "la tierra no se vende", pero este fenómeno habla de la necesidad forzada 

de trabajar en la industria debido a la situación de deterioro que sufre la economía agraria. 

94 Ocupación estacional: forma específica de ocupación temporal, ya que no asegura la ocupación 
ilimitada, sino temporal, durante periodos anuales repetitivos ligados a la estacionalidad del proceso. 
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A través de este hilo de argumentación se ve que el incremento poblacional no es 

mecánicamente el resultado de la llegada de personas, sino que en principio corresponde a la 

resultante del tipo de demanda de fuerza de trabajo que cada especialización productiva 

requiere, con la consiguiente plasmación urbano-territorial posterior. Se puede afirmar, pues, 

que las características de la fuerza de trabajo en Atlacomulco han sido configuradas a través 

del proceso de industrialización que el municipio ha desarroHado. 

En At'lacomuko existe un asentamiento y 1a artlcu\adón de la pob\adón subordinada 

esencialmente al proceso productivo, los cambios de éste en su concreción en el ámbito 

espada' han gu\ado 'as transformaciones para su asentam\ento. la d\nám\ca de 'a pob\ación 

de Atlacomulco corresponden con un crecimiento en la vivienda de interés social y de otros 

servidos que la nueva dinámica de asentamiento demanda, lo cual cambia de acuerdo con el 

circuito de apropiación Que se constituye. 

En resumen, en Atlacomulco se da una estructura de localización productiva que 

precisa de la estructura ocupacional correspondiente: por sectores y ramas, por actividades y 

calificaciones. Una estructura de localización residencial ligada a la estructura de localización 

ocupacional implica una estructura de asentamiento de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, el 

crecimiento de zonas habitacionales de interés social en los últimos 15 años en Atlacomulco 

ha sido exponencial en comparación con otros años u otros municipios de la región. En 

Atlacomulco, al conformarse los circuitos de apropiación de base industrial, la nueva 

conformac",ón social crea un modelo de reproducción demográfica y social. 

3.7. Salarios y condición laborales 

El nuevo proceso de producción con la respectiva reestructuración tecnológica y de 

organización exige una ftexibilización en las relaciones obrero-patronales, con la tendencia a 

eliminar la rigidez en la negociación salarial, de contratación, despidos y horarios, entre otras, 

así como elevar la movilidad interna de los trabajadores en las empresas para facilitar una 

adaptación más rápida a la movilidad del mercado y el rápido cambio tecnológico. La relación 

entre los argumentos teóricos y los intereses empresariales ha llevado de forma evidente a 

nuestro país a intentar, y en a~gunos casos modificar, ~as legislaciones laborales (como lo 

manifestó la insistencia del Secretario de Trabajo en modificar los artículos de la constitución 
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que regulan la relación obrero-patronal). Lo que se busca es un proceso de desregulación 

laboral, favorable a estos planteamientos teóricos y con frecuencia contraria a las posiciones 

defendidas tradicionalmente por los sindicatos, los cuales pierden posiciones y capacidad de 

negociar en el marco actual de relaciones obrero-patronales. 

En el caso de estudio, según la investigación de campo, se notó que en algunos 

sectores como la maquila (entre otros), predomina una ffexibilización en la contratación, 

como contratos amañados, sin estabmdad laboral, ni las mínimas condiciones de trabajo 

aceptables; por ejemplo, en el contrato de trabajo de las empresas del grupo Marel se 

e\J\denda la obl\gadoo de trabajar horas extras, a cambID de un pago que sólo es de\ doble 

por todas las horas extras, con un refresco y una torta. También se da un proceso de sub

subcontratadón, en el que la empresa ya no se hace responsable del trabajador; de esta 

labor se encarga la empresa ADCO (perteneciente al mismo grupo), Que subcontrata para 

evitar ya las negociaciones con los obreros y evitar responsabilidades. 
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sentido, se enfrenta con el doble uso de la fuerza de trabajo en el sistema productivo. Uso 

extens;vo, en cantidad de personas ocupadas o en el número de horas diarias de trabajo, o 

en el uso intensivo, por aumento de la capaddad productiva del trabajo, a través del 

aumento de sus componentes. 

