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INTRODL:ccroN. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La región conocida como el Bajio Guanajuatense ha jugado un papel 

impo1:tante d~ntro de la cconomia nacional desde la dpoca de la Colonia. 

Periodo en el que la actividad minera tuvo gran auge. Y como una 

necesidad básica surge la práctica de la agricultura, para alimentar a 

la población empleada en la mineria. 

Pero, en la actualidad l.a agricultura no tan sól.o está orientada 

ha satisfacer las necesidades alimenticias de nuestro pais. sino que en 

la mayoria de los casos se ha orientado hacia el comercio exterior. 

Principalmente los productos agricolas a los que se les aplica riego y 

agroquimicos. Con el objeto de aumentar la produ~ción y CUlllplir l.os 

deseos más exigentes del mercado exterior. 

Lógicamente, los productos básicos son producidos por . pequeños 

productores en tierras de temporal. Quienes no tienen acceso a semillas 

mejoradas, obras de riego ni fertilizantes. Por ello sus cosechas 

dependen básicamente de la benevolencia del "tiemi>o". De ahí se 

desprende que dichos productos no reunen los requisitos necesar los para 

la exportación. Por lo que se consumen dentro de nuestro pafs. Mientras 

que l.os productos (frutas, verduras y hortalizas) que requieren las 

empresas transnacionales que se localizan en el Bajio. Tiene 

prácticamente asequrada la competitividad en el mercado porque todos 

los productos que requieren el.las se les garantiza el agua, 

fertilizantes, abonos, pesticidas, fungicidas, herbicidas y hasta los 

mercados y consumidores en el extranjero. 

Esta investigación dentro del sector agricola se orientará hacia 

el estudio del impacto ambiental que está presente como resultado del 

riego del suelo horticola con aguas del ria Lenr.a, mediante una matriz 

de evaluación de impacto ambiental propuesta por Meare en 1973. 



Porque en la actualidad el Bajio Guanajuatense cuenta con una 

••• situación privilegiada en cuanto a comúnicación terrestre debido a 

que las carreteras y ferrocarriles la unen hacia el este con Querétaro 

y hacia el sur con la ciudad de México, al oeste con Guadalajara y 

Lagos de Moreno, Jal. y hacia el norte con Aguascalientes y San Luis 

Potosi. (SOTO, 1990). 

Además de que, varias empresas transnacionalcs se encuentran 

establecidas en el Bajio y están dedicadas especialmente a la 

industrialización de 'frutas y hortalizas. Entre ellas se puede citar 

"filiales de compañias estadounidenses como la: Campbell Soup., Co.; 
del Monte Corp. ¡ General Foods Corp. y Mid-Valley Products. (SOTO, 1990). 

Las transnacionalcs mencionadas con anterioridad han favorecido a 

1a población local en el sentido de que tienen una actividad 

económicamente rentable a la que puede dedicarse. De ahi que el impacto 

económico sea presumiblemente positivo. Pero el impacto ambiental que 

ha ocasionado el uso de las aguas del rio Lerma para regar las tierras 

dedicadas a la horticultura es posiblemente negativo; porque dichas 

aguas están contaminadas, y al usar esta agua en productos comestibles 

puede en al9'\\n momento dado afectar la salud de los consumidores 

(impacto social) ya sean nacionales o extranjeros. 

2. JUSTIFICACION DEL TEMA. 

El motivo primordial que ha conducido a desarrollar esta 

investigación es que hasta hoy dia no se conoce acertadamente el grado 

de impacto que ha ocasionado el uso de las aguas del rio Lenta para 

reqar la zona del Bajio donde se desarrolla la actividad horticola, 



sobre todo orientada hacia la exportación. 

Se ha seleccionado la zona del Baj io Guanajuatcnse para llevar 

acabo esta investigación porque, un sitio que desde la época 

colonial ha tenido una gr<J.n importancia a nivel nacional en cuanto a la 

producción de productos básicos. Atln cuando en la actualidad esté 

siendo desplazada la actividad agricola con fines de consumo interno 

por una agricultura moderna y altamente tecniLh:ada con rairas de. 

complacer a consumidores extranjeros. 

