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' 
INTRODUCCION 

El crecimiento industrial que se da en México, a partir 

de los años cuarenta, ha suscitado interés en geógrafos y o

tros profesionales, por analizar las conscuencias de la in

dustrialización, ya que ésta ha traído consigo grandes desi

gualdades sociecon6mico-espaciales, que se traducen en cam

bios radicales en los patrones de uso del suelo, elevada mi

graci6n campo-ciudad y concentraci6n de población en nficleos 

urbanos. 

En términos generales se puede decir que en nuestro pa

ís, la industrialización se establece principalmente ~n los 

ndcleos urbanos, como es el caso de la Ciudad de México, en 

la cual la concentración de población permite disponer de ma 

no de obra y de un mercado para los productos. Además, las 

comunicaciones que se irradian desde la Ciudad de México, fa 

vorecen la distribución de los bienes industriales hacia el 

interior del país. 

La situación anterior ~eforz6 la concentraci6n de pobla 

ci6n'y aceler6 el crecimiento de la Ciudad de México, con lo 

que se profundizaron las desigualdades regionales. 



2 

La concentración de la actividad del sector secundario, 

obliga a plantear por parte del Gobierno Federal, programas 

como el de polos de desarrollo, ciudades, parques y puertos 

industriales, a través de los cuales se pretende la descen

tralización de la. actividad industrial y, por consiguiente, 

aumentar el empleo, estimular la inversión, estimular el de

sarrollo de la pequeña industria, formentar la producción de 

bienes de capital, propiciar la mayor utilización de la capa 

cidad instalada y promover así un desarrollo regional equi-

librado (1). 

Bajo estas condiciones se impulsan determinados centros 

de población, que corresponden en términos generales, a ciu

dades fronter~zas, capitales de estado y centros regionales. 

Sin embargo, en estos programas no consideran los reque

rimientos de la actividad industrial en cuanto a infraestruc-

tura, mano de obra y equipamiento urbano en general, que per

mite que dicha actividad funcione como un proceso que forma 

parte de la estructura económica del país, con una manifesta-

ci6n espacial y no como un elemento aislado. 

1. Cimara Nacional de la Industria de la Transformación (1979). 
Directorio Industrial de Querétaro, México. p. 34. · 



3 

La idea de considerar en los proyectos de descentraliza

ción industrial al estado de Querétaro, se debe a su situa

ción dentro del territorio nacional, ya que es la puerta de 

entrada al Bajío, y punto clave en la comunicación con el nor 

te y occidente del país. Pero no se .considera que su incapaci 

dad en cuanto a infraestructura y mano de obra calificada 

trae consigo consecuencias negativas, que afectan directamen

te a la población. 

Con base en la problemática antes mencionada, el presen

te trabajo, ·tiene como objetivo realizar el estudio de la evo 

lución espacial de la industria en la ciudad de Querétaro, en 

el período 1950 a 1980, resaltando.el aspecto de c6mo se ha 

dado la industrialización, a qué factores responde y sus con

secuencias. directas sobre la población y el espacio, ya que 

actualmente la ciudad de Querétaro experimenta un acelerado 

crecimiento industrial y demográfico, que repercute en un el~ 

.vado costo de vida, escasez de vivienda, deficiencia de servi 

cios, problemas educativos y sociales, así como cambios en el 

patrón de uso del suelo. 

Como se .puede observar en el mapa 1, el uni~erso de estu 

dio comprende el municipio de Querétaro y específicamente la 

mancha urbana de la capital del Estado, en raz6n de que los 
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primeros establecimientos industriales se ubicaron en la peri 

f~ria urbana y sus repercusiones se manifiestan directamente 

en la ciudad. 

En el emplazamiento de la ciudad de Querétaro, las parti 

cularidades del relieve, hidrología y suelos, son ~lernentos 

que permitieron que la ciudad surgiera como importante centro 

agrícola y se transforma hasta llegar a ser una significativa 

zona industrial. 

Por lo que respecta al !elieve, la zona que comprende a 

la ciudad se caracte~iza por geoforrnas suaves, que se conocen 

corno valle siendo en realiad una cuenca, producto de la acti

vidad tect6nica Cuaternaria; posteriormente fue ocupada por 

un sistema lacustre, hoy desecado y que, junto con el aporte 

de material piroclástico de los volcane~ adyacentes, le impri 

rnen características importantes al suelo, que influyen en la 

aptitud agrícola de los mismos (2). 

Las particularidades del relieve, aunadas a1 clima, de

terminan el comportamiento del sistema hidrológico de la re-

2. Boceo, G. Comunicación directa. 
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g16n, que pertenece a la vertiente del Pacífico y comprende 

las cuencas de los ríos Lerma y La Laja; por localizarse en 

la ~orci6n oeste del estado, donde las precipitaciones son 

escasas, las corrientes son poco caudalosas, como es el caso 

de los ríos Querétaro, Juriquilla, La Soledad y otros (Ver 

mapas 2 y 3). Sin enmbargo, por ser una depresi6n y una zona 

que facilita el almacenamiento de agua en el subsuelo, cuen-

ta con abundantes acuíferos hoy dfa.sobreexplotados,, tanto 

por el des~rrollo de una agricultura de riego, como por el 

abastecimiento de agua a la ciudad de Querétaro, para uso ha

bitacional e industrial. 

Las características agrícolas de la regi6n que propici~ 

ron el establecimiento de po~laci6n, estin definidas por la 

presencia de suelos for~ados a partir de material ígneo icido 

(riolitas), caract&risticos de la zona; la mayor parte de es

tos suelos son de origen lacustra aunque ~ay algunos transpor 

tados (coluvie-aluvial) (3). 

De acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO modificada 

por Detenal, ·1os suelos del municipio corresponden a Vertiso-

3. DETENAL. Carta Edafológica. Hoja Quer&taro: Esc.1:50 000. 
1976. 
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les,.cuyas caracterfsticas son: suelos negros, arcillosos, que 

se contraen o expenden según la cantidad de agua que recibe en 

función del clima; así, son duros y masivos en época seca y lo 

doses y adhesivos en la época de lluvias, lo que propicia un 

difícil manejo de los mismos. La fertiliad de estos suelos de

pende de su alto contenido de materia orgánica y su capacidad 

de intercambio catiónico. 

Se encuentran limitados en su mayoría por una fase pedre

gosa; algunos por una fase lítica y otros sin fase, estos filti 

mos corresponden a los suelos agrfcolas. 

Con menor importancia se tienen en la zona de mayor pen

diente suelos ·tipo Litosol, caracterizados principalmente por 

sus poca profundidad~ Se presentan también Phaeozem y Castaño-

zem. Las características edafol6:gicas antes mencionadas, deter 

minan la importancia agrícola de la regi6n (Ver Mapa 4). 

En resumen, es el entorno físico caracterizado por el fér 

til valle de Querétaro, el que determina la ubicación de cen

tros de población, y a su vez juega un papel importante para 

la localización de la actividad industrial, la c.ual, además de. 

aprovechar los elementos del entorno, considera la situación 

estratégica de la ciudad en relación al territorio nacional. 



....... ... 

... 

... 

... 

..-111' -· "!'' "' 

' -· ... 

MUNICIPIO ·oE QUERETARO 

MAPA 4 

YAPA 0€ SUELOS 

$1Mll0LOGolA 

IPlilDAO«S Of; SU~LO 

• - lf'(ltflSOl. 
Ylo- HUCO 

• - """rozr• --•""-•a:t 
"" - UIYllOIL. 

!:•:• =~ 1 - LlfOJOIL. 

~ .. -C.llT.llllOZC• 
b!a!..il, a- cae.creo 

t: - •U1Dzt•a 

c:l.AllC T&:XTUll.lt.. 

.t T_,,_.. ...... 
9 ,_.,._,.... 

~:ow-ae. e-.. .. ........, .. ~ 
Ea....,..,_~ 

fM..f;IQooo .f9TO. 

o 1 z J • s ·-............_. e---
llCAl.A ia•&ll'ICA 

.-

., 



1 1 

Las características mismas del entorno como son pendiente, 

elevaciones volcánicas, escarpes de falla, etc., han dirigido 

el crecimiento de la ciudad hacia la porción occidental del m~ 

nicipio, lo cual ha provocado una competencia en la utiliza 7 

ci6n del suelo; el uso agrícila se ha visto reemplazado por un 

uso industrial y/o habitacional, situación· que ha repercutido 

directamente en la organización espacial de la ciudad y por 

tanto en la poblaci6n. 

El trabajo pretende establecer un diagnóstico de la situa 

ci6n de Querétaro a partir del contexto de la industrializa

ción en México, las causas que determinaron el impulso de la 

actividad secundaria en la Ciudad de Querétaro y las caracte

rísticas específicas· de esta última en cuanto a su entorno fí

sico y su organización del espacio, para lo cual se dividió 

en tres capftulos. 

El primero se refiere al planteamiento teórico el cual, 

consider~ en primer término, una breve revisión de las teorías 

de localización industrial, en función de que éstas correspon-

• den al método de anilisis geogrifico traditional de la ind~s

tria en los países desarrollados, pero no así en.los países 

subdesarrollados cuyo contexto histórico le imprime caracte.

rísticas específicas que los separa de las variables que con-
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sideran las teorías clisicas de localización. Por ello, el 

planteamiento te6rico se dirige en su segunda parte a anali

zar el proceso de industrialización en Méiico que determina 

las características del sector industrial y es inherente a 

las politicas actuales del Estado, comprendidas en materia 

de industrializaci6n. 

El segundo capitulo, se refiere al análisis de. la evolu 

ci6n.espacial que ha experimentado la ciudad de Querétaro ~n. 

funci6n de la aparici6n y ampliaci6n de las áreas industria

les de 1950-1980, que han determinado el crecimiento de la 

ciudad. 

Una vez determinada la evoluci6n d·e la ciudad se estable 

cieron algunas características de la industria, para lo cual 

se emplearon las Vqriables,tales como año de establecimiento, 

grupo industrial, capital contable, númro de empleados y ori

gen de las materias primas y destino de la producci6n. 

En el capitrilo tres, en reiaci6n al análisis de la evolu 

ci6n de la actividad industrial~ se plantean las alteraciones 

que dicha actividad ha generado, tanto en el espacio, como en 

los aspectos sociales y econ6micos de la población. Al -refe-
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rirse a las alteraciones del espacio, se es~ablecen los cam

bios más representativos del patr6n de uso de sueio urbano, 

resaltándose el uso residencial y el industrial, ya que éstos 

son los que han ocupado mayores superficies y provocado una 

competencia por el uso del suelo, en cuanto a la población se 

consideran los aspectos de su distribuci6n, composición y as

pectos sociales, así como las características de las activida 

des económicas. 

Finalmente se plantean las conclusiones, en donde se re

toman las consecuencias princi~ales de la actividad industrial 

y las posibles tendencias de crecimiento de la ciudad. 

Para la e·laboraci6n de la primera parte se recurrió exclu 

sivamente a las fuentes bibliográficas específicas sobre el te 

ma. 

La segunda parte se elaboró a partir de la fotointerpret~ 

ci6n de fotografías aéreas a diferentes escalas de Aéreofoto, 

la Dirección General de Geografía y la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología, comprendiendo un período aproximado de 1950-

1980, debido a que en dicho período se manifiestan los cambios 

mis repres~ntativos de la ciudad. Para realizar la tipología in 
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dustrial se utilizó el Directorio Industrial de CANACINTRA, 

así como una encuesta elaborada por la Coordinación Interins

titucional para.el Desarrollo Industrial (CIDE), en las zonas 

industriales de la ciudad de Querétaro, en la que se conside

r6 un muestreo de 69 empresas y tom6 en cuenta un total de 49 

variables de las cuales para los efectos del trabajo, s6lo se 

consideraron las más representativas. 

A partir del análisis de la evolución espacial de la ciu 

dad, se desarrolla la tercer parte del estudio que comprende 

el análisis de los cambios más representativos del patrón del 

suelo urbano, y de los aspectos socioecon6micos de la pobla

ci6n, para lo cual se utiliz6.material estadístico, específi

camente los Censos de Población de 1950 a 1980, a partir de 
.. 

los cuales se elabolarbn gráficas y cuadros que muestran los 

cambios en la estructura de la poblaci6n. 

Con respecto a las fuentes cartogrAficas se. utiliz6 como 

mapa base la carta u~bana de la Direcci6n General de Geogra

fía y Estadística que cubren la ciudad de Querétaro, escala 

1:·10 000, y la hoja Querétaro de la Secretaría de la Defensa 

Nacinonal, escala 1:100 000. 
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En cuanto a estudios anteriores sobre esta temática en 

la región, es importante señalar que solo existen dos monogr~ 

fías muy generales sobre el estado de Querétaro, textos refe

rentes a aspectos de desarrollo hist6rico, así como estudios 

específicos del estado. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

16 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico de 

referencia para establecer las pautas que servirán de base pa

ra el desarrollo del trabajo. En él se consideran los modelos 

de localización industrial utilizados en Geografía, el proceso 

de industrialización en MExico y las· políticas de ''desarrollo 

industrial'', implantadas por el Gobierno Federal. 

1.1. Teorías de localizaci6n industrial. 

Con respecto a las teorías de localizaci6n industrial, es 

importante resaltar el hecho de que éstas se iµcluyan debido a 

que forman parte importante del análisis de la industria en 

Geografía, y se pretende determinar sí son aplicables o no al 

caso específico de México, sin que ello implique que alguna s~ 

rá tomada como base para analizar la situación especifica de 

la ciudad de Querétaro. 

El procedimiento ortodoxo del análisis de l~ industria en 

Geografía ha sido a través de los modelos -de localización in 

dustrial los que, aún cuando aparecen dentro de la teoría eco-
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n6mica, son utilizados por los ge6grafos, ya que el concepto 

de localizaci6n lleva implícitas relaciones espaciales. Dichos 

modelos alcanzan su máximo desarrollo dentro de la corriente 

de la Geografía Cuantitativa como modelos normativos, que pre

tenden la optimizaci6n del hombre en función de la _explotaci6n 

de la fuerza de trabajo. 

Los modelos de localizaci6n industrial aparecen en el sig 

lo XIX entre los teóricos alemanes, uno de tuyos representan

tes es Sch~ffle, qui~n en 1878 propone un esquema gravitacio-· 

nal, de acuerdo al cual las industrias se desarrollan en, o 

cerca de las grandes ciudades. Estas desempeñan en el espacio 

una funci6n de.mercados, lo que implica que exista una agrupa

ci6n de establecimientos industriales cuanto menor sea la dis-

tancia al mercado, y más cercanas estén las ciudades entre sí 

(1). Es decir, la variable principal de localizaci6n correspon 

de al mercado. 

En 1882, Launh~rdt propone un.modelo a través-de procedi

mientos matemáticos muy simples, utiliza un triángulo para la 

. · 1. Hamil ton, I. (9 71) "Modelos de local i'Zaci6n Industrial" en 
Chorley, R. y Hagget, P. La Geografía y los .Modelos Socio
e~on~mieos. IEAL. Madrid. ~· 
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situación de una fábrica, en dos de los puntos representan 

fuentes de materias primas y, el tercero, al mercado. El 6pti 

mo de situaci6n estaba determinado en el interior del triángu 

lo, en el lugar cuya suma de distancias a los tres vértices 

era la menor (2). 

e 

A 

Fig. 1: El Triingulo Localiz~cional 
o de Launhardt. 

Tomado de García (1982) 

B 

A - Lugar de 
Aprovisionamiento. 

B - Lugar de 
Aprovisionamiento. 

C - Lugar de Consumo 

D - Menor costo de 
Transporte. 

Posteriormente, el mismo autor, introduce el factor dis-

tancia en función de los costos de transporte y determina los 

costos de producci6n (peso por distancia), por las tarifas de 

transporte de distintas situaciones alternativas. Coricluye 

que la mejor localización corresponde al punto que tenga cos-

2. Garcia, R. (198 2) "Aspectos Generales de la investigación 
en localizaci6n industrial". Revista de la Soci"3dad de Geó
grafos Latinoamericanos. Año II, Núm. 3.p.p.53-54. 
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tos mínimos t3). 

Años más tarde,Loeira afirma que las industrias se locali 

zan en relaci6n a las áreas de mercado que abastecen a excep

ción de aquéllas que utilizan materias primas voluminosas que 

pierden su peso durante la transportaci6n, ya que mientras me

nor sea la magnitud de las materias primas voluminosas, mayor 

serfi el área de distribución de los productos a un mismo pre

cio. No establece específicamente una política de precios, pe

ro deduce que el punto más adecuado de localizaci6n será aquél 

donde se obtuvieran máxima ganancias (4). 