Estos factores pueden resumirse en dos grandes grupos, de los cuales depende 

esencialmente la productividad: los avances técnicos aplicados a la producción, y la 

intensidad de explotación de la mano de obra. 

Un factor que en entrevista motivó la instalación y el crecimiento industrial de 

Atlacomulco son las formas de control patronal sobre los obreros (heredado del 

corporativismo, del estado hegemónico de la etapa posrevolucionaria priísta), el Estado de 
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México y la región V, donde pertenece Atlacomulco se destaca por ser área de control sindical 

por medio de las centrales obreras tradicionales. 

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otras organizaciones ligadas al 

aparato de gobierno detienen el movimiento obrero, pues su trayectoria en estas empresas 

ha demostrado que las demandas para las revisiones de contratos no se originan en 

asambleas ni consultas a los trabajadores, sino en acuerdos con fas delegados o 

representantes sindica\es y e' comité ejecutivo de 'as empresas. Esto \0 favorece por la 

variedad de intereses de los trabajadores en las pequeñas, medianas y grandes industrias 

que \\m\tan la homogen\zación de las demandas de los trabajadores y permiten la negociación 

por separado, con manejos discrecionales en forma efectiva y conveniente para limitar las 

prestadones laborales. 

Por ejemplo, algunas empresas nacionales ofrecían a sus obreros dos salarios 

mínimos, mientras que las empresas trasnacionales ofrecían cuatro salarios mínimos. 

Las empresas, en su mayoría, expresan haber dado utilidades, prestaciones a los 

gerentes y ejecutivos, al igual que bonos económicos que compensan considerablemente su 

sueldo. No obstante, en las entrevistas sostenidas con los diferentes empleados de las 

empresas manifestaron ganar muy por debajo del promedio, por ejemplo respecto a la 

Ciudad de México o Toluca, al igual que los directores, gerentes o subgerentes. 
/ 

En cuanto las condiciones laborales, la mayoría de entrevistados manifiestan que 

muchas empresas se encuentran afiliadas a la Confederación de Trabajadores de Méx'lco 

(CTM) en la cual se deriva su sindicato. Este sindicato ha servido como instrumento de 

meólac\ón con algunas empresas y ha evitaóo conflictos \ahorales. 

la maquila contrata por medio de Adco, S.A. de C.V., ubicada en una pequeña nave 

\ndustrial rentada a una sobrina de Juan Mamoy, donde, en términos legales, se supone que 

está ubjcada la fábrica, pero sólo es un centro de adiestramiento; la maquila no está 

constituida como industria sino como empresa prestadora de servicios, y dicha empresa se 

dedica sólo al manejo de personal, y todo lo demás se maneja como Grupo Marel de México 

S.A. y Ropa fina para dama S.A. de C. V 

La empresa Plus es una maquila que arrenda una pequeña nave industrial a Gerardo 

Monroy, y su sistema maquilador traslada el trabajo de la maquila a talleres caseros. Este 

sistema no sólo flexibiliza la mano de obra, sino que incorpora a miembro de la familia al 
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sistema de trabajo de manera indirecta, evadiendo todo tipo 

ha descrito antes, consiste en subcontratar manera 

maquina a su casa y trabaja a destajo. empresa aeS¡Cerltra 

pagos; la estrategia, como se 

a una empleada que lleva una 

actividades desligándose 

del segmento de uso intensivo de mano 

prestaciones, renta del ........ UIU ......... 

con ello el pago del seguro social, 

se solamente con la movilidad 

de la mercancía y la negociación con las subcontratadas, obteniendo ganancias 

extraordinarias. 

la investigación de campo, las familias trabajan a destajo, con un salario mínimo 

de 58.30 pesos d\ar\os. A una costurera le pagan 82 por 530 pantalones, y a una 

deshebradora le pagan entre 59 y 64 pesos por 550 pantalones a se apUca Ja tarea. 