Es importante desarrollar este estudio porque precisamente este 

trabajo ofrecerá un ancilisis del impacto que ha sido resultado del 

uso de las aguas contaminadas del ~io Lerma para regar las áreas 

dedicadas a la producción de hortalizas. Y en esa medida ponderar tanto 

los beneficios como los perjuicios que se han contraido. 

TambiCn, es importante dcsarcollar este estudio para aplicar una 

metodologia encaminada resolver problemas concretos, con una 
perspectiva ambientalista. Ya que en la actualidad es dificil 

encontrar geosistemas inalterados. Este eztudio permitirá establecer un 

diagnóstico sobre el efecto que tiene el uso de las aguas contaminadas 

en la producción horticola. 

3 • OBJETIVOS DE IA INVESTIGA.CION. 

-Analizar el impacto que ha producido el uso del agua del rio Lerma al 

irrigar la horticultura tecnificada en el Baj io Guanajuatensc. 

-Evaluar la importancia de la horticultura en el Baj io Guanajuatense. 

-Identificar la importancia del uso del agua del rio Lerma en la 

práctica horticola tecnificada del Bajio Guanajuatense. 

-Evaluar el impacto ambiental, económico y social que ha ocasionado el 

uso del agua del ria Lerma en la horticultura. 

-Dar a conocer las repercusiones que ha tenido el uso del agua del ria 

Lerma en la horticultura tecnificada del Bajio Guanajuatense. 



4. HIPOTESIS A CORROBORAR. 

-El uso del agua del rio Lerma hil contribuido a la contaminación de la 

horticultura. (Impacto Ambiental). 

-La población del Bajio Guanajuatense se ha beneficiado por la práctica 

hortícola tecnificada. (Impacto Económico). 

-La morbilidad de la población local se ha incrementado. (Impacto 

Social). 

5. METODOLOGIA. 

Para el cabal cumplimiento de los objetivos planteados en esta 

investigación, es necesario desarrollar tanto trabajo de gabinete como 

de campo. Con la finalidad de corroborar las premisas establecidas a 

través de fuentes primarias y secundarias sobre el tema principal a 

desglozar. 

Primeramente se plantearon las act.lviU.ade.s cc=iprendid~f': en el 

Trabajo de Gabinete: 

-Antes que todo se realizó una revisión bibliográfica sobre: 

-La problemática del agua a nivel mundial, nacional y local. 

-El estudio, análisis, evaluación y sequimiento del Impacto Ambiental. 

-Efectos del uso de agues contaminadas en la agricultura y en la salud 
pública. 

-se analizaron las cartas temá.ticas elaboradas por el INEGI. a escala 

1:50 000. Para identificar los recursos naturales bá.sicos que integran 

a la zona de estudio. 



En cuanto al trabajo de campo: 

-se visitó la región del Baj io Guanajuatense por un periodo de 2 

semanas ·para tener un conocimiento exacto de la zona en estudio. 

-Además se visitó a las dependencias de la S.A.R.H. en cada uno de 1os 

municipios quo constituyen al Bajio de Guanajuato. 

-se visitaron las siguientes empresas transnacionales: 

(A} Del Monte, S.A. de c.v. en Irapuato, Gto. 

(B) El Gigante Verde, S.A. de c.v. en Irapuato, Gto. 

(C) Productos del Valle, S.A. de c.v. en Cortazar, Gto. 

(O) Instalaciones del PRONASE. (Programa Nacional de Semillas 

Mejoradas) en Cortazar, Gto. 

los 
También se aplicO 

beneficios que 

una encuesto a la población local acerca de 

les ha traido consigo la práctica de la 

horticultura. Asi como, corroborar mediante el análisis de la 

información recabada, el impacto ambiental, económico y social de dicha 

práctica. 