En el siglo XX los planteamientos anteriores son retoma

dos por Alfred. Weber, quién toma como base el modelo de Von 

Thunen y desarrolla su modelo en una región aislada, donde los 

recursos naturales para la fabricación se disponen en un siste 

ma de círculos alrededor de un número dado de centros de merca 

do. Estos supuestos implican variaciones espaciales en el bene 

ficio económico, de acuerdo a la oferta y la demanda. Los re

cursos naturales comprenden materias primas "espprádicas", co

mo combustible y minerales metálicos, y materias primas "ubi-

3. Hamilton, I. Op. cit. p. 308. 

4. lb id. 
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cuas" que son agua, arena y arcilla. Tomando en cuenta estos 

aspectos distingue materias primas m6s localizadas y mis <lis-

persas, asi como materias menos móviles o mfis móviles (5). 

Weber introduce los conceptos de '' isodapanas", que co -

rresponden a líneas que unen puntos de igual costo de trans

porte, y de índice de costo de trabajo, que utiliz6 para me

dir la orientación de la empresa en funci6n de la i~portan

cia de la mano de obra (6). 

En un ambiente heterogéneo, los empresarios se localizan 

en los puntos de costo mínimo, que responden a tres factores: 

trabajo y transporte como factores interregionales, y aglome

raci6n, como factqr intraregional. Estima los costos de trans 

porte en función del peso y la distancia; el punto de menor 

costo de transport~ es aquél en que resultan mínimos los des

plazamientos de peso necesarios para reunir las materias pri-

mas, desde el lugar de procedencia, y distribuir los produc-

tos hacia sus respectivos mercado~. 

S. Ibid .. , p. 317. 

6. A mayor índice, la industria será atraída hacia la mano de 
obra, y disminuirá el interés de·1a misma, por la localiza 
ci6n del menor cost9. · 
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Asimismo, Weber afirmaba que las economías de aglomeraJ 

ci6n hacen modificar el modelo, ya que surgen de relaciones 

internas y externas entre economías de escala, trabajo especia 

lizado y compras y ventas al por menor que minimizan las venta 

jas. En base a los desplazamientos en relaci6n al peso, coefi

ciente de trabajo y economías de aglorneraci6n, elabora un aná-

lisis de 14 tipos hipotéticos de industria. 

Su esquema está orientado hacia el mercado y por tanto, 

el punto de costo mínimo será el de mayor beneficio. Todos es-

tos planteamientos, considerados corno clásicos, recibieron 

fuertes críticas, principalmente en el sentido de que el nivel 

de simplificación y los supuestos de los que parten están muy 

alejados del mundo real. Sin embargo, no se puede negar su con 

tribuci6n al desarrollo de las ciencias económica y geográfi

ca, ya que ayudan a profundizar en los ~studios posteriores de 

localización industrial. 

Losch, por primera vez, configura una teoría general de 

localización de las actividades ecbn6rnicas y afirma que ''bus

car la situaci6n de mínimo costo ... es tan absurdo, cual con-

siderar corno localización adecuada el punto de m~ximas ven

tas" (7). De esta manera, reemplaza el concepto de localiza-

7. Losch, A. (1959) The Econornics of Location. Yale University 
P.p. 28-29. 
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ción basado en el menor costo por el supuesto d~ que las in

dustrias se rigen por la maximizaci6n de las ganancias que 

los consumidores buscan el mercado más barato, y que existe 

una competencia entre las industrias por la absorción de los 

mercados. Intenta encontrar la localización de beneficio máxi 

mo comparando costos de producción, en localizaciones alter

nativas y el ár.ea de mercado que puede ser controlada desde 

ellas. 

Losch.supone una superficie homogénea, lo cual implicá 

que al existir los recursos en la zona, los costos de produc 

ción y de adquisición desde diferentes puntos no son represeg, 

tativoa. Con estos supuestos divide al mercado de tal manera 

que cada industria que tiene una dimensión óptima, abastece 

zonas hexagonales de igual tamaño y aquellas industrias cuya 

localización no sea óptima, abastecerán zonas de diferente di 

mensión (8). Así se pretende cubrir toda la superficie, mini

mizar los costos de transporte en el árei de ventas y maximi

zar la demanda de la población. 

s. Losch, A., !bid. p.p. 124-132. 
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Al expresarse fuerzas de aglomeraci6n y de mercado, se pro 

ducirá la concentración de unidades productivas en un punto 

del espacio lo que, a su vez, dará origen a la existencia de 

una metrópoli. En las zonas donde se concentren uno o dos esta 

blecimientos industriales habrá ciudades o pueblos, originánd~ 

se así un tipo de región econ6mica ideal (9). 

Los estudios de Losch dan la pauta a nuevos planteamien-

tos dentro de los que se destacan los de Walter I~ard quien pr~ 

tende "mejorar las bases espaciales y regionales de las disci

plinas que comprenden las ciencias sociales, especialmente lá: -

ec~ñomía,•:por medio del desarrollo de una teoría general de lo

calización y del espacio económico más adecuada'' (10). Este au-

tor asocia el transporte -elemento base de los estudios locacio 

nales- a otros factores de producción como es el capital, el 

trabajo y la tierra, con la intención de integrar la localiza

ción industrial en un análisis de sustitución general. 

Su interés se centra en la búsqueda del equilibrio locacie 

nal de uha industria en términos de minimizaci6n.de costos de 

9. García, R. Op. cit. p. 63. 

10. Isard, W. (1962) Location and 
~------r~-:-~--.---~~...,.......~~--,,,;---<-.--.-.....-""--~~--... 

theory relating to in ustr1~ III. 
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transporte, los cuales muestran cambios al tratar de ajustar

se a las tarifas reales. Maneja el concepto ele "insumo ele 

transporte" que se define como el desplazamiento de una unidad 

de peso a lo largo de una distancia. Este concepto es integra

do con el principio de sustituci6n por medio de una funci6n de 

producci6n, que abarca la sustitución técnica y espacial entre 

cualquier par de insumos y/o productos (11). Trata de estable 

cer una formulación matemática a su teoría general, ·basándose 

en el plant~amiento de Weber, pero integra varios transportes· 

de materiales a los puntos de producción y de dichos puntos a 

varios centros de consumo. 

Más específicamente .dentro del campo de la Geografía In

dustrial se tienen importantes aportaciones, como la de 

Hagerstrand quién, a través de su teoría de difusión de innov~ 

ción industrial ana·liza el proceso de innovación industrial y 

su difusi6n espacial a través de diferentes etapas. Por otra 

parte, Rostow critica la idea de localizaciones óptimas y Me 

Nee afirma que los trabajos sobre la industria deben concentrar 

se más en el estudio de la corporación moderna para poder expli 

car mejor pattones actuales de lo¿alizaci6n, asi como los cam

bios estructurales en la economía (12). 

11. Ibid., p. 326. 

12. Citado. en García, R. Op. cit:, p. 71. 



25 

Recientemente, e influenciados por la teorfa de sistemas 

y del comportamiento, aparecen los trabajos de las Hamilton y 

David Smith (13). Tomando en cuenta la idea del interés so-

cial, este Gltimo plantea como elemento principal.de la Geo

grafía el bienestar de la sociedad, como su objetivo a los se 

res humanos, y como su interés principal la "calidad de sus 

vidas". Esto con el fin de utilizar a la economía del bienes-

tar, como punto de partida de la teoría de localización indus 

trial, en función de considerar las relaciones y comportarnien 

to de los individuos en los aspectos locacionales. 

Smith afirma que este enfoque no boliga a comprometerse 

a un cambio social, sino que se deriva en gran parte de la 

Geografía tra~icional, en cuanto a la diferenciación zonal, 

análisis de la localización, organización espacial e incluso 

relaciones entre el hombre y su medio, pero siempre en rela-

ci6n a un bienestar social del hombre. Considera que esta 
,J 

"nueva posición permite mirar los problemas del mundo. La teo -

ría del bienestar se ocupa principalerite de demostrar las pro 

piedades óptimas de la libre competencia, así como de un sis

tema de precios sin trabas. 

13. Smith, D. (1980) Geografía Humana. Oikos-Tao Editores. 
Barcelona. p. 123. 
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Jan Hamilton (14), por su parte, retoma en gran medida los 

planteamientos de Smith, pero hace hincapi~ en el comportamien 

to del hombre; afirma que el enfoque conductual permite esco

ger la localización de una nueva empresa dentro de su propio 

contexto, como una de muchas opcion~s, las cuales pueden estar 

en función de los dirigentes de cualquier. organizaci6n o bien 

en cualquier proceso de decisión de inversi6no descapitaliza-

ci6n. Ahora bien, estas opciones incluyen expansi6n o contrac

ci6n de la producción o funciones existentes en sitios determi 

nadas. Es impo~tante sefialar que estas decisiones no pueden to 

marse de man.era aislada sino que debe relacionarse con la diná 

mica y funcionamiento del sistema de organización y su medio 

socio-económico. 

Hamilton plantea la conducta como algo muy complejo que 

consiste en estrechas interacciones entre: 

l. Formas organizacionales que conforman la percepci6n, imagen 

mental y acciones de los responsables del poder de decisión 

14. 

para sus respectivas organizaciones. 

Hamilton, I. (1978) "The changing millieu of spat.ial 
Índustrial research" en Contemaorary Indust'rialization, 
Spatial Analisis a.nd regional evelopment. Longrna.n Pb. 
London. p~p. 11-17. 
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2. La interpretaci6n de los objetivos y funciones de las orga

nizaciones por sus respectivos dirigentes individuales o en 

grupo. 

3. Cada organización representada por sus dirigentes en el me

dio externo que definen las decisiones hechas y las accio-

nes tomadas, las cuales comprenden otros organismos, sus po 

líticas y sus·condiciones económicas políticas Y.sociales. 

Señala que la percepción de las oportunidades econ6micas 

motivan la presencia de factores limitantes y condicionales en 

el espacio y lugar, dando origen a dos situaciones: por una 

parte patrones macro-conductuales de relaciones geogr~ficas 

(tipología industrial), y por otro los asentamientos y siste

mas regionales y la zonaci6n intra-metropolitana. 

Las teorías y modelos antes expuestos han sido rigurosa

mente criticadas, ya que a pesar de que incorporan a través de 

su evolución nuevos componentes, consideran a las empresas co

mo un elemento abstracto, sin una relaci6n estructural efecti

va con el resto de la economía. De esta manera, resulta poco 

vilido hacer una distinci6n de la localizaci6n de la industria 

y las condiciones de ésta, ya que auélla se ve influenciada 
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por su posici6n dentro de la estructura econ6rnica y, al mismo 

tiempo, la forma espacial de la economía es el resultado no s6 

lo de fuerzas espaciales específicas, sino también de una diná 

mica espacial del sistema económico. Es decir se maneja el es-

pacio corno un sistema cerrado (15). 

Todas estas críticas, se derivan de la relaci6n que exis

te entre las teorfas de localización industrial y la economía 

neoclásica, la cual ha influenciado la difusión de su objeto 

de estudio, su metodología y los elementos del desarrollo his-

t6rico. 

De acuerdo con las teorías procedentes se debería seguir 

en este trabajo, un an&lisis relacionado con los principales 

elementos manejados en cada una de ellas, pero no.es el prop6-

sito del presente estudio abordar el análsiis de la industria 

en Querétaro bajo esos patrones. Se pensó que era mejor consi

derar factores tales como desarrollo histórico, marco espacial 

y económico de la industria y otros inherentes a característi

cas particulares de la industria, que son mis ripresentativos 

dentro del contexto de subdesarrollo en el que se enmarca la 

actividad industrial en México. 

.! 

15. Massey, D. (1978) "Towards a crittique of industrial location 
theroy" en Peet, R (comp) ·Radical Geography. Mathuen, Gran 
Bretaña. p.p. 180-197. 
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1.2. Proceso de Industrialización en México. 

La base industrial de México se establece en los últimos 

años del Profiriato cuando se dan condiciones específicas que 

permiten un crecimiento del sector industrial, así como una 

mayor participación de éste en la economía del país. Durante 

ese período, la explotación de recursos naturales, mano de o~ 

bra barata, tecnología extranjera basada en la industria ex

tractiva y manufacturera, y el desarrollo de cultivos de ex

portaci?n, incrementó la red de ferrocarriles y carreteras, lo 

que permitió se iniciara tanto ia integración espacial del pa

is, así como una incipiente consolidación del mercado. Esta si 

tuaci6n mantuvo la balanza de pagos favorable y estimuló la in 

dustria. 

El movimiento revolucionario iniciado en 1910, frena la 

producci~n industrial debido a la destrucción del aparato pro

ductivo. Una vez terminado dicho movimiento, se pretende esta

blecer un cambio orientado hacia una política distributiva, 

tanto del ingreso como del poder político y una economía orien 

tada hacia el interior. 

De 1929 a 1935, la crísis del sistema capitalista que a

fecta a los países ricos, repe~cute en los países subdesarrolla 
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dos lo que provoca que México no experimente crecimiento eco-

n6mico, se reducen las exportaciones de P.etr6leo, ganadería y 

cultivos comerciales así como la producción minera. Las manu-

facturas como textiles, calzado y tabaco mantienen su nivel de 

producción (16). 

Durante el período de Lázaro Cárdenas, se reorienta el 

sistema político-económico, mediante la creaci6n de institu

ciones que permitirían en la década siguiente el despegue eco 

nómico del país. 

De 1939 a 1945 la Segunda Guerra Mundial impulsa el "des-

pegue" industrial por sustitución de importaciones, debido en 

parte, a que ~os países exportadores de manufacturas se vieron 

imposibilitados temporalmente para cubrir la demanda interna

cional, ya que su sistema industrial estaba orientado hacia la 

producci6n bélica. 

El proceso de sustitución de importaciones pretendía fre-

nar las compras al exterior y proteger el crecimiento indus-

16. Solfs L. (1983) La realidad econ6mica ~exicana: ~etr6visi6n 
y perspectivas. Siglo XXI. M€xico. p.p. 86-87~ 
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trial y agrícola interno, lo que estimularía el crecimiento 

del Producto Interno Bruto del país. El nuevo "modelo de <lesa 

rrollo" implicó un reemplazo de las importaciones de bienes 

de consumo por bienes de capital e intermedios, por lo que la 

producci6n se destinaría hacia el mercado interno (17). 

La primera etapa del modelo de sustitución de importacio 

nes se da a través de pequeñas industrias de capital nacional,· 

que reinvierten sus beneficios, cuentan con una tecnología 

simple y emplean intensivamente la mano de obra. 

Las fuhciones urbanas definidas en 1930 por actividades 

administrativas, comerciales, financieras y de transporte cam 

bian repentinamente y la actividad industrial adopta un papel 

básico que propicia la ampliaci6n y diversificación de las ac 

tividades terciarias. El desarrollo industrial y urbano, co-

mienza a concebirse como fenómenos paralelos. La industria se 

establece en los principales centros urbanos, en donde tendría 

ventajas por la concentraci6n de población, poder adquisitivo, 

esttructura comercial y financiera, proximidad a centros de d~ 

cisi6n, así como una situación favorable respecto a la red in-

17. Editorial Planeta (1983) Geografía ·de la Soc·ied·ad Humana. 
Barcelona. Tomo V. p. 
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terior de transporte. De esta manera, la actividad industrial 

adquiere un carácter selectivo que genera desigualdades espa

ciales. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la inversión ex

tranjera encabezada por las grandes empresas transnacionales, 

comienza a invertir en México y a aprovechar la infraestructu 

ra establecida por el Estado en períodos anteriores, lo que 

puede considerarse corno el inicio de la industrialización en 

México. 

Esta nueva expansión del capitalismo, dirige la industria 

lización por medio del monopoiio de la tecnología y la fabrica 

·ci6n de productos de lujo, que sólo una minoría puede consu

mir. Utilizan üna tecnología capital-intensiva~ y tiene por ob 

jetivo aprovechar ~os mercados ya existentes. Así,·se consoli

da un importante sector industrial privado y al mismo tiempo 

desaparecen varias empresas nacionales, y-otras son absorbidas 

por las transnacionales. 

Este nue.vo modelo, "incrementa el grado de dependencia, 

concentra la renta, margina a gran parte de la población, desa 

rrolla la industria de bienes de consumo prioritariamente a la 

industria de bienes de capital, justifica el control autorita-· 
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rio de la sociedad, por una tecnoburocracia (18) partidaria 

del desarrollo a ultranza, dispuesta a justificarlo todo o a 

sacrificarlo todo, en función del crecimiento de la eficiencia 

de la renta global". (19). Es lo que Celso Furtado califica de 

"subdesarrollo industrializado". 