Otras empresas se estaban constituyendo como ore!StéIQoras de servicios, no como 

industrias, con lo que evitan el pago de utilidades, subrogación obra (dr. Artículo 

123 constitucional, "la fuerza de trabaja no es comercial'1. 

administradoras de la mano de obra hacen nugatorio el derecho de huelga, no 

participación de utilidades, existe fraude fiscal y al trabajador VIOlaCIOnE~S a la ley Federal del 

Trabajo. 

Según en entrevista con el delegado de la CTM en el Grupo puede 

despedir a todos los trabajadores y meter I y ro.r'l"lr!:ln'l.c.nlr.c. """';:T:;;ar,:;,a permitido de 

acuerdo con su forma de contratación. Por ejemplo, en Barik que 

cerró por lncosteab\e no tuvo revisión contractual, y a hue\ga, a' 

igual que Hamasa (ver fotograñas 37 y 38). a nuevas formas de contratar la 

empresa puede cerrar cuando quiera y los trabajadores no UU ... ;U .... l sus derechos. 

Según el Delegado de la CTM en AtJacomuJco se haciendo 

muy común en AtIacomulco. Por ejemplo, empresas como Rafitec, Dark., Tenorafia, Polirafia y 

Bonasac se convirtieron en prestadoras de servicios a partir 2000 (ver Fotograña 36). 



Fotografía 37 
Empresa "Hamasa" en huelga 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

Fotografía 38 
Empresa" Bar\k" en huelga 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

Fotografía 39 
Empresa "Rafitec" 

Fuente: trabajo de campo 2000. 

'--.." . . 
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A manera de conclusión, mencionaré que tradicionalmente, y en particular las 

organizaciones sindicales como la CTM, CROM y otras organizaciones ligadas al aparato del 

gobierno, han sujetado el movimiento obrero. En la década de los noventa y en particular al 

final de ésta no sólo se observó una especialización flexible de la fuerza de trabajo, con 

formas sofisticadas de producción sino que se observó una serie de artimañas que busca la 

desarticulación del trabajador con prestaciones mínimas para obtener ganancias 

extraordinarias. 

Conclusiones finales 

El punto de inicio de esta investigación fue una reformulación de la perspectiva tradicional de 

los estudios sobre factores de localización industrial, abandonando la perspectiva de que el 

proceso de industrialización haya respondido a factores económicos que, de acuerdo con 

cálculos "racionales", determinaron que ciertas empresas hayan decidido localizarse en 

Atlacomulco por factores como materia prima, mano de obra, recursos naturales y servicios, 

cercanía a los mercados Y/o a centros que pertenecieran al circuito productivo, etcétera. 

La industrianzadón en Atlacomuko no responde únicamente a ~os factores 

tradidonales de localización, que se encuadran en el marco de una lógica racional de 

e'ecc\oo, de acuerdo con cl proceso "natura'" de \a d\nám\ca prop\a de procesos proouct\'Ios, 

sino a una serie de elementos que se relacionan principalmente con factores políticos. 

El proceso de industrializadón responde en gran medida a una lógica de intereses de 

un grupo de poder que se fortaleció en el nivel estatal y nacional a partir de la conformación 

del "Grupo Atlacomu!co", que tiene una gran influencia hasta hoy (cabe aclarar que sólo se 

analizaron a los miembros del grupo nacidos en Atlacomulco, como se sabe el grupo 

trascendió las relaciones a diferentes niveles de influencia). Así, la búsqueda de una 

explicación a este proceso llevó a tratar de entender la relación de 105 grupos de empresarios, 

los grupos económicos y la población del municipio respecto al llamado "Grupo Atlacomulco". 

Esto llevó a analizar la conformación histórica espacial del municipio en una dimensión 

histórico-política que nos permitió dar cuenta de cómo los intereses de los grupos dominantes 

han transformado los espac"los que conforman los rasgos distintiVos de Atlacomulco y les han 
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permitido apropiarse de ellos; asimismo, han transformado el lugar de ser una zona agrícola

a convertirse en una zona de servicios e industrial, sobre todo, a partir de principios de los

años ochenta.