con la información obtenida en cada una de estas instituciones se 

trató de evaluar el impacto ambiental mediante la metod.ologia de 

Matríz propuesta por el investigador Koore en 1973. Donde se dá gran 

importancia a la determinación de los imp.!t.cl:.ot:t <lirectc::: '1 do lo!O 

impactos indirectos. Se busca la causa-condición -efecto, donde hay 

relación m\l.ltiple, de los eventos. En la Matriz se toman en cuenta 4 

tipos de listados o categorias, en la primera, se enuncia la acción 

propuesta y algunas actividadüs relacionadaG con ella, en la se9llnda se 

enumeran las alteraciones ambientales en potencia, en la tercera se 

enuncian loe efectos o impa.ctoB ambientales de mayor importancia 

(entendida como la magnitud de las variables y parámetros afectados) y 

en la cuarta se señalan los impactos sobre el hor:1.bre y sus actividades, 

las evaluaciones se hacen con 4 valores (alto, moderado, bajo e 

imperceptible). Sobre todo para dos tipos de Impactos: A) .-El daño 

potencial por las actividades de la acción propuesta o relacionada y 

B) • -El grado o medida en que esta degradación potencial afecta al 
hombre. Ambos tipos de impacto no son otra cosa que los valores de 

magnitud e importancia presentados de otra forma. 
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6. MARCO TEORICO. 

En la actualidad es necesario comprender que la Geografía es una 

Ciencia de sintesis y por ello tiene una visión int~gradora de los 

hechos y fenómenos geográficos. cuyo objeto de estudio debe ser la 

Biosfera. Por tanto, la Gcografia ha de preocuparse por conocer el 

medio o el ambiente. Y en ese sentido implusar a que efectúen 

investigaciones que contribuyan a la solución de problemas concretos. 

Conociendo a fondo los aspectos fisicos, biológicos y humanos de una 

zona donde esté presente una determinada problemática. Y 

consecuencia brindar soluciones realistas. 

En el caso de la Metodoloqia por Matriz para explicar el Impacto 

Ambiental del Baj io Guanajuatense se tendrá presente: 

La Teoria que respaldará a tal modelo matricial será la teoria 

general de los sistemas espaciales de Ludwig van Bertalanffy. Porque 

c::ta tcoria ha dc::.octr.:ldo en l.:lc invcctig.'.lcionc.:¡ rc<J.lizLi.da::; 

recientemente en diferentes partes del mundo que es apropiada para el 

estudio de problemas ambientales, donde se puede tomar al "organismo" y 

al "ecosistema" como modelos geográficos. En una fase inicial .de la 

investigación y la segunda, debe abarcar la correlación do los 

elementos biofisicos con los socioeconómicos a fin de establecer el 

manejo adecuado de una región. (HARTINEZ WNA,1990). 

Es necesario dejar en claro que en este tema aún cuando el 

contenido fundamental de la investigación es fisica las repercusiones 

socioeconómicas del impacto ambiental de la zona de estudio no se van a 

dejar de lado. 



?.CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. 

Para cumplir adecuadamantc los objetivos hipótesis 

planteados, se ha diseñado el siguiente contenido y estructura: 

En el capitulo 1, se ofrece un panorama general del agua. 

Desde un nivel mundial hasta un nivel local pasando por el nivel 

nacional. Con lo cual, se tiene una idea más clara del uso, abuso 

y deterioro que sufre el agua sobre todo en nuestro pais, quizá el 

más deteriorador del mundo. 

El capitulo 2, versa sobre el uso del agua en la horticultura 

tecnificada del Baj io, haciendo énfasis en la crisis del agua 
subterránea y la importante productividad horticola local, aunado 

al establecimiento de transnac ion a les en el corredor 

agroindustrial de Guanajuato. 

En el capitulo 3, se muestra un breve análisis sobre el 

impacto ambiental de la zona. Primeramente se muestra una 

semblanza de cada uno de los recursos bá.sicos natu ales :suelo, 

agua, fauna, flora e incluso el aire,y posteriormente se observa 

una interrelación de la contaminación y al i.:.~L·c::lción e!::. dicho~ 

recursos as1 como sus posibles soluciones. 

El capitulo 4, es en si, una sintesis de los tres capitules 

anteriores. Donde se citan las ideas más le.portantes acerca de 

Cómo han impactado el uso del agua contaminada del rio Lerma por 

la horticultura te.cnifi:::ada del Bajio de Guanajuato?, además de, 

sintetizar las repercusiones del uso del agua contaminada en la 

horticultura y en la salud humana. 

El capitulo 5, abarca las conclusiones y recomendaciones que 
ofrecen a la problemática detectada. 
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CAPITULO I. PROBLEMATICA DEL AGUA. 