En resumen, el crecimiento económico de México, se puede 

sintetizar, de acuerdo a Leopoldo Salís (20), en tres fases 

fundamentales: 

La primera, hasta 1950, representada por un modelo de de

sarrollo basado en la exportación de materias primas, princi-

palmente minerales, tales como plata, plomo, zinc, cobre, etc., 

y algunos productos agricolas como henequén, café y a1$odón. 

La segunda, se consolida aproximadamente en 1950 y se so~ 

tiene con características diferentes hasta 1970, es el impulso 

industrial vía sustitución de importaciones a través de arance 

les proteccionistas, disposiciónes políticas y crediticias e 

18. El término tecnobtirocracia, se refiere al sistema económi
co en el que la producción y distribuci6n están dominadas 
por un Estado moderno que plahifica y coordina la activi
dad económica y por grandes empresas burocráticas que se 
encargan de la producción. 

19. Bresser, L. (1980) "El Sübdesarrollo Industrializado" en 
América Latina cincuenta años de industrialización. México. 
p. 

20. Salís, L. Op. cit. p.p. 169-170. 
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instalaci6n de plantas de capital extranjero. Las importacio

nes dependían en gran medida del turismo y del endeudamiento 

externo, el aparato productivo se orient6 hacia el interior 

basado en la ampliación de infraestructura industrial y la 

sustitución de importaciones. 

En la tercera fase, considerada de 1970 a 1980, se man

tiene el impuso a la ihdustria, aumentan las exportaciones ba

sadas en el petróleo, se incrementa el endeudamiento externo 

y la inversión extranjera, así como una mayor participaci6n 

del Estado y una serie de prolfticas de apoyo al desarrollo 

industrial, que Leopoldo Salís (21), clasifica en tres grupos: 

l. Asignación de recursos, que se refiere por una parte a los 

créditos otorgados a las empresas principalmente a través 

de Nacional Financiera que fue intermediaria de la mayor 

parte del crédito externo y sus manejos estuvieron orienta

dos en un 50% a la industria. Por otra parte la asignación 

se refiere a la creación de infraestructura de apoyo a la 

industria que permite a esta última disponer de combusti

ble; energía eléctrica, transporte ferroviario y carreteras. 

21. Ibid., p.p. 173-182 
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2. Política impositiva, que consiste en la exenci6n de impues

tos sobre la renta, ingresos mercantiles, importaciones y 

exportaciones que el Estado ofrece a las industrias, con lo 

que favoreció principalmente a la industria manufacturera. 

3. Politica comercial, se maneja a base de modificaclnn0s de 

los aranceles, precios oficiales objeto del comercio exte

rior, licencias de importación y otros. 

La·estrategeia del desarrollo de México,a través del lla

mado desarrollo e~tabilizador basado en el proceso de indus

trialización via sustituci6n de importaciones, trajo consigo 

la concentraci6n de capital y determinó la formación de un 

grupo monop61ico representado por las grandes empresas transna 

cionales y grupos nacionales asociados a ellas, que progresiva 

mente marcan su predominio econ6mico. 

La concentraci6n de capitial y de la producción indus

trial, a nivel nacional, explican la distribución territorial 

de la industria y la composición social de las fuerzas que 

participan en la política del país, ya que·existe una alta co

rrelación entre la concentración y la centralización del.capi

tal ~ndustrial, así se tienen por una parte grandes empresas 
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localizadas en unas cuantas ciudades, y por otra, industrias 

med{anas y pequefias con una elevada dispersi6n. 

Para mediados del decenio de los sesenta, de un total de 

136 066 establecimientos industriales, 1117, cntrolaban las 

dos terceras partes de la producción bruta total, y de capital 

invertido concentraban un porcentaje similar y empleaban una 

tercera parte de la mano de obra. Correspondían a unidades pro 

ductivas de gran nivel tecnológico y alta composición orgánica 

del capital, o sea, los sectores más dinámicos de la industria 

eran propied~d de 938 empresas (22). 

El proceso de concentración y centralización es simultá

neo al de la desnacionalizaci6n de la industria, ya que de las 

938 empresas, el 36.7% correspondían a capitales extranjeros 

principalmente norteamericano, dirigido hacia la industria manu 

facturera; por lo que se considera que los capitales extranje

ros controlaban los sectores más dinámicos de la industria, con 

una mayor composición orgánica de capital y una apl:lcaci6n de 

tecnología muy sofisticada. 

22. Cinta, R. (1974) "Burguesía Nacional y Desarrollo" en El 
Perfil de Mexi~o en 1980, ·siglo XXi. Mexico. p. 183. 
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En 1965, se observa una alta concentraci6n territorial de 

la industria en unos cuantos centros urbanos del país, ya que 

de las, 938 empresas, el 68.04 representadas por empresas pri

vadas de capital nacional estaban localizadas en la Zona Metro 

politana de la Ciudad de México y Monterrey, en el D. F. el 

35.05%, en el Estado de México el 13.45% y en el Edo. de Nuevo 

Le6n el 12.56%. En Jalisco se encontraba el 5.32%, principal

mente en la ciudad de Guadalajara, y en el estado de Puebla el 

3.59%. Con respecto a las empresas extranjeras se encontraban 

en un 86.8% en la zona metrópolitana de la Ciudad de M~xico y 

Monterrey. 

En síntesis, el resultado del proceso de industrializa

ción fue la formaci6n de un sector industrial monopólico, asen 

tado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M6xico, Monte

rrey y Guadalajara. 

Como consecuencia de la concentraci6n territorial de la in 

dustria se presenta la concentraci6n del comercio y los servi

cios; así para 1960, 1965 y 1970, el Distrito Federal y el Es

tado de México concentraban el 34% de los establecimientos co

merciales del país, el 36% de la ocupaci6n comerGial y el 46% 

de la producci6n de este sector. Con respecto a los.servicios, 
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el porcentaje fue cercano al 32i en cuanto a establecimientos; 

40i para la poblaci6n econ6micamente activa ocupada en servi

cios, y del 56 al 57% para la producción (23). 

Cuadro 1 

COMERCIO Y SERVICIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

1~60 1965 1970 
Comer·· Servi Comer Servi Comer Servi 
cio cios .cio cios cios cios 

Establecimien 34.4 31.0 34.6 32.6 34.5 32.8 
tos comercia:--
les. 

Ocupación 36.S 41.6 35.9 41.1 35.3 39.0 
comercial 

De la Produc 47.5 55.8 46.0 57.0 46.6 57.3 
ción. 

A la concentración económica territorial corresponde la 

concentración urbana de la población. En 1960 el Distrito Fede 

ral y el Estado de México tenfan 6 769 000 habitantes, es de-

23. Lavell, A. Pirez, P., Unikel, L. (1978) "El Estado y la 
Cuestión Regional en México". Seminario sobre cuestión re
giona1 ·en América Latma. El Colegio de México. p. 21 ~ 
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cir, el 19.4% de la poblaci6n total de M6xico; 011 1970 había 
' 

aumentado a 10 707 000 habitantes, que representaron el 22.2% 

del total para 1980 eran 16 919 000 habitantes, qtie represen

taban el 25% de la población. 

Esta situaci6n generó un firea de desarrollo urbano-indus-

trial que, a nivel territorial no tenía comparación con otras 

áreas de producción, un desarrollo agrícola subordinado a los 

intereses de la industrializaci6n y, por tanto, una agudiza

ción de las contradicciones sociales. 

4.3. Políticas de descentralización industrial. 

Corno respuesta a los desequilibrios espaciales y socio

econórnicos producidos por la centralización de las activida

des económicas y de la población en unas cuentas urbes del 

país, el Gobierno Federal adopta diferentes políticas que es

tablecen corno objetivo fundamental disminuir las desigualda

des que se manifiestan en el país. 

Durante el decenio de los cincuenta, aparece la prohibi-

ción de realizar nuevos fraccionamientos industriales en el 

Distrito Federal, a lo que se sumó la exención de impuestos en 

el Estado de México y la creación de Ciudad Satélite, lo cual 

más que solucionar el problema. contribuyó al proceso de metro-



40 

polizaci6n, debido a que los establecimientos industriales se 

dirigieron a los municipios limítrofes al Distrito Federal. 

Por otra parte, se impulsó la creación de parques y ciud~ 

des industriales, que pretendía ofrecer condiciones favorables 

para la localización industrial en regiones no industrializa

das. Los resultados fueron la ubicación de 22 parques y ciuda

des que se construyeron en el período de 1953 a 1970 que ·respon 

dían .a consideraciones de mercado m&s que a políticas de deseen 

tralizaci6n. 

Es hasta el período presidencial de Luis Echeverría (1970 

a 1976) cuando, a través de la Ley General de Asentamientos Hu

manos, se plantea la necesidad de planificar los centros de po

blaci6n por parte del Estado. Dicha planificación, producto del 

acelerado crecimiento demogr&fico y del problema de la centrali 

dad, establece la creación del Plan Nacional de Desarrollo Urba 

no que, en t&rminos generales, pretendía regular los asentamien 

tos humanos para mejorar las condiciones de vida de la pobla

ci6n urhana y rural. 

La necesidad de crear un plan surge bajo la~ consideracio

nes del acelerado incremento de población del país y la alta 

concentración demográfica en s6lo tres ciudades y en contraste, 



41 

una gran dispersión de población-en pequefias localidades. To

mando en cuenta dicha problc~fitica, los objetivos a cubrir 

fueron: racionalización de la distribuci6n en el territorio 

de las actividades econ6rnicas y de la población; propiciar con 

diciones favorables para que la población resuelva sus proble

mas de vivienda, servicios, infraestructura, etc.; mejorar y 

preservar el medio ambiente. Estos objetivos se lograrían a 

través de políticas tales como reducción de la tasa .anaual de 

creci~ientp dcmogrfifico, promoción de la desconcentraci6n de 

la industria, servicios y diversas actividades, orientindolas 

a zonas que el plan declare prioritarias, desarrollar un sist~ 

ma de transporte que permita a su vez configurar 'un sistema ur 

bano nacional, etc. 

Para lograr la desconcentraci6n territorial, la actividad 

industrial sería el elemento dinámico del proceso económico a 

través del cual las regiones consideradas prioritarias alcan

zarían el 11 desarrollo 11
• Así la descentralización industrial 

lograria mediante el disefio de mecanismos financieros y modifi 

caciones al sistema de incentivos fiscales; promoción de un sis 

tema tarifario diferencial que refleje el costo de los servi

cios y programas de difusi6n; información y asesoría para las 

empres as sobre las alternativas de localización industrial, .etc. 

, 
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Mediante la política nacional de descentralización de in

versiones y población se intentó mitigar los problemas de las 

grandes ciudades y nivelar gradualmente la economía regional. 

Esta política destaca el programa de polos nuevos de atrac

ción, cuya ejecución sería encomendada a la Secretaría de Obras 

Prtblicas. A trav§s de dicho programa se fortalecerian zonas 

campesinas con mayores posibilidades de desarroilo para conver 

tirlas en .centros gravitacionales de otras localidades que por 

ser muy pequefias no pu~den estar dotadas con los servicios ne-

cesarios. 

Cada polo de atracción fue rigurosamente jerarquizado y 

se determinó su composición en cuatro partes integradas (22) 

l. La ciudad existente, escogida por su importancia actual y 

potencial, debería ser reacondicionada. 

2. La ciudad nueva, industrial, comercial, administrativa, tu-

rística, portuaria, de altos estudios o mixta, sujeta en su 

proyecto a los priricipios doctrinales del urb~nismo moderno. 

22. Secre~aría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(1978) Ciudades industriales. Mexico. p. 

. ,-,.:; 
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3. El cinturón de granjas, casas de campo, servicios deportivo

rccreativos y otros, que conviene localizar en áreas verdes 

del entorno u~bano, del que dependerá la producci6n de los 

alimentos bfisicos que demande la ciudad. 

4. El medio rural de influencia directa en el que la acción se 

encamina al mejoramiento de la producción local relacionándo 

la con los requerimientos de las diversas partes del polo de 

atracci6n. 

Para propiciar el desenvolvimiento ordenado y simultáneo 

de los centros de poblaci6n en el país y controlar el excesivo 

crecimiento de las grandes ciudades, la Secretaría de Obras Pfi 

blicas crearía una serie de caminos que ligarían la urbe con el 

campo. Con respecto a la inversión hacia los nuevos polos, des

taca la inversión industrial por su efecto multiplicador; co

rrespondía a Nacional Financi~ra S. A. otorgar apoyo, tanto a 

las:.industrias ya establecidas como a l~s nuevas, para el desa 

rrollo del sector industrial. 

La mayor parte de los polos de atracci6n indican su promo 

ci6n en 1973 y se espe~aba que para 1983-1985 l~ cantidad de 

empresas factibles de instalarse en las nuevas ciudades aumen

tarán de manera importante. 
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Las nuevas ciudades del programa de polos de atracci6n es

taban proyectadas para 130 p.oblaciones de más de 25 000 habitan 

tes en donde trabajarían 10 00~ personas. De ellas, la indus

tria debería absorber el 55% o sea 5 500, quedando 35% en el 

comercio y los servicios, el 10% restante se emplearían en el 

cintur6n verde granjero para lograr una autarquia conveniente y 

un equilibrio adecuado económico y social (23). La ocupaci6n 

plena de la fuerza de trabajo constituye la base PªTª la·reali

zación de los programas. Se establece una relación entre la po

blación y el número de las empresas de manera que por lo menos 

el 40% de sus habitantes quede empleado en la propia localidad 

urbana. Estas poblaciones se clasificaban en metrópolis regio

nales de equilibrio, metr6polis intermedias, centros urbanos y 

subcentros urbanos, en los que sería factible ubicar parques, 

conjuntos o ciudades industriales, que constituirían la base de 

la economía de la ~egión. 

Bajo estas condiciones y nuevas políticas, aparecen en to

do el:territorio nacional determinadas ciudades que fungirían 

como polos de atracción, los centros urbanos comprendidos fue-

23. !bid, p. 53. 
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ron como se puede apreciar en el Mapa 5: 

Metrópolis regionales de equilibrio: 

l. Mexicali. 8. Guadal aj ara .. 

2. Hermosillo. 9. León. 

3. Chihuahua. 10. Querétaro. 

4 . Torreón. 11. Veracruz. 

5. Monterrey. 12. Acapulco. 

6. Tampico. 13. Oaxaca. 

7. Mazatléfn. 14. Mérida. 

Metrópolis intermedias: 

A. Tijuana. L. La Paz. w. Pachuca. 

b. Ensenada. M. Los Mochis. X. Uruapan. 

c. Nogales. N. Culiacán. Y. Morelia. 

D. Ciudad Obregón. o. Durango. z. Toluca. 

E. Ciudad Juárez. P. Zacatecas. A' • Cuernavaca. 

F. Piedras Negras. Q. Aguascalientes. B' • Xalapa. 

G. Sal tillo. R. San Luis Potosí. c' . Orizaba. 

H. Nuevo Laredo. s. Puerto Vallarta. D' . Salina ·Cruz. 

I. Reynosa. T. Colima. E' • Tuxtla Gutiérrez 

J. Matamoros.· u. Irapuato. F" • Villaherrnosa 

K. Ciudad Victoria. v. Guanajuato. G' • Chetumal. 
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·En dichas ciudades la actividad industrial funcionaria como 

parte integral del desarrollo, y es por ello que se impulsa la 

instalación de establecimientos industriales a partir de los cua 

les se generaría un "desarrollo", tanto en la ciudad como en 

las regiones circundantes. 

La nueva política de industrializaci6n se. 6omponía, bisi~a 

mente, de la promoción empresarial directa y la coordinación y 

promoción del desarrollo integral. La promoci6n empresarial di

recta se manejaría en tres niveles: 

l. Empresas ejidales basadas en el aprovechamiento adecuado de 

los recursos naturales de los ejidos. 

2. Agroindustrias, pequeñas y medianas industrias que constitui 

rían la base de la actividad econ6miea nacional, así como los 

prerrequisitos de un desarrollo regional y una descentraliza

ción industrial. 

3. Grandes proyectos que pretendían promover e 1 ·rompimiento de 

los grandes cuellos de botella de la producción industrial 

nacional, estos serían por ejemplo: PROFORMEX. en cuanto a la 

utilización. del bosque y sus productos, Consorcio Minero Be

nito Juárez-Peña Colorada,para el abastecimiento de minera-
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les de hierro, y el complejo siderGrgido Lázaro Cárdenas-

Las Truchas, para abastecimiento de acero y sus productos. 

Estas empresas rehabilitarían la economía nacional y permi 

tirían una distribución mis equitativa de los beneficios del 

desarrollo (24). 

Para la coordinaci6n general y promoción del desarrollo se 

crearon: 

l. La n4eva Ley de Promoci6n Industrial, que enfatiza selectiv~ 

mente en los aspectos de desarrollo regional y el comercio 

exterior. 