En este sentido, el primer objetivo logrado fue elaborar un marco teórico que diera

cuenta de una visión más completa del proceso de industrialización, a partir de la

construcción de conceptos que explicaran el problema y, en la medida de lo posible,

aportaran elementos explicativos dentro de la geograña política, económica e industrial que

en el futuro pudieran tomarse en cuenta en el estudio de este tipo de procesos, induso en

otras reglooescon otros contextos.

Asimismo, la definición de espacio fue la base de la construcción de este marco,

entendiendo éste como una construcción social en cambio constante, como un ámbito no sólo

natural, sino como un complejo relacional Que se construye y se reconstruye bajo la

influencia de la dinámica social, política y económica específica. El espacio, toma diferentes

funciones de acuerdo con los procesos históricos que desde las diferentes escalas le dan

forma, a las actividades económicas, los procesos políticos y la trama de intereses de grupos

dominantes que, en interacción, estarán conformando y reconformando no sólo el paisaje,

sino también las condiciones y posibilidades de éste en relación con la complejidad de la que

depende.

Un aspecto a destacar en esta perspectiva teórica es la conformación de "circuitos de

apropiación" que determinan la función económica y que, al mismo tiempo, consolidan una

hegemonía en el ámbito político, con la necesidad subsiguiente de procesos de legitimación

que permitan la reproducción del orden socioeconómico al interior del territorio y en sus

relaciones con el exterior.

En el caso de estudio fue importante hacer una introducción de las condiciones

naturales, económicas y sociodemográficas en el municipio, haciendo notar que el municipio

presenta unas características interesantes en cuanto a sus variables sociodemográficas e

infraestructura construida para el desarrollo industrial.

Atlacomulco sufrió una transformación acelerada en el cambio de su base económica

agrícola a una base económica industrial y terciaria en menos de 15 años, que repercutió

directamente en las variables sociodemográficas que vuelve significativo el área de estudio.
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Se encontró así, Que los impulsos Que han generado estas transformaciones hacia un

desarrollo industrial se hallan directamente vinculados a grupos económicos y políticos de la

zona Que han contado con el poder de convertir a Atlacomulco en un centro industrial y

comercial de importancia regional, con una construcción del espacio Que relaciona su

dinámica y transformación con el "Grupo Atlacomulco", cuya influencia ha sido muy fuerte en

las últimas décadas, en la política nacional y estatal, y Que, sin duda, influyó en la

transformadón del municipio.

Las transformaciones del rnuruopto y las dinámicas Que presentaba en cuanto al

cambio acelerado de una zona agrícola hacia una zona industrial y de servicios, llevó a

rescatar el análisis de la dinámica económica, social y política desde los años cuarenta. En

ese periodo se afianzaron rasgos fundamentales de los cacicazgos Que consolidaron las redes

fundamentales de la política local; ésta, posteriormente, favoreció la dinámica económica que

configura e\ tema de estudio.

Sin duda, el análisis del "Grupo Atlacomulco" fue muy importante para entender el

poder local en el municipio, pues las redes relacionadas con este grupo fueron las principales

beneficiarias de esta serie de transformaciones y, en muchos de los casos, son

funnarnemaíes en 'as acciones que promovieron 'a transformación de' 'ugar.

Es posible distinguir claramente dos etapas de transformación en el muruopio

encabezadas por el "Grupo Atlacomulco": primero, cuando se crearon las condiciones para el

circuito de apropiación de base agrícola con Isidro Fabela al frente, y luego con Carlos Hank y

la creadón de orcunos de apropiadón de base industrial. En cada etapa de' "Grupo

Atlacomulco" favoreció importantes transformaciones en el municipio, con un impacto

fundamental en el ámb\to espac\al.

Por otra parte, la consolidación de estos cambios en el ámbito sociopolítíco se

evidencia en los nombres de las canes, pues éstos ponen de manifiesto cómo en Atlacomulco

se han legitimado el poder local y los circuitos de apropiación frente a la población. las

transformaciones del espado y la toponimia exp\ican, en gran medida, \a presencia y la

relación de personajes que han pertenecido al "Grupo Atlacomulco" y que se han beneficiado

de las transformaciones en el lugar .