1.1 CAPITAL HIDROI.OGICO MUNDIAL. 

El agua cuya fórmula más reconocida es H20, de las 35 fórmulas que 

existen para hacer referencia a dicha sustancia. La cual posee 

propiedades extraordinarias, tanto desde el punto de vista fisico como 

quimico y biológico. Lo qua la hace una sustancia insustituible en el 

planeta Tierra. Además de que se encuentra en los tres estados fisicos 
de la materia al mismo tiempo, por ejemplo, en la atmósfera terrestre 

puede estar presente en forma de nube (gas) como cristal de hielo 

(sólido) y cuando hay precipitación en forma liquida. esta propiedades 
son las que hacen posible la vida en este "planeta azul". 

El agua cubre cerca del 751" de la superficie de la Tierra, en 

forma de océanos, glaciares, lagos, costas y rios· que, en conjunto, 

formarian un volllmen de 1.350 mil.lonas de kiló?:l.etros cúbicos, además, 

bajo tierra, 8 millones de kilómetros cúbicos suplementarios circulan o 

se hallan estancados. Y por 1.lltimo, por la atmósfera deambulan más de 

10 000 millones de kilómetros cúbicos de agua que principalmente se 

hallan en forma de vapor. (RONDIERE, 1972) • Ver cuadro No. 1. 



CUADRO 

RESERVA MUNDIAL DE AGUA 

EMPLAZAMIENTO VOWMEN DE AGUA PORCENTAJE 

EN KILOKETROS CUBICOS 

EN I.A SUPERFICIE* 

Lagos de agua dulce. 125.000 0,009 

Lagos salados. 104. 000 0,008 

Mares interiores, rios 

y cursos de aqua. 001.250 0,0001 

EN EL SUBSUELO* 

Humedad del suelo. 67.000 o,oos 
Aguas subterráneas a 

menos de 800 m. de 

profundidad. 4.170.000 0,31 

~";"'~~~ ~\!bt~rr~~c:~ 

profundas. 4..170.000 0,31 

CASQUETES i?OLARES 

Y GLACIARES. * * 29.200.000 2,15 

ATKOSFERA. *** 013.900 0,0010 

OCEANOS.* i.320.000.000 97,2 

F'UENTE:Rondiére, Pierre.14 ~ ~ A!:nlA.s.ed.Hoquer.Barcelona,1972. 
Colee. Biblioteca de divulgación No.13.p.40. 

NOTA:EL ASTERISCO SE TRADUCE COMO EL ESTADO FISICO DEL AGUA. 

LIQUIDO, 

original). 
SOLIDO, *** GAS.(Kodificaciones hechas al cuadro 



Gracias al Decenio Hidrológico Internacional, trabajo efectuado 

bajo los auspicios de la UNESCO. Muestra de manera real los problemas 

que enfrentará en alqunos años el planeta por falta de agua, menciona 
también la cantidad y calidad con que cuenta la Tierra. 'i asi se tiene 

por ejemplo, que en el mundo se cuenta con 15 000 millones de Km3. de 

agua. 

Si se representa el globo terráqueo en 1 m. de forma cuadrada o 

esferoidal, y a la vez la cantidad de agua disponible en el planeta, 

bastaria con humedecer la mano de una persona y pasarla sobre la 

superficie que identifica a la Tierra. Lo cual dá una idea de que el 

aqua disponible en el planeta es realmente escasa. Porque el espesor 
que representa al. aqua disponible es solamente de alqunos milimetros. 

Se ha de tener presente que, el 97t del aqua de que dispone el 

planeta está almacenada en los Océanos en forma de aqua salada y el 3\ 

restante que se encuentra en la parte continental ya sea, en rios, 

lagos, laqunas, presas, aguas subterráneas, estanques, etc., es 

producto del movimiento de 0.005 partes del ciclo hidráulico.Ver Fiq.1. 

El verdadero problema radica en que, las O. 005 partes del ciclo 
hidrológico que está en constante movimiento, está siendo alterada, 

co1110 resultado de las actividades económicas que lleva a cabo el hombre 

sobre la faz de la Tierra.Por ejemplo, como resultado de la 

cles!oresta.clón que efactüa el hombre trae como consecuencia que haya 

menos cantidad de oxigeno libre concentrado en la atmósfera y por ende, 

mayor cantidad de C02 y otros compuestos químicos tóxicos que respira 

el hombre y que en minimas concentraciones causa en los seres vivos 

adormecimiento pero en grand.es cantidades puede desembocar en la muerte 

del in dividuo. 