2. Fideicomiso de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales, 

asentado en Nacional Financiera, S. A., que estudiaría y pr~ 

movería el desarrollo armónico de los pé\.rques industriales en 

el pais. Estos organismos funcionarían conjuntamente con o-

tras dependencias gubernamentales, dependiendo del problema 

a resolver. 

24. Nacional Financiera, S. A. (1971) "Fomento industrial y de
sarrollo regional" en Mercado de Valores. México, Año XXXi, 
Núm. 43. p. 782. 
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La política de considerar a la actividad industrial como 

elemento clave del desarrollo econ6mico se mantiene en los años 

posteriores al sexenio de Luis Echeverria y aunque no adopta el 

nombre de polos de atracci6n, se contempla bajo las mismas ca

racteristicas y por tanto, se dirige el impulso hacia determina 

das ciudades del país, ahora bajo el nombre de zonas priorita

rias o bien zonas de ordenamiento y rcgulaci6n. ·Así, aparece el 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano del que se desprende el Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial, con el objetivo fundamental 

de descentralizar a la industrial 

Estas políticas ha~ tenido un éxito parcial, ya.que las 

únicas empresas que la han seguido, en términos generales, son 

las paracstatales. La iniciativa privada prefiere ubicarse en 

las zonas industriales de las grandes ciudades. Por otro lado, 

dado que la mayor parte de las ciudades .elegidas como polos de 

desarrollo no tenían como actividad econ6mica b§sica a la in-

dustria, carecían.de una infraestructura adecuada, por lo que 

la implantaci6n de ios establecimientos industriales caus6 un 

fuerte impacto social y económico. 
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CAPITULO 2 

EVOLUCION ESPACIAL DE LA INDUSTRIA 

2.1. La ciudad de Querétaro: 

Para abordar el terna de la evolución espacial de la indus 

tria en la ciudad de Querétaro, es indispensable hacer referen 

cia ~l crecimiento urbano, ya que los procesos de industriali

zación y urbanización, desde el decenio de los cincuentas, a 

nivel mundial empiezan a concebirse como fenómenos paralelos. 

El crecimiento de la ciudad de Querétaro, aunque no es 

uno de los mis representativos del pais en comparación con la 

ciudad de M~xico, Monterrey o Guadalajara, cueDta con los mis

mos elementos que han desencadenado los procesos de urbaniza

ción y con ellos su problemática; por ello es importante consi 

derar la situación pasada y actual de la ciudad de Queretaro, 

para llegar a· algunas proyeccione~ respecto a su desarrollo fu 

tura. 

La ciudad de Querétaro se funda en 1535 y P?ra 1654 obtie 

ne el titulo de ciudad. Con una economía agricol~y a pesar de 

que no contaba con una participación significativa dentro de 
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la producci6n nacional, su situación le otorgaba importancia 

ya que constituía el paso obligado de un gran número de produc 

tos que entraban o salían a la Ciudad de México, condicionan

tes que se mantienen hasta nuestros días. 

El primer establecimiento industrial en Querétaro data de 

1595, cuando las instalaciones del Molino Colorado se convier

ten en la fábrica El Hércules, con la que surgió la necesidad 

de crear infra~structura (presas, caminos) que sirvieron de 

apoyo a la industria y beneficiara a la población. Afias más 

tarde es adquirida por Cayetano Rubio quien lleva a cabo pro

fundas transformaciones y pronueve posteriormente la creación 

de la fábrica La Purísima y el Molino San Antonio. 

En 1882 la construcción del ferrocarril M€xico-Querétaro 

cambia las relaciones espacio-temporales al acortar la distan

cias entre los centros de mercado y principalmente al de la 

ciudad de México, lo que permitió una mejor y mayor moviliza

ción de los diferentes productos. Así se inaugura la fábrica 

de terillos La Unión y se abre una nueva fábric~ de tabaco. 

El mismo año, la legislatura del Estado autoriza la rea

lización de la "exposici6n industrial" de Querétaro en el Pa

lacio de Gobierno. El censo industrial de 1882 indicaba que 
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ademfis de las grandes fábricas de hilados y tejidos El Hercu

les, San Antonio y La Purisima, existian los siguientes esta

blecimientos industriales (1); 

5 fábricas de j ab6n 

4 " de fideos 

1 " de carbonatos básicos de plomo 

1 " de nitrato de potásico 

4 11 de cerveza 

7 " de aguardiente 

2 " de aceite 

4 " de velas de cera 

1 11 de pabilo 

2 11 de cerillos 

3 " de tabacos labrados 

3 " ele sombre·ros 

2 11 de fustes 

Total: 37 

Como puede observarse, la rama industrial m~s representa

tiva correspondia a la tradicional industria textil y la ali-

1. Chacón, A. (1977) Evoluci6n e Impacto de la Tecnología en 
uerfitaro. Asociaci6n Cultural Ignacio Mariano de las Ca

uer~taro. Mfixico. p. 14. 
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mcnticia se presentaba en menor escala. En t~rminos generales, 

la industria conservaba rasgos artesanales ya que la tecnolo

gfa que utilizaba era rudimentaria. El mapa 6 sefiala algunos 

establecimientos que se localizan en la ciudad y muestra su 

traza. 

Los Gltimos afies del Siglo XIX tuvieron poca importancia 

en lo que respecta a la industria querctana. Es hasta el Sig

lo XX, con los adelant~s. en el sistema de ví~s de comunica

ci6n y la maquinaria industrial que se desencadena el estable

cimiento de numerosas fibricas pequefias como la de agua gaseo 

sas y la de hielo seco. Los cambios que se manifestaron en el 

estado de Querétaro en el aspecto industrial tuvieron un im

pacto directo ~obre el desarrollo urbano, el ámbito social y 

por tanto en las condiciones de vida. 

A partir de 1940 comienza a adquirir importancia la acti

vidad industrial en el estado de Quer§taro y especf ficamente 

en la ciudad, ya que se instalan establecimientos industriales 

de importancia tales como la embotelladora La Victoria, Carna

tion de México. Aga de México y otras. Así, para el decenio de 

los sesenta el crecimiento industrial del Estado.era definiti

vo, impulsado en gran parte por el interés del Gobierno Fede

ral de descentralizar el área metropolitana de la Ciudad de Mé 
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xico. Durante este período, se instalan grandes empresas como 

Gerber de México, Massey-Ferguson, TREMEC de M€xico y otras. 

En apoyo a la actividad industrial y con el afin de ofre 

cer mano de obra calificada se establecen centros _de capacita 

ción como la Escuela Tecnológica Núm. 39 y el Centro de Capa

citación Técnica Industrial (CECATI). 

Para 1970, el estado de Querétaro contaba con 436 esta

blecimientos industriales (2) y para 1980 el número asciende 

a 1503, con una elevada concentración en la ciudad de Queréta

ro (3). Actualmente las ramas industriales mis importantes co

rresponden a la metal-mecánica y la alimenticia. 

La actividad industrial, entendida como elemento dinamiza 

dor del "desarrollo económico" del Estado, ha provocado un ace 

lerado crecimiento de la ciudad puesto que es en esta última 

donde se locali~an la mayoría de los establecimientos industria 

les, provocando un marcado crecimiento demogrifico, asi corno 

una elevada migración campo-ciudad que repercute directamente 

2. l~id., p. 21. 

3. IEPES (1982) Querétaro. P. 38. 
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en una abundancia de mano de obra y por tanto en un elevado de 

sernpleo, que se presenta como reflejo de la incapacidad del 

sistema econ6rnico para absorberla, prefieriendo mantenerla co

rno ej6rcito industrial de reserva. Esta situaci6n repercute 

también en cambios radicales en la ocupación del espacio. 

Bajo estas consideraciones, la ciudad de Querétaro, al 

igual que la mayoría de las ciudades, ha ordenado su espacio 

de acuerdo a las necesidades económicas y sociales de la po

blaci6n económicamente dominante, contribuyendo a la concen

tración espacial del poder, con lo que se agudizan las diferen 

cias espaciales relacionadas con el valor y uso del suelo, y 

las sociales entre clases dominantes y dominadas. 

Para determinar el crecimiento de la ciudad y, por la evo 

lución espacial de.la industria consiguiente, se recurrió a la 

fotointerpretaci6n de fotografías a6reas que de manera aproxi~ 

mada cubren el período de 1950 a 19 80. El material utilizado fue: 

Año Escala Fuente 

1953 1:16 000 Aerofoto 

1959 1:18 000 Aerofoto 

1976 1:25 000 DETENAL 

1981 1:35 000 SAHOP 
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Hay que sefialar que el material utilizado no fue el m&s 

indicado ya que para identificar crecimiento o evolución son 

preferibles las escalas de mayor detalle; debido a que dicho 

material no existe para la zona de estudio el trabajo se de

sarrolló con el material disponible. 

2.2. Crecimiento espacial de la ciudad de 1950-1980. 

2.2.1. Período 1950-1960. 

Durante el decenio de los cincuenta, como se puede apre

ciar en el mapa 7, la mancha urbana ocupaba una porción muy 

reducida que se extendia a partir de la tradicional alameda 

de la ciudad, hasta la actual Colonia Popular. Contaba con una 

extensión total de 4.54 Km 2 y una poblaci6n aproximada de 

50 000 habitantes, su densidad era de 11 013.2 habitantes por 

kil6metro cuadrado. El uso de suelo industrial ocupaba s6lo un 

0.8% de la superficie total de la ciudad (Ver Cuadro 2), ya 

que en dicho período s6lo se ubicaban algunas industrias como 

Kellogs de MSxico, S.A., Purina S.A., C.V., Harinera Quereta

na, S.A., Carnation de México, S.A., y otr~s de menor importa~ 

cia (Ver Cuadro 3), ya se notaba sin embargo predominio de em

presas transnacionales, que aprovechaban los recursos de la re 

gi6n. Existía un predominio de la rama alimenticia y textil. 
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A pesar de que se localizaban grandes empresas, la representa 

tividad de la actividad industrial era de poca importancia, 

ya que sí se analiza la estructura de las actividades econ6mi 

cas, en el cuadro 4, grfifica 1, se puede ver claramente que 

el sector agrícola es el am5s representativo, al que correspon 

día un 37% de la población econ6micamente activa, las activid~ 

des terciarias representaban el 31% y la industria contribuía 

con un 25%. 

En este período la industria de Querétaro tenía una dis

tribución muy restringida debido a que no se había presentado 

el impacto de las políticas de descentralizaci6n industrial em 

prendidas por el Gobierno Federal. Los establecimientos indus

triales se ubicaban en las cercanías de la carretera Queréta-

ro-San Luis Potosí, a partir de ellos se organizaría, poste

riormente, la actual zona industrial de·Los Angeles, al nora-

este de la ciudad. 

2.2.2. Período 1960-1970 (4). 

El crecimiento de la mancha urbana en este período es po-

4. Este subtitulo se toma de manera relativa, ya que como se 
indic6 anteriormente, debido a las deficiencias del mate
rial fotográfico, el decenio 1960-70 no está representado 
como tal a nivel de crecimiento urbano. 
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co r~presentativo (Ver mapa 8)~ ya que eµ cuanto a la ciudad 

sólo se incrementó 5.7 Km2 , mientras que la poblaci6n creció 

a 67 674 habitantes, lo que da una densidad de 11 878 habi

tantes por Km2 ; en cuanto al uso industri~l, le correspondía 

el 3.6% del total de la superficie (Ver cuadro 2). Sin embar-

go, al analizar el cuadro 3 se observa qu~ durante el decenio 

1960-1970 se establecieron industrias tales como Massey Fergu 

son de México, S.A., Gerber de México, TREMEC, S.A., Clemente 

Jacques y otras. Ello indica un incremento de la rama alimen-

ticia y el surgimiento; con una mayor representatividad, de 

la rama metal-mec~nica, una de las más importantes del Estado 

por el personal que ocupa, así como por su producción, con lo 

que QuerEtaro tiene una importante representatividad indus

trial a nivel nacional. 

Por lo que respecta a la estructura de las actividades 

económicas, se hace manifiesta la importancia que para dicho 

periodo comienza a retornar la actividad industrial, ya que a 

pesar de que la agricultura sigue ocupando un elevado porcen

taje de activos 37%, la industria alcanza un 24% y su impor

tancia se refleja de manera indirecta en la alta proporci6n 

que ocupan las actividades terciarias, las cuales sirven de 

apoyo a la actividad industrial (Ver cuadro 4, gráfica 1). 
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Este periodo señala un pado importante en la organización 

econ6mica del estado de Querétaro. Se comienza a dar impulso a 

la actividad industrial, debido al hecho de que la ciudad de 

Querétaro se encuentra ubicada en el punto de confluencia de 

todas las carreteras que unen el occidente y el norte del país 

con la ciudad de México, a la que se encuentra unida a trav6s 

de la autopista México-Querétaro, además cuenta con un alto 

tráfico ferroviario, lo que le otorga a la estación Querétaro 

el primer lugar en tonelaje de flete movido por kil6metro en 

todo el sistema de Ferrocarriles Nacionales (5). 

Bajo estas condiciones, el entonces gobernador del estado, 

Ing. Manuel González Cosio, afirmó que en el estado de Queréta

ro ha despertado desde 1961 11 
••• la conciencia queretana para 

sumarse al desarrollo general del país, aprove~hando racional

mente los recursos naturales y humanos" (6). 

Para ofrecer mano de obra calificada el estado estableci6 

centros educativos y de adiestrarn~ento que funcionarían en for 

ma simultánea al desarrollo industrial. Para este periodo se 

contaba con: Centro de Capacitaci6n # 17 para el trabajo in-

S. Nacional Financiera, S.A. (1966) "Fomento industrial en el 
estado de Querétaro" en El Mercado de Valores. México, 
Año XXVI, Núm. 34. p. 810. 

6. Valores. M6xico. Año. XXVI. Núm. 34. p. 811. 
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dustrial, Secundaria Técnica a Nivel Superior y el Centro de 

Asociación Social # 50 que adiestra a los alumnos en el cono

cimiento el6ctrico y otros. Al mismo tiempo la iniciativa pri 

vada establece escuelas de capacitaci6n como es el caso de In 

dustrias del Hierro, S.A., Singer M6xieana y TREMEC. 

El gobierno estatal siguiendo la politica del Gobierno 

Federal de descentralización y para aprovechar los beneficios 

del ~stado, auspició la creación de dos zonas industriales, 

una locali~ada al norte de la ciudad de Quer6taro y la otra 

al noroeste de la ciudad de San Juan del Rio. 

El área industrial a desarrollar en la ciudad de Querét~ 

ro, se localiz6 hacia el norte de la misma y corresponde a la 

zona llamada "Parques Industriales", promovida.por el Ing. Ber 

nardo Quintana Arrioja. Esta nueva zona se manej6 en acuerdo 

con la iniciativa privada, con el fin de" ... no establecer 

una competencia perniciosa y lesiva para ninguna de las partes, 

situaci6n que ha permitido regular la venta de los terrenos a 

precios verdaderamente bajos" (7). 

7. Ibid. p. 812 
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Durante este período se aprovecho también la Ley de Fo

mento a la Industria de Quer€taro, expedida desde 1951, en la 

cual se declara, como interés pfiblico del Dstado el establecí 

miento de iri<lustrias nuevas y la ampliación de las industrias 

ya existentes. Para fomento y desarrollo de la iniciativa pri 

vada interesada en establecer cualquier industria, en donde 

se le otorgarían, bajo ciertos requisitos, franquicias fisca

les, tales como ~xcnci6n de impuestos hasta por diez afias, 

hasta por .cinco afies y del SO\ hasta por otros cinco afias;. asf 

como el aplazamiento temporal del cobro de impuestos (8) . 

La situaci6n antes expuesta explica el impulso que tuvo 

la actividad industrial en el período 1960-70, que se reforza

ría durante el período siguiente. 

2.2.3. Período 1970-1980. 

El crecimiento que experimenta la ciudad durante este pe

ríodo, como puede observarse en el mapa 9, es muy significati

vo, ya que la mancha urbana ocupa una extensión de 19.14 Km
2 

y 

8. Nacional Financiera, S.A. (1966). ''Ley de Fomento a la Indus
tria del Estado de Querétaro''· El Mereadb de Valo~es. Afio 
XXVI. Núm. 34. p.p. 817-823. 
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los e~tablecimientos industriales un 12.7i (Ver cuadro 2). Pa

ra este decenio se establecen un elevado número de empresas 

(Ver cuadro 3) entre las que se distinguen: Bombas Alemanas, 

S.A., Cardanes, S.A., Tubos y Construcciones de Quer~taro, 

S.A., Productos D~Alez, Reme, S.A., Polynova, S.A., Electrofor

jados Nacionales, S.A., Compactos, S.A., Engranes Cónicos, S.A., 

Productos Nubar, S.A., Palancas Automotrices, Vidriera Queréta

ro, S.A., Levi Strauss de M~xico, S.A., Nor-Al, S.A. y otras, 

que representan ramas industriales muy diversas, entre las que 

se distinguen la metal-mecánica, química y metalfirgica, aunque 

siguen incrementándose las ramas industriales representadas en 

los periodos anteriores. 