De acuerdo con lo anterior, se pudo apreciar que la composición del espacio en el
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municipio de Atlacomulco (incluyendo el proceso de industrialización) ha sido determinada,

de manera fundamental, por el "Grupo Atlacomulco" y por la configuración de las relaciones y

el impacto político de este grupo en los ámbitos estatal y nacional.

Finalmente, y con el fin de reforzar la comprobación que se generó en el trabajo de

campo a partir de la hipótesis inicial, se construyó un modelo matemático que permitió

relacionar la incidencia de la presencia de gobernadores originarios de Atlacomulco con la

localización de empresas durante su gestión. El resultado confirmó la importancia de los

elementos políticos y sociales como fundamentales en la construcción del espacio en general

y del espacio industrial en particular.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el estudio de la localización de las

empresas no debe restringirse al periodo de su localización, sino que debe analizarse desde la

construcción de los circuitos de apropiación de los espacios, determinados éstos por las

relaciones de los diversos grupos que influyen en los ámbitos económico y político para que

la transformación se neve a cabo. Es necesario enfatizar que el fenómeno de industrialización

no sigue una dinámica natural de los procesos productivos, sino que tiene que ver con

actores \oca\es que t\enen una re\ac\ón con e\ podery \a po\ít\ca en los ámb\tos \oca\, nac\ona'

e internacional.

A diferencia de los análisis que dominan la perspectiva académica del estudio de los

procesos económicos desde la visión geográfica, la experiencia de esta investigación lleva a la

concusión de que e\ espacio no sólo es un e\emento rac\ona\-func\onansta en e\ que los

distintos ámbitos de la existencia humana no tienen casi ninguna relación, sino que las

condiciones y factores que se expresan en un ámbito determinado guardan una relación y se

expresan, aunque de manera distinta, en otros ámbitos de las relaciones humanas.

La propuesta sería, finalmente, el rescate de una perspectiva de la articulación y la

conformación del espacial que tome en cuenta las relaciones de poder, los grupos

económicos, el proceso de transformación del espacio a partir de intereses concretos, entre

otros elementos que no se toman en cuenta cuando, dentro de la Geografía, se analizan los

procesos económicos como la localización industrial.
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Anexo metodológico

o CUEmONARIO A LOS EMPRESARIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL DE ATLACOMULCO

OBJETIVO: La presente cédula tiene como finalidad recabar infonnadón referente a los factores de locaIizadón, condiciones de operación de
la empresa y desarrollo tecnológico. Esimportanteadarar que los datosobtenidos serán utilizados confidendalmente.

1. PERFIL DE LAEMPRESA.
1.- Nombre de la empresa. _
5ector _
2.- cargo del entrevistado _

3.- Fecha en quese inidó la operadónde la empresa.
Fuera del Parque ¿dónde? _
Dentrodel Parque __-:-- _

4.- ¿Forma parte la empresa de algúngrupo empresarial? Sí( ) No (
t.{}e cuál? _
4.1- carácter de la empresa.

Matriz ( ) Establecimiento único )
filial ( )

4.2.- Donde se encuentra la matriz
4.3.-mónde se encuentra la pñndpal razón social?

4.3-lExiste parl:idpaQón de capital extranjero en dichogrupo empresarial? Sí( ) en que proporción y de que origen
S.- La plantase instalóen el munidpio.

Porprimera vez ( ) Relocallzadón ( )

tIlnno ( )

No ( )

6.- Si se relocallzó. Enque dudad se encontraba antes _
7.- Laempresa es propietaria del terreno.

Sí ( )
8.- Laempresa es de capital.
?úblic.o ( ) Privado ( )
9.-Prindpales productos que fabrica la empresa.

10.- Pertenece la empresa a alguna Asodadón de Industriales.
Sí ( ) Cuál-..,. _
No ( ) Porqué _

n.FACTORES DE LOCAUZACIÓN
a) capital finanderoy equipo.