Otros problemas que se han generado como resultado de las 
actividades económicas que ealiza el hombre se . tiene a las, 

determinantes principales del deterioro ambiental que encuentra su 

10 



Figura 1 
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expresión más grave en: la destrucción de bosques y selvas; deterioro 

de la calidad del aire; disminución de la cantidad y calidad del agua¡ 

eapobrecilliento y contaminación de los suelos¡ generación e inadecuado 

aanejo y disposición final de desechos urbanos e industriales: 

deqradación del medio ambiente urbano; extinción de múltiples especies 
de la rauna, rrecuentemente sujetas a un tr4fico ilegal y a prácticas 
cinegéticas furtivas; afectación severa de la .flora: asi como la 

depredación pesquera y contaminación del mar. (SPP, 1.989). 

Es importante llevar a cabo acciones por parte del hombre .que 

conlleven a minimizar los efectos de tales problemas 

ambientales. Porque él es quien los ha ocasionado. 

Siendo por ello que, el hombre debe tener un mayor conocimiento 

acerca del funcionamiento de la atmósfera, litósfera e hidrósfera. Como 
aspectos integrados de la Biosfera. Y el geógrafo en especial., ha de 

poseer conociaientos generales de los aspectos fisicos y humanos para 

integrar sus propios conceptos que refuercen a la disciplina 
qeográ.fica. Pero es cierto también que es necesario la especial.ización 

para o.frecer soluciones a un aspectos en particular del campo de 

estudio de la Geografia y esa especial.ización bien puede ser en 

cuestiones ambientales. Que el ge6grafo del futuro ha de manejar par 

resolver dichos problemas mediante una visión conservacionista. 
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1.2 CAPITAL HIDROLOGICO NACIONAL· 

G'> 
LiJ República Mexicana tiene una super€icic de dos millones de 

kj 16mctro::; cuadrados y cuanta con un litoral de diez r.iil kilómetros, 

según Mauricio Athió, ncncj onn que es importante rci!!li:r.ar un balance 

hidráulico tomando cuenta: Tres factores, principalmente: la 
precipitación, la evapotranspiración y el escurrimiento superficial, 

suponiendo que, para 
permanece constante 

edificaciones o como 

(ATHIE, 1987). 

periodos largos, 

en el subsuelo, 

humedad en el 

el almacenamiento de agua 
en la veqetación, en las 

suelo o en la atmósfera. 

En el caso de nuestro pais, "· .. la precipitación media anual ••• es 

de unos 750 m. que, en una superficie de dos millones de kilómetros 

cuadrados, equivale a l. 5 billones de metros cúbicos; si el 

escurrimiento superficial es de 410 mil millones de metros cúbicos, la 
diferencia, es decir un 72.\ de la precipitación, corresponde a. 
evapotranspiración normalmente en la atmósfera, ya sea en forma de 

nubes o de humedad ambiental, se encuentra por tanto una cantidad de 

aqua equivalente a tres veces la que escurre en todos los rios del 
pais.". (ATHIE,1987). 

Con el objeto de observar las distintas regiones hidróloqicas en 

que dividió el territorio nacional la S.R.H. en 1976, se presenta el 
cuadro 2 y Figura 2. 

I 

II 

III 

IV 

REGIONES HIOROLOGICAS DE MEXICO. 

VERTIENTE DEL OCEANO PACIFICO 

Baja california Norte 
Baja California Centro-Oeste 
Baja California suroeste 
Baja California Noreste 

1J 

cuadro 2. 



V Baja California Centro-Este VERTlBUTE DEL GOLFO DE MEXICO 

VI Baja California sureste y HJ\R CARIBE. 

VII Ria Colorado XXIV Ria Bravo 

VIII Sonora llorte XXV Gol fo Norte 

IX Sonora Sur XXVI Cuenca Uel lUo P.inuco 

X Sinaloa XXVII Tu><pan-Nautla 

XI Ríos Presidio a San Pedro XXVIII CUonca del Ria 

XII Lerma-Santiago Papaloapan 

XIU: Huicicila XXIX coatzacoalcos-Tonalti. 