El cambio radical a nivel del espacio se puede observar 

también con respecto a las actividades económicas, ya quepa

ra 1970 el sector agrícol~ desciende hasta el 1si, mientras 

que el industrial alcanza el 33% y las actividades terciarias 

se ponen a la cabeza con un 41\ de la P6blaci6n econ6micamen

te activa (Ver cuadro 4). 

La causa principal de los cambios. que ·experimenta esta 

región, s on las políticas de descentralización industrial 

que. ... ~mplanta el Gobierno Federal fundamentadas en e.l acelera

do crecimiento demográfico y la concentración económica y so-
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cial en unos cuantos puntos del país. 

En los planes nacionales de desarrollo industrial, apare

ce la Ciudad Industrial de Querétaro, como metrópoli regional 

de equilibrio y debido a su situaci6n ~eogrifica, su cercanía 

a los centros de distribuci6n y consumo, las comunicaciones 

fluidas que ofrece, ya que cuenta con vias ferroviarias y ca

rreteras de primer orden, así como su preexistente desartollo 

industrial. 

Bajo estas consideraciones se inaugura en 1972 el Parque 

Industrial Benito Ju&rez con una extensión de 755 heciireas 

que pueden albergar 35 industrias aproximadamente; para ese 

año ya se encontraban instaladas seis industrias. Este parque 

representaría oportunidad de trabajo para 60 000 obreros cali

ficados, cuyo salar~o sobrepasarla a los 2 000 000 de pesos 

diarios; en cuanto a las zonas habitacionales, tendrían cabi-

da para SO 000 personas. Así se afirma que " los problemas 

sociales han sido resueltos de ant~mano en esta ciudad indus-

trial". (9) 

9. Nacional Financiera, S.A. (1972)' 1 Inauguración de la Ciudad 
Industrial Benito Juirez en Querétaro~ El Mercado de Vale
~' Año XXXII. Núm. 21, México, p. 513-. -
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La Secretaría de Obras Públicas sería la encargada de la 

infraestructura básica que serviría de apoyo al desarrollo in 

dustrial, es decir, vivvienda para los trabajadores y centros 

de enseñanza superior. 

En 1974 se creó el Comité Promotor del Desarrollo Socio

Econ6mico del Estado de Quer~taro, con el objet6 de lograr me 

jores niveles de vida, incrementar el empleo productivo en el 

Estado, particularmcnt~ en las zonas rurales. Estos objetivos, 

se alcanzarían a trav6s de programas a corto, mediano y largo 

plazo, mediante la elaboraci6n de proyectos concretos de in-

versi6n con base en una adecuada jerarquizaci6n de las necesi-

dades que deben ser atendidas, fomentando el aprovechamiento 

racional de las recursos agrícolas ganaderos, hidráulicos, 

energ€ticos, así como el impulso del desarrollo. industrial de 

la región y la comercializaci6n de sus productos, preparación 

y ejecución de estudios de factibilidad econ6mica para el es

tablecimiento de empresas, etc. (10). Este Comit€, como se 

puede observar, intentaba incrementar el apoyo a la actividad 

industrial. 

10.''Nacional .Financiera, S.A. (1974) Comité Promotor del Desarro
llo Socio-Econ6mico del Estado de Querétaro'!. El Mercado de 
Valores. Afio XXXIV. Núm. 20. México. p.p. 564-565. 
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. Esta política del estado de Querétaro se mantiene hasta fi

nales del período 1970-80 (11). El cambio corresponde únicamente 

a un cambio de la nomenclatura utilizada ya que el antiguo Par

que Industrial Benito Juirez adoptaría el nombre de Ciudad Indus 

trial de Quer6taro, el cual tendría u11 desarrollo total de 457 

hectáreas, que se distribuirian de la manera siguiente: 367 para 

áreas industriales, 50 para área habitacional y 40 para área cí-

vico comercial. 

2.3. ·Situaci6n actual: 

El crecimiento industrial de la Ciudad de Quer~taro ha si-

do factor clave en la modificaci6n de la fisonomía econ6mica y 

social de la entidad; la economía del municipio de Quer6taro 

se ha transformado gradualmente de agropecuaria a industrial 

(Ver figura 2). Junto a esta última se activan ·o estructuran to 

das las ramas econ6micas, situación que se puede comprobar al 

analizar la estructura de las actividades econ6micas para el p~ 

ríodo 1980: 5 877, es decir un 6.4% de la ~oblaci6n económica

mente activa para las activj.dades agropecuarias, lo que demues

. tra su descenso contínuo, 29 853 habitantes, 33% para la activi 

11. Finales del periodo 1970-80 corresponde al ·período presiden
cial del Lic. López Portillo (1976-1982). 
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dad industrial y 34 810· o sea un elevado 38% para las activida

des terciarias (Ver cuadro 4). 

La actividad industrial también repercute directamente so-

bre la organización del espacio provocando cambios radicales en 

la ocupación del uso del suelo. De esta manera en el periodo de 

1950-1980, la mancha urbana experimentó un crecimi~nto de 4.5 

Km 2 , a 39.3 Km2 (Ver cuadro 2). La ciudad que antes sólo se ex-

tendia entre la actual carretera Panamericana y el rio Querita-

ro, aproximadamente, actualmente presenta un crecimiento radial 

siguiendo las vías de comunicación más importantes como son la 

carretera de la Constitución, la carretera a Celaya y el camino 

a Villa del Marqués (Mapa 10). 

El creci~iento de la ciudad, se orienta principalmente ha-

cia el noroeste y suroeste ya que hacia el norte y el este, el 

entorno natural representado por pendierites mis pronunciadas y 

un escarpe de falla, limita tanto el establecimiento de asenta

mientos humanos como la actividad agrícola. 

FAaUUAD DE fll.fi~Of ¡¡¡ Y WRAS 
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Cuadro Nº2 

AREA URBANA E INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE QUERETARO 

Año 

1950 

1960 

19 70 

19 80 

Superficie de la 
Ciudad (Km2) 

4.54 

5.77 

19. 14 

39. 37 

Fuente: 

Arca Industrial 
Km2 % ( 1) 

0.04 

0.22 

2.43 

4.25 

0.8 

3.6 

12. 7 

10.8 

(1) Respecto al total de superficie. 

2.4. Caracteristicas de la industria. 

Incrementos por períodos 
en superficie (Kml) 

Ciudad Industria 

1.23 

13.37 

20.23 

o. 18 

2.21 

1. 82 

La industria en la ciudad de Querétaro se localiza en la pe

riferia y, en t€rminos generales, se distinguen tres ireas (Ver 

mapa 11) : 

La primera, en el oeste, denominada Los Angeles, es conside 

rada como "tradicional" ya que fue el sitio donde se asentaron 
. 

las primeros establecimientos hace cuarenta años ap~oximadamente. 

En ella se encuentran fábricas tales como: Kellogs de México, que 

elab~ra productos derivados del. trigo y el maiz; Purina, fabrica~ 



Cuadro Nº 3 

INDUSTRIAS DE LA CIUDAD DE QUERETARO, POR ANO DE ESTABLECIMIENTO Y 
RAMA INDUSTRIAL 

PERIODO 

Antes 1950 

1950-1960 

1960-1970 

INDUSTRIA 

Textiles H~rcules, S.A. 

Mosaicos Alvarez,S.A., 
c.v. 

Tramccino, S.A. 

Embotelladora La Victo
ria, S.A. 

Marinera Querétana,S.A. 

Mármoles de Querétaro, 
S.R.L., c.v. 
Carnation de México,S.A. 

Kellog's de l\Iéxico ,S.A. 

Purina, S.A. 

Singer, S.A. 

Plásticos Cristacril, 
S.A. 

Massey Ferguson de 
México, S.A. 

Gerber de M€xico,S.A. 

TREME~, S.A. 

Conos para Helados, 
S.A. 

.. ANO 

1846 

1907 

1946 

1927 

1951 

1951 

1954 

1957 

1958 

1959 

1965 

1966 

1967 

1967 

1968 

ClementeJacques y Cía., 1969 
S.A. 

Fabricaciones Industria 1967 
les, S.A. 

RAMA INDUSTRIAL 

Textil 

Materiales de construc 
ci6n. 

Maquinaria industrial 

Alimenticia 

Alimenticia 

Materiales de construcr . .. cion. 

Alimenticia 

Alimenticia 

Alimenticia 

Metal-mecánica 

Hule y plástico 

Maquinaria agrícola 

Alimenticia 

Metal-mecánica 

Alimenticia 

Alimenticia 

Metal-mecánica 

...... 



PERIODO 

1970-1980 

2 

INDUSTRIA AÑO 

Estructuras Ulsti, S.A. 1970 

Electroforj ados Nac. ,S.A. 1971 

Bombas Alemanas, S.A. 1971 

Fejar Taller Mecánico 1971 
Industrial. 

Mac-Land, S.A. 1971 

Cardánes, S.A. 1971 

Pundici6n y Maquilado 1972 
de.Querétaro, S.A. 

Qromo, S.R.L. 1972 

Tubos y Construcciones 
de Querétaro, S.A.,C.V. 1972 

Productos D'Alez 1973 

Unibysa 1973 

Taller de Torno Mlendez 1973 

Briquetas y Metáles,S.A. 1973 

Reme, S.A. 1973 

Prod. de Acero Forjado y 1974 
Especialidades, S.A. 

Taller Mecánico Avante 1974 

Ma. Gpe. Perea Arellano 1974 

Sacos y Derivados de 1975 
Papel 

Taller Mecánico Mercu- 1975 
rio, S.A. 

RAMA INDUSTRIAL 

Mctal-mecanica 

Construcción 

Eléctrica 

Metal-mecánica 

Metal-mecánica 

Matal-mecánica 

Metalúrgica 

Metal-mecánica 

Construcción 

Alimenticia 

Textil 

Metal-mecánica 

Metal-mecánica 

Automotriz 

Automotriz 

Metal-mecánica 

Química 

Del papel 

Metal.:.mecánica 



PERIODO 

1970-1980 

3 

INDUSTRIA At'JO 

Macario De la Vega Salas 1975 

Polynova, S.A. 1~75 

Electroforjados Nac. ,S~A. 1975 

Compactos, S.A., C.V. 1976 

Indumotor, S.A. 1976 

Fabrimetal, S.A. 1976 

Fundidora Sigma, S.A., 1976 
c.v. 
Inductores Fare-Well,S.A. 1976 

Croner Mexicana,S.A.,C.V. 1977 

Engranes C6nicos, S.A. 1977 

Industrial Astral, S.A. 1977 

Cerámica Artística de 1977' 
Querétaro, S.R.L.,C.V. 

Ana Ma. Morán Tamayo 19 78 

Productos Nubar, S.A. 1978 

Negociaci6n Textil La 1978 
Concordia. 

Palancas Atutomotrices .1979 
Ralies 

Automotor, S.A. 1979 

Maquinados Industriales 1979 

Dimex, S.A., C.V. 1979 

Mexicana de Tanques y 1979 
Maquinaría. 

RAMA INDUSTRIAL 

Eléctrica 

Química 

De la construcción 

Metal-mecánica 

Automotiz 

Metalúrgica 

Metalúrgica 

Eléctrica 

Maquinaria agrícola 

Metal-mecánica 

Eléctrica 

De la cermámica 

Meta 1- me c á.n i ca 

Alimentaria 

Textil 

Automotriz 

Metalúrgica 

Metal-mecánica 

Metal-mecánica 

Metal-mecánica· 



. PERIODO 

1970-1980 

. 19·80 

4 

INDUSTRIA 

Maquinas Metálicas Vega 

Fabricación de Maquilas 
de Querétaro 

Maper de Querétaro, S.A. 

Manufacturas Simet,S.A., 
c.v. 
Vidriería Querétaro,S.A. 

Química Antártica, S.A. 

Sany Sern de México,S.A. 

Levis Strauss de México, 
S.A., C.V. 

Farmo Envases, S.A. 

Sintermex, S.A. 

Nor.:.Al, S.A. 

Taller Ma:rtos 

Feo. Omos Yañez 

Arelex, S.A., C.V. 

Cordaflex, S.A., c.v.· 

Mecánica Industrial Ruíz 

Maquiladora Industrial 
Sagitario 

ANO 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1979 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1981' 

1981 

1981 

RAMA INDUSTRIAL 

Metal-mecánica 

Máquila 

Const rucci6n 

Metal-mecánica 

Del vídrio 

Alimenticia 

Alimenticia 

Textil 

Farmacéutica 

Metálica 

Construcción 

Metal-mecánica 

Metal-mecánica 

Eléctrica 

Ensamble de maquinaria 

Metal-mecánica 

Textil 

Fuente: Encuesta levantada por la Coordinación Interinstitucional ~ara 

el Desarrollo Industrial, en la Ciudad de Querétaro en 1981. 

Directorio Industrial CANACINTRA 1979. 



Cuadro N°4 

COMPOSICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Actividad 

Agricultura 

Industria 

Servicios 

Total 

1950 
Hab. % 

926 5 

6141 

7 796 

2 320 2 

37.0 

2 s. o 

31.0 

93 

1960 19 70 19 80 
Hab. % Hab. % Hab. % 

14428 37.0 8021 18.0 5877 6.0 

9262 24.0 14560 33.0 29853 33.0 

13066 37.0 18656 42.0 34S10 38.0 

36756 98 41237 93 70540 77 (1) 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970 y 
1980. Estado de Querétaro. 

(1) El resultado se debe a que el dato de población no especifi
cada es muy alto. 
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te de alimentos para animales; Carnation, dedicada a la industri~ 

lizac~6n de .productos l&cteos y El Fenix,. que transforma gran par 

te de los productos regionales de grano. En esta zona se ubican 

también Singer :Mexicana, así como Negociación Textil La Concordia. 

La mayor parte de los establecimientos de esta zona ~orresponden 

a la industria alimenticia la cual aprovecha los recursos del Es

tado en lo que respecta al sector agropectiario. 

La segunda zona se localiza al norte de la ciudad, y corres

ponde a la zona industrial conocida como Parques Industriales. Re 

cibi9 imp.ulso en el decenio de lqs sesenta y ofrece servicios muy 

amplios; y en· ella se encuentran plantas como Complejo Industrial 

del Hierro, S.A., Fabricación Ingeniería y Montajes, S.A., Plásti 

cos Cristacril, "Agamex, Herramientas Morse, Gerber de México y 

otras. El sector predominante corresponde al metal-mecánico. 

La tercera, locali:ada en la porción noroeste, fue promovida 

por el gobierno del Estado, se creó en algunos ejidos expropiados 

por el gobierno en 1972. Su desarrollo se ha facilitado por las 

comunicaciones y los servicios con que cuenta; corresponde al Par 

que Industrial Benito Juárez en el que se localizan plantas como 

TREMEC, fabricante del 90% de las transmisiones para automotores 

que se producen en el país; Massey Ferguson, que fabrica tracto

res agrícolas; Productores Industriales Mecánicos, fabricante de 

montacargas y cargadores; Celanese Mexicana, product~ra de fibras 
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. . ~ . . 
sinteticas; y General Electric, entre otras. 

Las ramas industriaies en esta área son muy diversificadas, 

pero se puede afirmar que existe un predominio de la metal-meci-

nica. 

Para definir las características principales de las empre

sas industriales de la ciudad de Querétaro se utiliz6 el material 

de la encuesta levantada por la Coordinaci6n Interinstitucional 

para el Desarrollo Industrial (CID!), en 1981, y la informaci6n 

obtenida·del Directorio Industrial de CANACINTRA 1979. 

A pesar de que la encuesta maneja un total de 49 variables, 

para los fines del presente trabajo s6lo se utilizaron cinco de 

ellas puesto que el resto no respondía a los objetivos de aquél. 

Una vez seleccionadas las variables, la informaci6n se or-

denó en una matriz general de las características de una muestra 

de 73 industrias, de la cual se desprenden una serie de cuadros 

y gráficas que desglosan cada una de las variables (Ver cuadro 5). 

Las variables consideradas fueron: 

1. Año de establecimiento, que representa a la dinámica de la evo 

lución de localización industrial. 