1.- CUando la empresa requiere algúncrédito o préstamo, a qué institudón recurre.
-- NAFIN ()
-- Otro banca () Olál _
-- Otro. Especificar _

2.- Donde se localizan las institudones finanderasa lascuales recurre la empresa.
-- Atlacomulco ()
- Cd. de icluc.a ( )
-- Cd. de México ( )
-- Otro. Espedficar ( ) _

)
)

( ) Espedficar _
) ¿Cuál? _

(
(

(

3.- Dedóndeprocede la maquinaria instalada en la empresa.
Especmcar en porcentajes
Atlacomulco
Cd. de ToJuca
Cd. de México
Otra dudad
Otro país

b. Materiales y energía.
4.- Indicar la procedenda de las materias primas.

Materias primas naturales %
Atlacomulco ( )
Otro munidpio del
Estado de México ( ¿Cuál? _
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otro estado
Otro país

¿Cuál? _
¿Cuál? _

Materias primas industrializadas: ¿cuáles? _
%

¿Cuál? _

¿Cuál? _
¿Cuál? --::-----
( )

-- Atlacomulco
otro Munidpio

-- Otro Estado
-- otro País.
c) Mano de obra.
5.- ¿Cuál es el total de empleados con que cuenta la empresa? Distribuidos de la siguiente manera:

Directivos o gerentes
Técnicos
Obreroscalificados
Obrefos00 ca.lifu:.aOOs
Empleados administrativos

6.- Cuál es el nivel de escolaridad requerido por la empresa por cada una de las siguientes categorías. calificar con daves a cadacategoría.
-- Directivos o gerentes
--"Técnicos
-- Obreroscalificados
-- Obrerosno calificados
-- Empleados administrativos

01 Primaria terminada
02 Primaria incompleta
03 Secundaria terminada
7.- Existe algúnprograma de capacitación en la empresa.

Sí ( )
8.- En caso afirmativo. EnQué área.

Administradón ( )
Control de calidad ( )
Producdón ( )

9.- Cuáles la pcac.edenda de las trabaiadoces

04
05
06

Ventas (
Otro (

Secundaria incompleta
Estudios técnicos
E. Universitarios

No (

)

)--------

Directivoso gerentes
Técnicos
Obreros
c.aliñt.ado
Obreros no calificados
Empleados Administrativos
cabecera.
Municipal.
Otra localidad.
Otro munidpio
Ciudad de México
otra audad

10.- ¿Cuál es el salario promedio mensual de los empleados de la empresa?
Directivoso gerentes.
Técnicos
Obreros calificados
Obreros no c.a\if\c.atlos
Empleados administrativos

· 11.- La empresa se ha enfrentado a conflictos laborales.
Sí () No (

Porqué _

d) Mercado.
12.- Losproductos de la empresa están destinados a:

%
a. Consumo final
b: Abastecimiento de otras empresas.

En caso de o,ue la respuesta sea b. LDánde se ubican esas empresas?
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13.- Anterior al establecimiento de la planta se realizó un estudiode mercado.
Sí ( )

-- Encaso afirmativo. ¿Qué factores se tomaron en cuenta?
No ( )

No
Dónde se contrata el seN\OOde f\etes. lOO\caT en J)Ofcenta)es.

%

14.- Cuál es el radio de influenda del áreade mercado actual. Especificar en porcentajes.
%

-- Atlacomulco ()
-- otros Mpios. () Cuáles. _
-- Otros Edos. () Cuáles. _
-- Otros países ( ) Cuáles. --:--:----:----:-__
15.- Considera que los productos de la empresa tienen posibilidades de expansión de mercado.

Sí() No()
En caso afirmativo, IndIcar los lugares o dudades hada donde se va a ampliar el mercado.

e) Transportesy Retes.
16.- La empresacuentacon los medios de transportenecesarios para transportarsusproductos.

Sí ()
17.- tI" caso de que la Tesp\leSta sea negatNa.