XIV Ame ca XXX Grijal.va-Usumacinta 

XV Costa de Jalisco XXXI 'iucatán oeste 

XVI Arm.ería-Coahuayana XXXII Yucatán Norte 

XVII Costa de Michoacán XXXIII Yucatán Este 

XVIII Balsas 

XIX Costa Grande VERTIENTES INTERIORES 

XX Costa Chica-Río Verde 

XXI Costa de· oaxaca XXXIV cuencas cerradas 

XXII Tehuantepec del Norte 

XXIII Costa de Chiapas XXXV Mapimí 

XXXVI Nazas-¡i.guanaval 

XXXVII El Salado 

l'UENTE:S.R.H.1976. 

Fi9uro 2. R•aionu Hidroló;icat 

Fw111h1 SRH 197!!1 ~u •.22000000 



En esta Figura 2 se observa que la cuenca del rio Leraa, 

corresponde a la vertiente del Océano Pacifico -seqún Cuadro 2 Regiones 

Hidrológicas- a nivel nacional. Con el número "XII Lerma-Santiago". 

Complementando lo anterior muestra una reqionalización 

hidrológica a ·nivel nacjonal más reciente citada en el Plan Nacional 

Hidráulico. En la cual sólo se contemplan catorce cuencas coao se 

aprecia en en cuadro uo. 3 y Figura 3 respectivamente. 

REGIONES DF.T .. PI.AH 1-lACtONAL HIDAAUL"!.CO. cuadro J. 

Baja California VIII Papal capan 

II Noroeste IX Grijal va-usumacinta 

III Pacifico Centro X Península de Yucatán 

IV Balsas XI cuencas Cerradas del Norte 

V Pacifico Sur-Itst1.o XII Lerma-santiago 

VI Bravo XIII Valle de México 

VII Golfo XIV Costa centro 

VIII Papaloapan 

IX Grijalva-Usumacinta 

X Peninsula do Yucatán 

XI cuencas Cerradas del Norte 

XII Lerma-Santiago 

XIII Valle de México 

XIV Costa Centro 

FUENTE:S.A.R.H. Plan Nacional Hidráulico 1981. 
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n911rt 3 "•11ontt dtl Plan Nocional H1drOu1tco 

he 1 ll 000000 

En ea ta r iqurn la Cuenca Lerma-Santiaqo también queda 
r9preaentada por el nümoro XII pero cambian lon limites on relación a 
la Fiqura l. Ambas reqionalizacionos son da tipo fiaico-geoqrl\flco. 

En cuo.nto a la Roqiono.liz.ación da tipo Económica a nivel nacional 

•• nuestra la qua efectuó al investigador y qoógrafo mexicano Angel 

Baasola Batalla.. Los nombres de las re9iones qeoeconómicas que ól 

deterainó aparecen en el cuadro No. 4 y su Figura correspondiente. 

RE'GIOCiES GEOECONOHICAS DE LA REPUBLICA MEXICANA. cuadro 4. 
Noroeste 

II Norte 

III Noreste 

IV Centro Occidente 

V Centro Sur 
VI Gol fo de Mé.xico 

VII Pacifico Sur 

VIII Peninsula de Yucatán 

16 



Fiouro 4 Zonas G101conÓa'llco1 d• MÍlico 

Zonas QIOICOnÓM icm d1 MÍ.1ico 
1 No roo te 

n "º''' m Pllonste 
I2: C1nlro Occidente 
JZ: Cent10 
llI del Golfo 
EI Pocit1co Sur ... 
JlIII P1nínsula de Yucatán 

D·b~1 a 1..u e hr11... E" 1-noooooo 

SegUn esta figura, el Baj!o de Guanajuato queda comprendido en la 

zona geooconómica nümoro "IV Centro occidente". Precisamente porque 

dicho sitio se encuentra casi en el centro del pais. 

Aparte de la situación de la zona de estudio y las 

regionalizaciones de carácter fisico y económico, es importante conocer 
otros fenómenos como los de tipo atmosférico: precipitación, sequias y 

evaporación. 

A continuación se muestra la Precipitación Media Anual Fig.!?i; El 
Riesgo de Sequías Fig.6 y la Evaporación Potencial Media Anual Fig.7.; 

Tomados de su obra titulada~ y_~ s;ltl A.gy.Q. W;t lléx.i&.2......1987. 
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fi;ura 5 Precipitación inedia anual. 