Cuadro Nº 5 
MATRIZ GENERAL EN CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD DE QUERETARO 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

l. Ana Ma. Morán Tamayo 
2. Arlex, S.A. de C.V. 
3. Automotor, S.A. 
4. Briquetas y Metales, S.A. 
S. Bombas Alemanas, S.A. 
6. Cardanes, S.A. 
7. Carnation de México, S.A. 

8. Celanese de México, S.A. 
9. Cerámica Artística de Qro., 

S.R.L., C.V. 
10. Clemente Jacques y Cía,S.A 

de C.V. 
11. Compactos, S.A. de C.V. 
12. Conos para Helados, S.A. 
13. Cordaflex, S.A., C.V. 
14.Croher Mexicana, S.A., C.V. 
is~ Dimex, S.A., c.v. 
16. Electroforjados Nacionales 

S.A., C.V .. 

17. Engran~s C6nicos, S.A. 
18. Estructuras Alsu, S.A. 
19. Fábrica y Maquinas Metáli

cas Vega 
20. Fabricaci6n y Maquila de 

Querétaro. 

GIRO INDUSTRIAL 

Maquinado de trabajos 
Articulas y componentes ind. 
Maquilados y fundi~i6n 

Trans. de desperdicios ind. 
Bombas eléctricas 
Repuestos para vehículos 
Productos lácteos 

Fibras sintéticas 
Cerámica 

Alimentos 

Maquinaria para la industria 
Conos para helado 
Artículos y componentes 
Asientos para tractores 
Maquinaria 
Rejilla para piso industrial 

Estructuras Metálicas 

Maquinaria 

207 

19 

34 

33 

546 
800 

774 

12 

1390 

832 

44 

54 

30 

9 

-187 

684 
19 

13 

6 

3 

2 

3 

3 

.4 

'4 

4 

2 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

.3 

2 

2 

1 

Nacional Estado 
Nal-Extr. País 
Nacional· País 
Nacio.nal País 
Nal-Extr. País 
Nacional País-Extr. 
N·al-Extr. País 

Nacional País-Extr. 
Nacional Pais 

Nacional País-Extr. 

Nacional 
Nacional 
Nacional 

País 
País 

País-Extr. 
Nal-Extr. País 
Nacional Estado 
Nacional País-Extr. 

Nal-Extr. País 
Nacional País 

Nacional Estado 

Nacional Pais 



NOMBRE DE LA EMPRESA 

21. Fabrimetal, S.A. 

22. Fabricaciones Industria
les. 

23. Farmo Envases, S.A. 
24. Fejar.Taller Mecánico 

Industrial. 

25. Francisco Olmos Yañez 

26. Funci6n y Mquinado de 
Querétaro, S.A. 

27. Fundidora Sigma, S.A. 
C.V. 

28. Gerber de México, S.A. 
29. Harinera Queretana,S.A. 

30. Inductores Fare-Well~.A. 
31. Indumotor, S.A. 

32. Industrias Astral, S.A. 

33. Industrial del Hierro, 
S.A. 

34. Kellog's de México,S.A. 

35. Levis Strauss de México, 
p.A., G.V. 

36. Mac-Land, S.A., C.V. 
37. Macario de la Vega Salas 

38. Manufacturas Simet, S.A. 
c.v. 

2 

GIRO INDUSTRIAL ... 

Trnasf. de acero y hierro · 

Piezas metálicas 

Envases farmacéfiticos 

T r ans fo rmac i6n 

Piezas torneadas 

Piezas fundidas de hierro 

Fundición de hierro 

Productos alimenticios 
Molino de trigo 

Aparatos eléctricos 

Carrocerías 

Refrigeradores 

Maquinaria m~tal-mec. 

Productos alimenticios 

Artículos de Vestir 

Troqueles y moldes 

Embobinado de motores 

Metal-mecánica 

NUM.DE EM CAPITAL ORIGEN Ml\T. DESTINO 
· · PLEAOOS (1) CONT. PRIMAS PRODUCTOS 

45 

17 

292 

4 

2 

116 

89 

35 

242 

22 

648 

2500 

970 

95 

13 

2 

61 

2 

2 

4 

2 

1 
3 

3 

4 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

2 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Pais 

País 

País 

Estado 

Nacional Estado 
Nal-Extr. País 

Nal-Extr. País 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional' 

Nacional 

Nacional 

País-Extr. 
País 

Pafs 

Estado 

País-Extr. 

Pais-Extr. 

País 

País 

Estado 

Pa:!s-Extr. 



NOMBRE DE LA EMPRESA .. 

39. Maper de Querétaro,S.A. 

40. Maquinados Industriales 

·41. Maquiladora Industrial 
Sagitario, S.A. 

42 .. Ma. Guadalupe Arellano 
43. Mármoies de Querétaro, 

S.R.L., C.V. 

44. Massey-Fergüson de 
México, ·s.A. 

45. Mecánica Industrial Ruía 

46. Mexicana de Tanques e :Y :. i. 
Maquinaria 

47. Mosaicos Alvarez, S.A, 
c.v. 

'48. ·Negociación Textil La 
Concordia 

49. Nor-a~, S.A. 
SO. Palancas Automotrices 

Ra 1 i es , S . A . · 

Sl. Plásticos Cristacril,S.A 
S2~. Polynova, S.A. 

53. Productos D'Alez 

S4. Productos de Acero For-

3 

1'füM.DE EM 
. GIRO INDUSTRIAL . . . . . . . . . · · · · PLEAOOS "'."" 

Cancelería de aluminio 

Partes de maquinaria ind. 

Maquinaria para ropa ind. 

Velas y veladoras 

Derivados de mirmol 

Tractores· 

Maquinas industriales 
Tanques para leche 

Terrazo para pizo 

Textiles 

Cancelería de aluminio 

Palancas de velocidad 

Láminas de acrílico 
Textiles · 

Empacadora de carnes frías 

24 

3 

33 

7 

·29 

. 600 

2 

36 

680 

15 
24 .. 

17 

620 

14 

jado y Especialidades ;S.A .. Partes industriales 43 

549 SS. Productos Nubar,. S.A. Botanas 

CAPITAL ORIGE1'1 MAT. DESTINO 
(1)CONf. PRI.M\S PRODUCTOS 

2 Nacional Estado 
2 Nacional Estado 
1 País 

2 Nacional Estado 
2 Nal-Extr. País 

4 Nal-Extr . País-Extr·. 

2 Nacional Estado 
3 Nal-Extr. País 

3 ·Nacional ·País 
·" 

3 País 

.. Nal-Extr . País .) 

2· Nal-Extr. Estado 

2 Nacional País 
4 Nacional País 
2 Nacional País 

3 Nacionales Estad.o 
4 Nal-Extr. País 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 
r l .NUM.DE EM CAPITAL ORIGEN .M.A.T. DESTINO 

GIRO INDUST R AL. · · · · · · · · · · · · · PLEAOOS - ( 1) CONT. PRIMAS PRODUCTOS 

56. Purina, S.A., CqV. 

57. Qromo,·s.R.L., C.V. 

·58. Química Antártica,S.A. 

59. Reme, S.A. 

60! Sacos y Derividos.de 
Papel. 

61. Sandy Sern de México,S.A. 

62.: Singer, S.A. 

63. Sintermex, S.A. 

64. Taller de Torno Melendez 

65. Taller Martes 

Alimentos para animal 

Recubrimientps 

Insecticidas domésticos 

Partes automotrices 

Papel 

Helados 

Maquinas de coser 

Partes sinterizadas 

Mant. M~qui. semipesada 

Equipo para minas 

66. ·Taller Mec&nico Avante Maquinaria y pailería 

67 •. Taller Mecánico Mercurio, Herramienta especial 
S.A. 

68. Textiles Hércules, S.A. Hilados y tejidos. 

69. Tramecind, S.A. Transmisiones industriales 

70 .. TREMEC, S.A. Transmisiones automotrices 

71. Tubos y Construcciones Tubos de concreto 
de Querétaro, S.A. 

72. Unibysa Maquila de ropa 

13 

10 
70 

6 

1105 

15 

3 

42 

13 

604 
1 

12 

7~0 

16 

35 

4 

1 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

1 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

Nal-Extr. País 

Nal-Extr. País· 

Nacional Pa;í.s 

País-Extr. 
1 

Nacional País 

Nacional País 

Nal-Extr.· País 

Nal-Extr. País 

Nal-Ext r. ·Estado 

Nal-Extr. País 

Nacional País 

Nacional País 

Nal-Extr. País 

Nal-Extr. País 

Nacional Estado 

/ 
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NOMBRE. DE LA EMPRESA 
. NUM.DE EM CAPITAL ORIGfu~ MA.T. DESTINO 

. . . . . ... GIRO. INDUSTRIAL ........... · .. PLEAOOS -:- (1) CONr. PRIMA..5 · PRODUCTOS 

73. Vidriera de Querétaro, 
S. A. Envases de vidrio 1 601 4 

País-Extr. 

Fuente: Encuesta levantada por la Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Industrial 
en la ciudad de Querétaro en 1981. 
Directorio Industrial CANACINTRA 1979. 

(1) Indica el número de respuesta de la encuesta del CIDI que comprende los siguientes rangos: 

·l. Menor de $50 000.00 
2. Entre 50 000.00 y 5 000 000.00 
3. Entre 5 000 000.00 y 40 000 000~00 
4. Más de 40 000 000.00 

/ 
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Z. Grupo industrial al que pertenecen, con la finalidad de cono

cer la naturaleza de las industrias predominantes (12). 

3. Capital Contable, para conocer el tamaño de las empresas de 

acuerdo al capital (13). 

4. Número de empleados, para conocer el empleo promedio por gru

pos de industrias. 

S. Origen de las materias primas y destino de la producción, pa

ra entender las razones de su·localización y los nexos con el 

mercado. 

Al referirse a la dinámica de evolución de los establecimien 

tos industriales, se puede afirmar que el decenio 1970-80 señala 

una etapa decisiva en el crecimiento industrial de la ciudad, im

pulsado, como se señaló anteriormente, por los programas de des

centralizaci6n industrial. Los períodos ~nteriores, son poco re

presentativos en cuanto al número de industrias instaladas, no 

12. Se utilizaron los 20 grupos industriales. de dos digitos que 
corresponden a la división 2 y 3 Industria de Transformación, 
definidas en el Censo Industrial. 

13. El capital contable queda definido como la diferencia entre 
el activo total y el pasivo total, llamado activo neto o ca- . 
pital líquido. La clasificaci6n es de acuerdo al criterio del 
Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña 
(FPGAIN). 
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2 s í en re: l .'.1 e i ó n a 1 a r n m a i 1H..! u s t r i a 1 pu e s to q u o en e 11 os se es ta -

blecen planta~ de gn;.n 1mport~mcia en relación a la producción, 

¡;,c·ncración de empleos . mercados que abastecen. 

Con respecto a los grupos industriales, existe~na cierta 

especialización industrial en la ciudad de Quer6taro, sin que se 

pueda decirse que hay un grupo predominante. Los grupos indus

triales representados son: productos rnct5licos (14), productos 

alimenticios, fabricaci6n de productos de minerales no met&licos 

e industria qui~ica que representan el 44%, 14i, 8~ y Gt de los 

establecimientos respe:ctivamcnte (VeT cuadro 6). 

En relaci6n al capit~l contable, las pequefias industrias, 

es decir, aquellas que cuentan con un capital entre $ 50 000.00 

y S r.lilloncs d0 pesos, representan un 50qo ele] total ele los esta-

blecimientos; la mc<liana industria, o sea la de 5 a 40 millones 

de pesos, comprende un 25~, en tanto que la gran industria tarn-

bi§n comprendían un 25% (Ver cuadro 7). Esta pequefia participa-

ción de la gran industria, :J nivel del capitn1 contnblc no es 

ncccsarl:rn1onte proporcton;ll ::i la gcncraci6n de empleos y proclu~ 

14. Para dicho grupo se unieron los grupos industriales 35. Fa
bricación de productos metálicos c:xccpto maquinarin y 36. 
FabricGción, ensamble y reparación de nwquinaria, equipo y 
sus p<Jrtcs. 



GRUPO 
INDUSTRIAL 

20 

23 

24 

28 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Cuadro Nº 6 

GRUPOS INDUSTRIALES EN 1981. 

ACTIVIDAD TOTAL DE 
EMPRESAS 

Fabricación de alimentos 10 

Indusrita textil. 2 

Fabricación de prendas de vestir 
y otros artículos confeccionados 
con textiles y otros materiales, 
excepto calzado. 3 

Industria de papel. 1 

I.ndustria Química 4 

Fabricaci6n de hule y plástico 1 

Fabricaci6n de productos de mine
rales no metálicos, excepto del 
petróleo y del carb6n mineral. 6 

Industrias metálicas básicas 2 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 8 

Fabricación,ensamble y reparación 
de maquinaria, equipo y sus partes, 
excepto los eléctricos. 24 

Fabricación y ensamble de maquina
ria, equipo, aparatos, accesorios, 
artículos eléctricos, electrónicos 
y sus partes. 4 

Construcción, reconstrucci6n y en-· 
samble de equipo de transporte y 
sus partes 8 

TOTAL: ·73 

Fuente: Cuadro Nu 4. Censo Industrial 1976. 

14 

3 

4 

1 

·6 

1 

8 

3 

11 

33 

5 

11 

100 



Cuadro Nº 7 

CAPITAL CONTABLE EN 1981 

GRUPO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 
INDUSTRIAL 

MENOR DE DE $50,000.00 DE 5 MILLONES MAS DE 40 
$50,000.00 A 5 :MILLONES A 40 MILLONES MILLONES 

20 3 1 6 

23 1 1 

24. 1 1 1 

28 1 

30 2 2 

32 1 

33 3 1 2 

34 2 

35 1 5 2 

36 3 13 4 4 

37 1 3 

38 3 4 1 

... 

TarAL 6 31 18 18 

% 8 42 25 25 

Fuente: Cuadro Nº S. 
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FUENTE: Cuadro 8 
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tividad, ya que la gran industria se caracteriza por ser gene

rado'ra del mayor número de empleos y alcanza los más altos ni

veles de productividad. 

Respecto al número de empleados, el 59% de las empresas 

o sea un total de 41, se encuentran en el.rango .de 1-50 emplea 

dos, siguiendo en orden de importancia, con un 17% que corres

ponde a 12 empresas están entre 501-1000, y con 10% que corre~ 

.ponde a un total d~ 7 empresas entre 51-100 empleados, lo que 

refleja.la importancia de dicha actividad econ6mica en la re

gión y su ca~ácter no artesanal (Ver cuadro 8). Como se mencio 

n6 en líneas anteriores, la zona de estudio posee industrias 

qu¿ ocupan un alto porcentaje de mano de obra como es el caso 

de Engranes Cónicos, S.A., Clemente Jacques, S.A., Celanese de 

México, S.A., Industrias Astral, Industrias de Hierro, Kellog's 

de M€xico, Singer Mexicana, etc (Ver cuadro 5). 

Al tomar en cuenta el cuadro 9, que se refiere al origen 

de las materias primas y destino de la producci6n, se observa 

que el 70% de las industrias recibe materias primas del pafs y 

s6lo un 30% del exterior, en este aspecto se puede inferir que 

varias industrias principalmente del ramo alimenticio, guardan 

una ~strecha relación con la prqducci6n agropecuari~del estado 

y su· regi6n vecina, El Bajío, la cual es una zona agrícila y 



' 

Cuadro Nº 8 

NUMERO DE EMPLEADOS EN 1981 POR EMPRESA 

GRUPO NUMERO DE EMPLEADOS 
INDUSTRIAL 1-50 51-100 101-250 251-500 501-1000 + DE 1000 

20 4 3 1 

23 1 1 

24 2 1 

28 

30 2 2 

32 1 

33 4 1 1 . 

34 1 1 

35 5 1 1 1 

36 18 4 1 

37 1 1 2 

38 3 2 1 2 

TOTAL 41 7 4 1 12 4 

59 10 6 2 17 4 

Fuente: Cuadro Nº 



' Groflca 3 

NUMERO DE EMPLEADOS 

POR EMPRESA 

100 

90 

80 

70 

(/) 60 
et 
(/) 

l.IJ 
o:: 50 Q. 

~ 
l.&J 

40 
l.&J 
o 

30 ' 
::::!! o 

20 

10 1 

...... · o 
1 l 
1 

1- ~o 51-100 101-250 251-500 500 - 1000 + 1000 

NUMERO DE EMPLEADOS 

FUENTE; Cuadro 9 



Cuadro Nº 9 

ORIGEN Y DESTINO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCCION 

GRUPO ORIGEN DESTINO 
INDUSTRIAL NACIONAL NÁCIONAL ESTADO PAIS PAIS 

EXTRAN~ERO EXTRANJERO 

20 7 3 8 2 

23. 2 2 

24 2 3 

28 1 1 

30 4 1 1 2 

. 32 1 1 

33 4 1 1 3 2 

34 2 2 

35 7 1 2 3 3 

36 12 10 7 1 2 3 

37 2 1 1 2 

38 4 .2 3 2 3 

TOTAL 46 20 14 39 17 

% 70 30 20 56 .24 . 