-- Atlacomulco ( )
-- Cd. de Toluca ()
-- Ixtlahuaca ( )
-- Cel. de MéXICO ()
-- otra Cd. Especificar. ()

III.-PARQUEINDUSTRIAL.
1.- Redbió algún tipo de apoyo por parte del gobiemo para localizarse en este parque industrial.

De qué tipo.

Federal
Estatal
Munidpal
Otro espedficar

( )
( )
( )
( )------

Exención fiscal
Apoyocredltido
Subsidios

( )
( )
( )

2.- Quéfactores de localización se consideraron para instalar la planta en el parque industrialde Atlacomulco.
Señalar lmportanda. 01 Muyimportante

02 Me.dlat\am.ente import.at'\te.
03 No importante

1) Terrenosadecuados
2) Costo razonable
3) lne'A\stenc.ia de terrenos iOOustliales en otro IugClT óestinaótls al parque.
4) Infraestructura adecuada
5) Fadlidadde transporte y comunicadones
6) Tarifas preferendales en servidos
7) Servidosde mantenimiento y asesoría técnica
8) Poslbindades de interreladón con otras empresas
9) Ahorrode transportede Insumos
10) Ahorro en transportede productos
11) Normasde control del Parque.
3.- Creeque fue acertada la decisión de localizarse en este Parque Industrial.

Sí ()
Porqué _

4.- Quéopina de la calidad de losservidos con los que cuenta el Parque Industrial. Evaluar:
01: Buena Calidad, 02: regular, 03: malo, 04: sin servido.

1) Abasto de agua
2) Suministro de energía eléctrica
3) Drenaje
4) 'lías carr~t~ras (int~mas '1ey;t~ma)
5) Recolecdón de basura
6) Suministro de energéticos

No (
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7) servido Telefónico
8) Serviciode mantenimiento
9) Administradón del parque
IV.- IMPACTO TERRITORIAL Y ECONÓMICO.
1.- Con!>ldel"a que e estab\ecim\en\.o de P'Clrque ínOus'oial hcrya tenido reperc.usiones en e ierrnono.

Sí () No (
-- En caso afirmativode Qué tipo:

Incrementoen el costo del suelo ( )
Cambio de uso del suelode agrícola a urbano ( )
Incrementode establedmientos comerdales ( )
Construcdón de mayor númerode viviendas ( )
Aumentoen la instalación de servidospúblicos ( )
Otro ( ) Espedficar. _

2.- Piensa que el establedmiento del Parque Industrial ha traído algún benefido a la localidad.
-- Disminudón de desempleo )
-- Mayoresingresos al munidpio )
-- Incremento en la construcdón de infraestructura carretera y de servidospúblicos. ( )
3.- Cree o,ue ele establedmiento del Paro,ue 1ndustria1 ha pramallido el establecimiento de la industria en otros puntos del municipio.

Si () No ( )
Porqué _

V. DESARROLLO TECNOLÓGICO
1.- Laempresa realiza algúnestudioo investigación de innovadóntecnológica.

Sí () No ()
2.-¿De donde vino la idea o el estimulopara este desarrollo? Selecdone una fuente de la lista adjunta y señale lo máspredso quepueda
Tipo de fuente Localizadón
Tipo de fuente
1.-~ de. la effi¡)fe5a
2.- Proveedor
3.- Oiente
4.- Amigo de negocios
5.- Empresa del mismosector
&.- 'fmpresa asociada
7.- Universidad
B.-lnstiMo ternológico
9.- Organizadón profesional
10.- Consultoría
3.- Que acdones ha realizado la empresa durante los últimos 3 años, o está realizando en la actualidad, con el fin de elevarsus niveles de
competitividad? Selecdone las 4 acdonesmásimportantes

Quécambios en las características o ampliadónde la gamade productos o servicios
Creadónde un gabinetede investigadón y desarrollo
Renovadón de maquinaria y equipo
Introducdón de control de calidad Ylo aplicadónde un plan de calidad
Introducción de métodosde diseño y/o producción por computadora
Introducción de maquinaria-herramientas de control numérico vto robot
Introducción de sistemas de oroduco én Just in time Vminimizadón de stocks
Organización del trabajo (control de tiempos, reguladón del trabajo en cadena, trabajo en equipo,etc.)