O•hl'I roo~ ""'••• • Ett 1 2Z000 000 

Se aprecia que en la Repllblica Mexicana la precipitación media 

anual tiene una distribución heterogénea que obedece sobre todo a la 

irregularidad del relieve y la vegetación.. Por ejemplo, en zonas 

elevadas de exuverante vegetación le corresponde abundante precipitación 

a diferencia de aquellas zonas casi planas y desprovistas de 

veqetación. 

En el caso del Bajio de Guanajuato la precipitación es aceptable 

sobre todo durante el verano, lo demuestra su promedio anual de 700 y 

800 mm. 

En la Figura 5 se representa a nivel nacional la precipitación 

media anual. Y en el caso de Guanajuato queda comprendido en el rango 

de 400 a 800 mm. de precipitación al año. 
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Fl9uro 6 Riugo d1 uquiat . 

.. 1 Murollo 

&2 Alto 

~3.M!!dio 
§4.Bojo 

CJs Mur bojo 

S A lt tt Pltll NOtoO~OI tt1d1ci~l1co 1981 °'"'"' - e,.., .. ,• he 1 2Z 000 

... 

La precipitación tiene como fenómeno contrario a las sequias. QUe 

en el caso de nuestro pais tiende presentarse en aquellos sitios donde 

la evaporación es intensa al igual que la velocidad del viento. 

Ambos fenómenos no dan paso a la formación de nubosidades de las que se 

pueda esperar lluvia. 

La fiqura 6 hace referencia al riesgo de sequias a la que estan 

expuestas las distintas porciones del territorio nacional .. 

El estado de Guanajuato y en general todo el centro del pais tiene 
un riesgo medio -rango 3- de padecer sequias durante algün momento del 

año. 
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Tanto 1a precipitación como las sequias tienen que ver con las 
condiciones particulares de evaporación potencial de un lugar 
determinado. Dicho fenómeno se encuentra representado en la figura 7. 

O<" 1400 

~ 1400-1800 

~ 1800-2200 

-2200-2600 

->de2600 

Fl9ura 7 EwaporociÓn pottnelal lfltdio onuol .,. 
. .. 

n• 

Etc t ZZOOOOOO 

Se observa que la evaporación potencial, para el caso del Baj io en 

Guanajuato, oscila entre los rangos de 1800-2000 y 2200-2600, que hacen 

alusión a que los efecto:j; de. dicho fenómeno son de medio a al.to 
respectivamente. 

Estos fenómenos a su vez determinan la cantidad de agua que 

escurre anualmente en México. En lo cual, • existe controversia con 
respecto al volUmen medio anual que escurre superficialmente por los 
rios de la RepUblica Mexicana, pues, mientras que unas fuentes reportan 

360,000 millones de metros cübicos, otras, citan hasta 410,000 

mlllones4 De acuerdo con el primer dato, casi el 60% de est~ caudal es 

aportado por siete rios: Uswnacinta, Grijalva, Papaloapan, 
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Coatzacoalcos, Pánuco, Balsas y santiago. Sin embargo, el .:irea de la 

cuenca que drenan estos rios, 530. 310 Km2, representa c;olamente el 27% 

de la superficie total del pais. (ATHIE, 1987). Figura a 

Yolu1n1n in1dio anual • 

- •IM•' 

-=s l·l 

IKlr3 3·9 

~9·15 

E3 15·" 

!!!1 1'·50, .e, 
h•h 5-RH l!H• 

El aprovechamiento que se tiene en el pais del agua son entre 

otras:la construcción de presas, obras de construcción contra 

inundaciones, generación de energía eléctrica, construcción de obras 

hidráulicas para facilitar el riego en suelos f'értiles con déficit de 

agua, también para el consumo humano, de industrias, la navegación etc. 