Fuente: Cuadro Nº 5 

( 
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ganadera por excelencia. En cuanto al destino de la producci6n, 

el mercado principal es el país con un 561, y un 171 correspon 

de al extranjero aunque no se puede generalizar a todos los los 

grupos industriales (Ver cuadro 8). 

Hay que hacer especial hincapié en el hecho de que las in 

dustrias más importantes tanto por su tamafio, como por el nfime 

ro de empleados y el carácter de los bienes que produce, co-

rresponde a empresas transnacionales, lo que indica que éstas 

controlan buena parte del.sector industrial mis din&mico, lo 

que, aunado a la situaci6n de la ind~stria en todo el país, c~ 

rrobora la desnacionalización de la actividad industrial, así 

como la dependencia al exterior. 

Por otra parte, la cercanfa de la ciudad de Querétaro con 

el Arca Metropolitana de la Ciudad de México, refleja, en cier 

ta medida, que el crecimiento industrial de la ciudad de Queré 

taro representa el proceso de expansi6n de la primera (15). 

E~ resumen, .se puede decir que el municipid de Querétaro 

ofrece condiciones 6ptimas para la ubicaci6n de las industrias, 

ya que cuenta con infraestructura necesaria representada por lí 

15. El proceso no es tan claro· como en el caso del Estado de Mé 
xico, pero esta situación.se plantea a futuro. 
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neas de energía eléctrica, suministro de gas natural, drenaje 

de aguas negras industriales, excepcionales comunicacipnes como 

es la autopista México-Querétaro, e importantes ramales de fe

rrocarril. En cuanto al mercado, su cercanía al Distrito Fede

ral y su situaci6n en El Bajío aseguran la distribuci6n de sus 

productos. 

En relaci6n.a la mano de obra, ésta se sustrae en su mayo

ría, del sector agrícola debido a que este último ha sido reem

plazado. L~·entidad ofrece mano de obra no calificada, problemá 

tica que se refleja por una parte en la necesidad de capacita

ci6n por parte de las empresas, y por otra en la ocupaci6n de 

personal de otras regiones del país. 

Recientemente, la situaci6n de crísis econ6mica por la que 

atraviesa el país se refleja también en la industria de Querét~ 

ro, principalmente en la obtenci6n de materias primas del exte

rior y los créditos bancarios, lo que se traduce en un elevado 

desempleo que en el presente año, alcanz6 la cifra de más de 25 

mil despedidos. As~, afirma el director de la oficiana de servi 

cio estatal de desempleo de Quer~taro''· .. que en lo que va del 

año, han quedado sin empleo más de 5 mil personas, registrándo

se en promedio mil obreros despedidos al mes ... y del total de 
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despedidos el 45% pertenecía a la industria de la construcci6n" 

(16). 

Sin embargo, las autoridades de CANACINTRA, afirman que 

esta situación se ha "mejorado" y para el año próximo será to

talmente superada a través del apoyo que otorguen las institu

ciones bancarias. 

16. U,NO MAS UNO Martes 31 de mayo de 1983. p. 6 

. . 
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CAPITULO 3 

CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIALIZACION EN LA CIUDAD DE QUERETARO 

3.1. Cambios socio-demográficos. 

El espacio donde se reflejan las repercusiones de la acti-

vida<l industrial corresponde a un espacio humanizado que manti~ 

-ne una relaci6n directa con la población, y siendo esta rela-

ción espacio-hombre el objeto de estudio de la Geografía, de 

manera muy g~neral, en el presente apartado se detectan algunos 

cambios en los aspectos sociecon6micos del municipio de Queréta 

ro. 

Para referirse a la distribución de la población, puesto 

que la clasificación utilizada en el censo para localidades ur

banas y rurales no se adapta a las características del país, se 

utilizó la clasificación de Unikel (1) ~ue r~ileja mejor las ca 

racterísticas de las localidades, las cuales en el municipio de 

Querétaro han experimentado una evolución muy lenta y muestran 

una división muy tajante entre localidades urbanas y rurales 

que a través del tiempo se han mantenido, con variaciones insiK 

1. Unikel, L. (1968) Ensayo sobre una nueva clasificación de po 
blación rural y urbana en México en Demografía y·Economia~ 
Vol. 2 Nº 1, Colegio de México. p.p~ 1-18. 
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nificantcs. Como se muestra en el cuadro 10 desde el período de 

1950, la localidad de Querétaro era la finica con característi

cas verdaderamente urbanas y concentraba 49 160 habitantes, o 

sea, el 62.5% del total de la población del municipio, el 37.5% 

restante que correspondía a 29 493 habitantes pertenecía a loe~ 

lidades rurales lo que indica, por una parte, una elavada con

centración de población y por otra, una gran dispersi6n en pe

quefios nficleos. Esta situación se mantiene hasta el decenio de 

·1os sesentas, acentuándose en el sentido de que se presenta un 

aumento'de localidades rurales,_aunque la proporción en números 

relativos s~gue siendo la misma. 

En 1970, cuando la actividad industrial cobra mayor impor

tancia en la localidad de Querétaro, se incrementa la concentra 

ci6n en ésta, pero la evolución general de las localidades es 

casi la misma a los períodos anteriores, ya que únicamente las 

localidades de Cayetano Rubio y Felipe Carrillo Puerto alcanzan 

la clasificación de mixta-rural con un 7% del total del munici

pio, pero todavia un total de 72 localidades con una distribu

ción muy dispersa quedan en el rango de localidades rurales. 

Por su parte,la ciudad de Quer~taro absorb~ ya un 69% de la po

blación del municipio. 

En 1980, aunque no existe el dato preciso de población por 



Cuadro N°10 

TIPO DE LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUERETARO 

Tipo 1950 1960 19 70 1980 

Locali~ad Habitantes Localidad Habitantes Localidad Habitantes Localidad Habitantes 

Urbana Querétaro 49 160 
(1) 62.5% 

Mixta 
Urbana 

Mixta 
Rural 

Rural 73 tocalidades que 
tienen un total de 
población de 29 493 
Hab. que representan 
el· 37.5% 

Querétaro 67 694 
65% 

91 Localidades que 
tienen un total de 
población de 36 212 
Hab. que re pre sen tan 
el 35% 

Fuente: Censos de población 1950, 1960, 1970. 
(1) Respecto al total del Municipio. 

Querétaro 112 9S3 
69% 

Cayetano 
Rubio 
Felipe 
Carrillo 
Puerto 

11 323 
7% 

87 Localidades que 
tienen un total de 
población de 38 747 
Hab. que representan 
el 24% 

Querétaro 185 117 

63.05% 

Sta. Rosa de Jáuregui 

Felipe Carrillo Puerto 
Sn. Antonio de la Punta 

70 Localidades. 

(2) Corresponde a aproximaciones tomadas del Cento 1980, ya que· no existen datos precisos. 
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localidades, el mapa 12 obtenido a través del Gltimo censo 

muestra que la ciudad en su crecimiento ha absorbido algunas 

localidades vecinas como es Felipe Carrillo Puerto y San Anta 

nio de la Punta, además de que Santa Rosa de Jaúregui alcanza 

la característica de urbana. Se puede afirmar que la-tenden

cia de la ciudad es seguir absorbiendo un mayor nfimero de lo

calidades vecinas. 

En conclusi6n, s~ puede decir que la ciudad de Querétaro 

como capital del Estado, ha mantenido.e incrementado, a tra

vés de la actividad industrial, la concentraci6n de poblaci6n, 

provocando grandes desigualdades en lo que respecta a la dis

tribuci6n de poblaci6n en el municipio. 

Al analizar la composici6n de la poblaci6n en relaci6n a 

los grupos etarios, se observa que el municipio de Querétaro, 

responde al patron nacional, manifestando un crecimiento cons 

tante en las edades no productivas y cambios poco significati

vos en lo que respecta a las edades productivas y postproducti 

vas, sin embargo, por decenios, se pueden identificar algunas 

variaciones que representan características importantes. 

En el período de 1950 a 1960, se observa un crecimiento 

muy marcado de los grupos no productivos, sin embargo en los 
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grupos productivos los cambios no son muy fuertes, ya que se 

manifiestan disminuciones mínimas en general. Un cambio rcpr~ 

sentativo se observa en el grupo de 30-34 años para ambos sex 

os, lo que indica un aumento de poblaci6n en edad de trabajar. 

El crecimiento de 1960-70 se da de manera importante en 

las edades de 0~14 años; ·a nivel de los grupos productivos, el 

aumento se registra en la poblaci6n masculina en las edades de 

15-25 años; los demás grupos señalan descensos de poca imppr-. 

tancia, ~iendo m~s marcados a partir de los 45. años y en la po 

blaci6n femenina. 

La tendencia en el ~eríodo 1970-1980 cambia radicalmente, 

ya que los grupos no productivos descienden mientras que los 

grupos productivos y los postproductivos muestran un ascenso, 

tanto .en la población masculina como en la femenina. Esta si

tuaci6n se puede relacionar con la actividad industrial ya que 

es en este mismo período cuando dicha actividad alcanza su máxi 

mo crecimiento y contribuye con la creación de empleos (Ver 

cuadro l}, gráfica 4). 

Al relacionar los grupos etarios con la composici6n de la 

población económicamente activa. se puede decir que en neneral 

el municipio de Querétaro presenta una baia proporci6n de po-



Cuadro Nº 11 

GRUPOS ETARIOS DEL MUNICIPIO 

GRUPO 1950 1960 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

0-4 5889 5819 8275 8663 

5-9 5650 5324 7760 7555 ---

10-14 4506 4513 6460 6301 

15-19 3694 4206 4988 5434 

20-24 2839 3642 3824 4581 

25-29 2696 3022 3283 3830 

30-34 1971 2157 2961 3197 

35-39 2098 2577 2569 2704 

40-44 1843 2026 1788 1972 

45-49 1692 1972 1676 1968 

50-54 1387 1473 1738 1812 

55-59 842 1072 1340 1413 

60-64 906 li67 1229 1406 

65-69 638 740 . 691 801 

70-74 461 556 539 641 

75-79 243 311 333 3~0 

80-84 133 196 215 291 

85-+ 77 150 207 234 

NO ESPECIF. 68 97 713 125 

TOTAL 37633 41020 50589 53318 

78653 103907 

DE QUERETARO 

1970 
HOMBRES l\WEHES 

14676 14357 

12981 12806 

10774 10543 

8384 9192 

6570 7329 

5325 5780 

4144 4278 

3968 4275 

2917 3112 

2515 2560 

1654 1872 

1560 1761 

1458 1674 

1224 1371 

860 947 

398 509 

296 365 

244 381 

79951 83112 

163063 

1980 
HOMBRES MUJERES 

22371 223 71 

23219 2274~ 

19574 19 59t 

16545 17752 

14189 1534] 

11016 11661 

_8620 .880í 

7016 7241 

5356 5399 

4260 4647 

3253 3517 

2610 2785 

1796 2017 

1391 1850 

1216 1430 

918 1 1 1 1 

472 657 

272 469 

68 74 

144162 149424 

292586 

Fuente: Cenios Generales de Población 1950, 1960,\1970, 1980, Estado de 

QuerétarQ 
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blaci6n econ6rnicamente activa con respecto a la media nacional.· 

La poblaci6n ha experimentado una rápida evolución ya que 

en un período de cuarenta afios ha triplicado su poblaci6n, tan-

to a nivel del municipio como de la ciudad. (Ver gráfica 5). Es 

ta situaci6n se debe al papel que juega la ciudad de Querétaro 

corno capital del estado, y a su base econ6rnica constituida por 

la actividad industrial que le permite ofrecer mayores posibili 

dades de trabajo, lo cual contribuye a una concentración de po

blación y p6r tanto de los servicios. ya que como se bbserva en 

el cuadro 12 la ciudad absorbe, para todos los períodos, más de 

la mitad de la poblaci6n del municipio. Esta situación se tradu 

ce en una marcada influencia de la ciudad sobre las demás loca-

• lidades del municipio y del estado, asi como en diferencias eco 

n6mico espaciales muy marcadas. 

Cu ad ro N ° í2-

EVOLUCION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE QUERE.TARO 

Municipio 

Ciudad 

1950 

78 653 

49 160 

1960 

103 907 

67 674 

1970 

163 063 

112 993 

1980 

293 589 ·habitantes 

185 117( 1)habitantes 

Fuente: Censos Generales de Poblaci6n 1950, 1960, 1970, 1980. 
Estado de Querétaro. 

l. Este dato corresponde a una proyecci6n de poblaci6n. 
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. Para caracterizar el nivel socioecon6mico de la poblaci6n 

en términos generales, se consideró conveniente establecer una 

comparaci6n de los índices de marginaci6n entre algunas ciuda

des cuya principal actividad econ6mica es la industria. 

Se utilizó el concepto de marginación de COPLAMAR el cual 

se utiliza para "caracterizar aquellos grupos que han quedado 

al margen de los beneficios de desarrollo nacional y de los be 

neficios de la riquezi generada, pero no necesariamente al mar 

gen de la generaci6n de esa riqueza ni mucho menos de las con

diciones que la hacen posible'' (2). L6s marginados de los bene 
/.,,..-....__.-- . 

ficios del desarrollo de acuerdo al planteamiento anterior, son 

los desempleados y subempleados, parte de la poblaci6n asala

riada ocupada y poblaci6n que labora por su cuenta a nivel fa-

miliar o comunal, lo que indica que la poblaci6n marginada no 

es finicamente poblaci6n tradicional que ·mantiene ''relaciones 

precapitalistas" (3). 

Con base en dicho criterio se elaboró el cuadro 13 que in 

dica que la ciudad de Querétaro entre algunos municipios indus 

2. COPLAMAR (1982) Geografía de la Marginaci6n. Editorial Sig
lo XXI. México. p. 21. 

3. !bid. p. 24. 



Cuadro Nº 13 

COMPARACION DE LOS INDICES DE MARGINACION, SEGUN COPLAMAR, ENTRE 
ALGUNOS MUNICIPIOS INDUSTRIALES DE MEXICO. 

LOCALIDAD INDICE 

1 . Cd. de México -25.9237 

2 . Monterrey -23.0541 

3. Guadalajara -21.6074 

4. Tampico -21.0179 
MARGINACION 

5. Pachuca -20.9647 BAJA 

6 . Cuerna vaca -17.9058 

7. Querétaro -14.1277 

8. Toluca -13.5282 
MARGINACION 

9. Le6n -12.1163 MEDIA-BAJA 

10. Ce laya 9.8520 

11. Tizayuca - 9.1677. 
MARGINACION 

12. Tultpec - 9.0476 MEDIA 

Fuente: COPLAMAR (1982) .·Geog-rafía ·de· l:a· Marginación. Siglo XXI. 
México. 
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triales seleccionados al azar ocupan un índice de marginaci6n 

media-baja, comparable con la de los municipios de Cuernavaca, 

Toluca y Le6n. Aparentemente esta situación indicaría que Que 

rétaro mantiene un nivel socioecon6mico favorable, pero que 

si se analizan los indicadores específicos que corresponden al 

índice medio-bajo se observa que: el 60% de la población perci 

be bajos ingresos, el 17% esti subempleado, casi el 20% de po~ 

blaci6n es rura1·0 agrícola, la incomunicación del~ pobiaci6n 

rural era baja y el analfabetismo se acerca al 20%. 

Con respecto a la vivienda del municipio de Querétaro el 

20% no tenía agua, el 35% no tenía electricidad, el 44% sin 

drenaje y casi el 60% de las casas contaban con s6lo uno,dos 

cuartos, lo que trae consigo que se presente hacinamiento. 

De los porcent~jes antes sefialados, se puede desprender 

que el municipio presenta graves problemas sociales que la ac

tividad económica se ha ·visto imposibilitada para resolver y 

los beneficios de dicha actividad,. se circunscriben a ciertos 

estratos y grupos sociales. 

Con respecto a los m:>vimientos migratorios, cabe aclarar que el es 

tado de Querétaro no es uno de los más· representativos, ya que 

engeneral ha sido expulsor de·poblaci6n, principalmente hacia 
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el Distrito Federal y el Estado de México, es hasta el decenio 

de los setenta cuando el estado presenta una tasa de migraci6n 

neta positiva. A pesar de dicha situaci6n, el mayor porcentaje 

de inmigrantes al estado se concentra en el municipio de Quer! 

taro, que d~sde el afio de 1960 se incrementa constantemente. 