Incremento de la subcontratadón
Proyectos de cooperación comerdalcon otras empresas
Pfootect.os de.cooperaciOOte~ coo ooas effi¡)fesas
Incremento del consumo de servidos avanzados (diseño, ternología, marketing, etc.)
Establedmiento o ampliadónde una red de ventas
Publiddady estudios de mercado
Asistencia a ferias especializadas
Aumento del nivel de cualificadón de la mano de obra
Contratación de técnicos
Reducdón de plantilla
Otros(espedficar) _

4.- Aproximadamente que porcentaje de su facturadón se dirige a los siguientes mercados?
Supropio munidpio__%
La región __%
Resto de México __%
Extranjero __%

5.- ¿Tiene su empresa previstoadquirir nuevos servidos o intensificarel recurso a empresas espedalizadas?
Si No, _
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6.- En casode haberrespondido afirmativamente la pregunta anterior, marque el tipo de servidode quese trate.
Servido finandero y seguros
Asesoría legal, fiscal, laboral V/ocontable
Tareas administrativas (gestión de plantilla, gestión de pagos y cobros a dientes)
Selección de personal
Formadón de personal
Ofertatemporal de personal especializada
Servido de Iimpleza y seguridad
Control de productividad y radonalizadán de la organlzadón del trabajo
Controlde calidad
Desarrollo tecnológico de productos y procesos
ManW1.lmlento de~ Veo,ulp()
Estudios de mercado
Publiddad
Comerclallzadón al mercado interior
Comerdalizadón al mercado exterior
iransporte en e\ á'rnOIto local Jregional
Transporte en el ámbitonadonal
Transporte en el ámbitointernadanal
7.- ¿Cuáles son los prindpales frenos que su empresa encuentra para incrementar el consumo externo de servidos? Marque con una cruz
aquellas que considere másimportantes

MI empresa adquiere ya todos losservidos queprecisa
La adquisidón externa de servidosno esun elemento necesario parami empresa o sector
La oferta existente en el munldplo y en la reglón es escaso
La oferta existente en el munidpio o región esde baja calidad
la oferta e(\s\ente a nNe\reg\tlna'! es escasa
B tipo de servidos queofreceel munidpioson adecuados a sus necesidades
B tipo de servidos queseofertanen la reglón no es la adecuada a sus necesidades
Desconocimiento de la oferta existente a nivel local
Desconocimiento de la oferta existente a nivel regional
Desconocim)enro de la oferta existente a nIvel nadonal

Experiencia de su empresa
S.-En los últimosal'los mi empresa ha incrementado el consumo de servidos externos
Servidos que previamente contrataba con empresas situadas en áreas alejadas, aunque dentro del Estadode México, ahora lo obtengo en
Atlacomulco Sí__ No__
Si ha contestado si pongaun ejemplode servido, --:-_~___:_----_;_--

5ervicios que previamente obten(a en Impropio mun/aploo región, ahora /o contratoen áreas másalejadas dentro del Estado de México
51__ No__

Si ha contestado si ponga un eiemplode servido_--:-_.,__~-_:_:-__:__:_:_:_:_:_.,___:_-
Servidos que previamente obtenla en conempresas situadas fuera delestado del México ahora los contrato dentro de la región

51__ No__
Si ha contestado si ponga un ejemplode servido, .,__--:---~__:-_:____:_--_=__

Servidos que previamente contrataba conempresas situadas en la región, ahora lo obtengo fuerade la región
S¡__ Mo__

Si ha contestado si ponga un ejemplo de servido, ---,._-:---:-_--:---,__.,__-
Servidos quepreviamente contrataba conempresas externas, ahora losdesarrollo dentro de su propiaempresa Sí__ No__
Servidos que previamente quedesarrollaba contrataba conempresas externas, ahora los desarrollo dentrode mi propiaempresa

51__ No__
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