Para el afio de 1960, el municipio concentraba el 43% de 

la población total migrante al estado, siendo los estados de 

Gudn~juato, Distrito f,!deral, Michoacán, Jalisco y Puebla los 

que aportaron las· mayores corrientes de migraci6n con un 76% 

(Ver cuadro 14~ mapa 13). 

Durante el período ld70 el municipio captó el 70% de las 

migra~iones del estádo, ~iendo los mismos estados que en el de 

cenio anterior ~os que aportaron la mayor cantidad de inmigran 

tes, se incorporar~n a ese grupo· San Luis Potosí, e Hidalgo; 

de la población migrante a Querétaro salía de estos estados i 

(Ver mapa 14). 

En 1980 el porcentaje del municipio de Querétaro descien

de a 66% resp~cto al total del estado, siendo los estados de 

Guanajuato, D.F., México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Tlaxcala y Tamaulipas los que contribuyeron con un 

76% del total de inmigrantes al municipio (Ver mapa 15). 



ANO 

1960 

1970 

1980 

Cuadro Nº 14 

MIGRACIONES AL MUNICIPIO DE QUERETARO 

1960-1980 

NUMERO DE 
INMIGRANTES 

15233 

29749 

57814 

i e 1) 

43% 

70% 

66% 

PROCEDENCIA 

Guanajuato 6677, D.F. 1419, 

México 1275, Michoacán 810, 

Jalisco 751, Puebla 628. 

Estos seis estados aportaron el 

76% del total de inmigrantes al 

Municipio de Querétaro. 

Guanajuato 10852, D.F. 4816, 

México 2925, Michoacán 1517, 

San Luis Potosí 1212, Hidalgo 

1146~ Jalisco 1123. 

Estos estados aportaron el 79% del 

total de inmigrantes al Municipio 

de Querétaro. 

Guanajuato 13847, D.F. 11598, 

México 6949, Michacán 2572, 

Jalisco 2428, San Luis Potosí 

1910, Hidalgo 1832, Tlaxcala 

1534, Tamaulipas 1~33 

76% del total de inmigrantes al 

Municipio de Querétaro . 

. . 
Fuente: Censo General de Pobl-aci6n y Vivienda, 1960, -1970, 1980, Estado 

de Querétaro. 
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3,2. Cambios en el uso del suelo. 

Se han expuesto anteriormente las repercusiones de la ac

tividad industrial, entendida como generadora de cambios a ni

vel del espacio y su relación de impacto del crecimiento de la 

mancha urbana, sin embargo los cambios espaciales se registran 

de la manera mis detallada en el patrón de uso del suelo de la 

ciudad de Querétaro, es decir en la manera en que se distribu

ye la utilización del suelo urbano. 

Hablar del patrón de uso del suelo urbano es complejo, ya 

que en~loba un gran nfimero de elementos y su estudio comprende

ría un tema de investigación aparte, por lo que en el presente 

capitulo sólo s~ plantean aigunas transformaciones que ha su

frido la ocupación del espacio urbano de la ciudad de Queréta-

ro. 

Los elementos dinamizadores locales en el uso del suelo, 

provocan cambios radicales en la estructura urbana. Además, 

existen factores externos en el mercado de ocup~ción del suelo 

que permiten que· las transformaciones guarden una relación dia 

crónica con el mercado. 

En termines g~nerales, los factores que han intervenido en 

las transformaciones del uso del suelo urbano en la ciudad de 

I 
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Querétaro son: 

l. El proceso hist6rico que ha imprimido características espe

cificas a la ciudad, primero como importante centro agríco

la y minero que respondía a las necesidades de la corona es 

pafiola; dcspu6s; como centro agrícola abastecedor de los 

principales nficleos urbanos cercanos a la ciudad, y actual

mente como importante ciudad industrial que descmpefia un p~ 

pel significativo en la producci6n industrial nacional y 

que a futuro se plantea como regi6n de gran importancia. 

2. Algunos elementos del medio físico, tales como topografía, 

son elementos limitantes, ya que la mancha urbana se ex

tiende de preferencia en pendientes poco pronunciadas. Ade

más~ el potencial de recursos hídricos de la zona condicio 

na el abastecimiento de agua al emplazamiento urbano. 

3. La situaci6n geografica que determina que la ciudad de Que

r~taro sea un punto clave de comunicaci6n entre el norte y 

occidente con el centro del país, lo cual se relaciona es

trechamente con: 

4. L~s políticas de descentralizaci6n industrial planteadas por 

ei Gobierno Federal en lo que se refiere al impulso de la 
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actividad industrial. 

La consecuencia principal de los factores que intervienen 

en la dinámica espacial es la generaci6n de grandes diferen

cias entre la oferta y la demanda de_la tierra que prococan una 

escasez abundancia de posibilidades de cambio de uso del suelo~ 

A nivel de la divisi6n entre uso rural y urbano, en.el mu 

nicipio d~ Querétaro se presenta una competencia entre amb.os, 

ya que el uso urbano en los ~ltimos veinte afias ha ganado im-

portantes superficies agrícolas altamente productivas, ya que 

correspondían a suelos Vertisoles, sobre los cuales se ha dado 

el crecimiento de la ciudad, como es el caso de las zonas in

dustriales y habitacionales que s~ han establecido en las regio 

nes norte y noroeste. Sin embargo, a nivel de la mancha urbana 

y como producto de.la competencia señalada anteriormente, se 

observa una alternancia de espacios cultivados y espacios urba 

nos (Ver mapa 10). 

Al igual que en la mayorfade los centros urbanos, en la 

ciudad de Querétaro los usos del suelo est&n determinados por 

la accesibilidad, la cual es fundamental para la industria en 

lo que se refiere a la movilización de materias primas ·y pro

ductos elaborados, y en cuanto a la población para el desplaza 



118 

miento hacia zonas de trabajo, comercio y servicios. Es por es 

to que a mayor accesibilidad, mayor demanda de suelo y, por lo 

tanto, una ~cndencia de ocupaci6n marcada. Esta situaci6n se 

refleja en el crecimiento que Querétaro presenta a partir de 

las principales v1as de comunicaci6n: la carreter~ de la Cons

titución (México-San Luis Potosí), la carretera a Celaya y la 

Panamericana, 

De acuerdo a la accesibilidad, se han generado mayores o 

menores valores del suelo, relación que en la ciudad de Queré

taro se ha incrementado considerablemente por el papel que jue

ga la actividad industrial. 

Las alteraciones mis marcadas en la organizaci6n espacial 

de la ciudad de Querétaro se identifican en el uso residencial 

y en el industrial, los cuales guardan una relaci6n muy estre

cha. En t6rminos generales, el uso residencial es el que ocupa 

la mayor superficie y ha manifestado un incremento constante 

que responde al crecimiento demogr~fico explosivo que ha expe

rimentado la ciudad como producto de la implantación de la ac

tividad industrial. Ademis,el uso residencial se presenta a ni

vel de casas unifamiliares, lo que determina un crecimiento ho 

rizontal de la ciudad. El gobierno del estado ha construido zo 

nas habitacionales de interés social que sólo pueden ser adqui 

ridas por ciertos grupos sociales,· provocando asi la aparici6n 
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de zonas residenciales de clase baja que por sus característi

cas mismas se localizan en terrenos poco apropiados para la 

construcci6n, y con ausehcia de servicios de agua, luz y pavi

mento, como es el caso de las colonias:Bolaños, Ampliaci6n San 

Pablo, Ejido Menchaca, al norte: Lomas de Casa Blanca y Esther 

Zuno de Echeverría al sur. Por otra parte, .so presenta la pro

moción de fraccionamientos por parte de compañías privadas que 

corresponden a zonas residenciales de clase media o alta, y se 

lDtalizan en zonas alejadas del centro de la ciudad, como Juri 

ca. 

El uso de sµelo industrial se considera dentro del pa

trón urbano, debido a que el crecimiento industrial se presen

ta en la ciudad. 

El uso industrial en la ciudad se presenta a partir de 

1940 y se localizaba en las cercanias del centro de la ciudad, 

pero el espacio que ocupaba se circunscribía a pequeñas áreas 

representadas por algunos establecimientos industriales. Para 

1960 se extiende hacia la porción norte de la ciudad con los 

llamados Parques Industriales, y para 1970 el crecimiento se 

manifiesta hacia la región noroeste con el Parque Industrial 

Benito Juárez, el cual se construye sobre importantes zonas 

ejidales. Con esta última zona, el uso industrial adquirió im-

--portantes superficies en la ciudad. Este uso tiene un fuerte 
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apoyo en cuanto a infraestructura ya que en las zonas industria

les cuentan con servicios de energía eléctrica, gasoductos, dot~ 

ci6n de agua y ramales de ferrocarril que asegurar su productivi 

dad y la movilizaci6n de los productos. 

Una situación importante de señalar es la presencia de usos 

incompatibles, entre el uso residencial e industrial, que en la 

ciudad de Querétaro se da entre la zona industrial del Parque Be

nito Juirez y el uso residencial de clase alta y media, localiz~ 

da al norte y occidente de la misma. Entre uso industrial y agri 

cola que ocasiona una alternancia entre ellos así como. una susti 

tucion de este último por el uso industrial y residencial. 
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CO.t\CLUSim~LS 

La localizaci6n de la industria en la ciudad de Qucr6-

taro, no responde en un sentido estricto, a los factores de 

terminados en las teorís de localizaci6n indtistrial; sin em 

bargo ele manera inr..1 i rec t~i puc s to que ne se e ompro b6 1ü nguna 

teoría, se puede dcci1· qu~ el fnctor al que parcsen rcspon-

der es la cercanía a los centros de mercado 

La industria en México •' x ,- .., 1- J. 1r1 -, n .... 'i .. , 1J \..: . l L - un gran impulso a 

paTtir de la :i1wersi6n c~e l3s graHdes cmprc5".as tran~..;nacio-

nales instaladas en el país a pa1tir del decenio de los ci~ 

cuenta lo que incremcnt6 la dependencia y ocasion6 que el 

proceso de industrializaci6n no se generara como tal y, 

por tanto s61o se presentaran alg·,:n<::s etapas de di.cho pro-

ceso. En la ciudatl de Qucrétara, al igual que 8D todo el 

país, existe un elevado porcentaje ele empre::;as transnacio-

nales le que representa una <lesnacionalizaci6n de la in-

clustria. 

Los programas de Jesccntralizaci6n industrial a tra-

v6s de los llamados polos ele desarrollo, 
,,. 

puestos en prac-

tica por el Gobierno rcJeral desde 1974, no han funciona-

do. Las regiones que se determinaron para la implantaci6n 

de la actividad industrial responden, en su mayoría, a la 
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cercanía con la Ciudad de M6xico y no al propio dcsGrro110 

de la rcgi6n, lo cual contribuye a agudizar los prolJlcmas 

socio~coti6micos de las mismas. En la ciudad de Querétaro, 

la influencia de las políticas de descentralizaci6n fue 

decisiva ya que en el decenio 1970-1980, la ciudad cxperi-

menta la instalaci6n de un alto nGmero de empresas. 

En la ciudad de Quer~taro, se diferencian dos tipos de 

industria, por una parte la gran industria, relacionada con 

el capital extranjero, y por otra la mediana y pcqucfia, es-

tas dos 6ltimas pueden considerarse como las m&s represen-

tativas para la economía del estado, ya que evita la fuga 

de capital, tiene una menor dependencia, ofrece mayor opor 

tunidad de trabajo para la ~ano de obra no calificada de la 

regi6n, y da mayor oportunidad de capacitaci6n a su perso-

nal, características que le otorgan mayor importancia. 

Lus ran:as industriaie:s 
,, . 

mas rcprcsentatJvas corres-

penden a la rnctal-mccCin.ica y a la alimenticia, lo ciuc le 

d<l rn:iyor importancia a la industria de la ciudad de Qucr.Q. 

taro, ¡,ucsto que~ la prirncrGi de ellas, ne) se ¡:Jrcsenta en 

to<lo.~; lo.s zonas industria les del pa5 s. 



...... 
L .~ _J 

No es v:JLi<lo desif:nar <+ Ja ":,ona industrial de la ciu-

dad de Qucr6taro como cluJad inJustrial, ya que para que 

se cumpla dicha denominaci6n debería haber ent~e el 50 y 60% 

de la poblaci6n econ6micamente 3ctiva emple&da en el sector 

industrial, situaci6n que no se presenta en la ciudad de 

Quer~taro, ya que el sector preJominante son los servicios. 

El crecimiento acelerado que ha expcrimentaJo la Jn<lu! 

tria en la ciudad de Quer6taro, no ha iJo acompafiado del 

crecimiento de infraestructura básica para la ciudad, lo 

que ha provocaco problemas tales comoescasez de vivienda, 

servicios educativos, dotaci6n de agua potable, servicios 

er. general. 

Las zonas industriales presentan un crecimiento c.les:i-

gual, pues no han recibido los mismos iffipulsos. Así, rnien-

tras el Parque Industrial Benito Ju~rez, administrado por 

NAFINSA presenta t;.D desarrollo favorab1e, la zono dcnomi-

na<lo Parques Industriales prornoviJa por lu iniciativa pri-

vada, pese a contar con los servicios nc;,·cesarios no ha te-

nido el crecimiento esperado. 

A pesar de que la actividad industrial ofrece oportu

nidad de trabajo a un importante sector de la poblaci6n y 
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de que la ciudad de QuerétaTo c11<;nt~~ con serv icius c·spe ·· 

cializados, un alto porcentaje~ de población ::;e encuentra 

al margen de los "beneficios" tales como educaci6n básica 1 

empleo, servicios en general y otros fnctcrcs socioccon6-

micos. 

e El mercado nacional es el r 
nws importante para ln co-

mercializaci6n de los bienes industriales producidos en 

la ciuJaJ Je Qucr6taro, esto corrobora que lu posici6n es 

tratégica de la ciudad facilita la distribuci6n de los 

productos haci& diferentes partes del país. Es importante 

sefíal~~r que t<lii"Lbién hay una parte important:c de la rroduc-

ci6n industrial que se causa al mercado externo. 

La población de la ciuclad de Qucrétaro se ha tr:i..plic~ 

do en un pcríoc.;o de cunrenta afias. Se p1cv6 que esta tc,n-

dcncia continue en el futuro. 

En cuanto a ~.u distrlbucj6n, esUt es desi¡¿ual, y í:'i tra 

vés del tie1:1po ~e ha agudizado. Las djfcrcncias entre loca-

lidades urhan¿¡s >' rura-:cs es marcadu. La ciudad de Qucr6ta-

ro presenta una importante conccntraci6n de poblaci6n, y 

por tanto d0 comercio y servicios la cual influencia a al-

gunas porc~.011cs del resto de} estado. 
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La ciudad de Querétaro ha experimentado transformacio

nes profundas tanto en su fisononomía, debido a su acelera 

do crecimiento demográfico, como en la estructura de las ac 

tividades económicas ya que la actividad agrícola· que en 

épocas pasadas era de gran importancia ha disminuido cons-

tantemente para darle paso a las actividades secundarias y 

terciarias. 

A nivel -del espacio urbano, un cierto tipo de indus

trias genera un proceso de suburbanizaci6n que significa 

una utilizaci6n más intensiva del uso del suelo en funci6n 

de la industria y más extensiva a nivel del uso del suelo 

para habitaci6n, tal es el caso de la industria metal-mecá 

nica y del concomitante fen6meno de expansi6n del tipo de 
. . 

vivienda unifamiliar; esta suburbanizaci6n provoca, una 

competencia con el uso del suelo agr~~ola. Como consecuen

cia de la crísis econ6mica por la que atravieza el país y 

los programas de descentralizaci6n que promueve el Estado, 

se preve que a futuro se presente una redensificaci6n de 

las áreas industriales, ya que éstas deberían ocupar los 
. . . 

espacios vac~os que actualmente se tienen en las áreas in

dustr-ales y no tender a ocupar nuevos espacios. 



El presente trabajo, corresponde a un primer acerca

miento a la organizaci6n del espacio de la ciudad de Queré 

taro y las repercusiones sobre la misma, por lo que queda 

abierta la elaboraci6n de tnabajos más específicos como 

la dinámica del patr6n de uso de suelo, las repercusio-

nes de la actividad industrial sobre la poblaci6n, los 

"beneficios" obtenidos por dicha actividad, así como de

terminar en qu€ medida la actividad industrial a contribuido 

al desarrollo o crecimiento econ6mico de la regi6n, enten-
. . 

dido el primero como un cambio o transformaci6n en la es

tructura econ6mica y social, y el segundo como un incre

mento del ingreso per cápita. 
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