Seglln la Ley Federal de Aguas, emitida por el Ejecutivo Federal el 

30 de Diciembre de 1971, cuyas modificaciones y adiciones fueron 

publicadas el 13 de Enero de 1986, las instituciones del sector y los 

particulares podrán explotar, usar o aprovechar las aguas de propiedad 

nacional, previa asignación o concesión por parte de la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y conforme a las disposiciones 

legales aplicables, obedeciendo las limitaciones establecidas en el 

articulo 27 constitucional (S.E.D.U.E. ,1986) 
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De los cuales, el agua destinada para generar enerqia eléctrica 

ooupaba el primer lugar en lo reportado hasta 1976 !echa de edición de 

la jnvestigación. El segundo lugar fué para usar el aqua en riego, 

el tercer lugar lo ocupó el uso industrial y el cuarto lugar el uso 

doméstico, entre lo más relevante. 

Actualmente en el Bajio Guanajuatense, la forma en que se usa el 
agua C5 de la siguiente manera: 70% se destina para riego agricola, 15\ 

a la industria, 10% como agua potable para beber y sólo un 5\: para usos 

domésticos, en higiene personal y lavado de objeto::; que el hombre usa 

en sus quehaceres cotidianos. (Información directa). 

Lo anterior coincide con las causas principales de la 

contaminación del aqua en el pais. Por ejemplo; el uso del agua en el 

riego a presión trae como consecuencia la erosión, compactación y 
salinización del suelo resultado de los cambios fisico-quimicos que 

sufre dicho elemento de la naturaleza. 

Otra de las causas de la contaminación del suelo es el uso 

industrial precisamente, en México se puede~.ar a la industria 
quimica, petroquimica, papelera, etc. y la tercera- causa de entre las 

igualmente graves de mencionar está el uso doméstico de las aquas 

porque en ella se usan sustancia como los detergentes, que en grandes 

cantidades existe la posibilidad de afectar la salud humana. 

Para el futuro próximo, en lo que reapecta al agua en el pais ya 

se han hecho algunas investigaciones que mencionan que México tiene 

una 11 ••• disponibilidad potencial de agua superficial de 410,021 millones 

de metros cúbicos, en 1970 se aprovechaban 1.15, ooo •illonos: para 1980 

el consumo ascendia a 200,000. con base en las tendencias observadas, 

se estima que los usos del agua en 1990 requerirán de 250, 000 aillones 

por Mm3/año y para 2010, el consumo rebasará los 350,000 willoncs por 

Mm3/año. "· (S.A.R.H.1976). Citado en Athié Lambarri, Mauricio. En ~ 
y_ ~ gru. rurn.g ~ Hexico. 
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1. J RESEtii\ DEL AGUA DEL RIO LERMA QUE PASA POR EL BA.110 DE GUANAJUATO. 

Las aguas d€'1 río r-erma actualmente se encuentran contaminadas por 

bacterias, virus, protozoos y metazoos, como consecuencia de las 

descargas de aguas negras de loo. Ct!ntros de población del Bajio. Además 

hay concentraciones de sales, residuos. de productos químicos que se 

aplican c1l Sut':!lo para aumentar su productividad. 

Por otra lddo, la escasez de aguil dí.! la región hace que se 

obtenga dicho liquido vital a altos costos cte:;de el punto de vista 

económico. Tanto, para el consumo humano como agua potable, como para 

el riego de zonas agricolas o en las emprecas agroindustriales como 

agua de uso para empacador<1s y congeladoras de productos alimenticios. 

Por la problc?:liltica filll generis del aguil de esta región, se ha 

implementado C'n los último~ años la creación o restauración de pozos 

artesiano.s pard proveer de agua principal:riente u la5 arcils dedicadas a 

la agricultur<i donde se nücesita riego porque sen superficies extensas_ 

Con esto se abate constantemente el nivel freático de los mantos 

acuíferos de la zona. 

El uso y abuso ,...,. !L! ::::.;t;.:<1....:(.;ion de agua, el no pcrnitir que se 

recargue de manera naturdl loz manantiales que fluyen hacia esta zona, 

la no dr:claración exacta de la cantidad de pozos existentes, etc. 

plantea una situación di fic!l de resolver en tan !.>ólo algunos años. 

Otra de las cau5as que contaminan el agua del ria Lerma es por su 

uso en la industria petroqui!!lica o en l <i!'l r::ong::?lü.do.tds y ctipacadoras 

de hort.:ilizut. ubic.:idas en el Buj io. Es por ello, que Jos contar::iinantes 

generalnente cncontradofi en la!> agua::; re::;idualcs son los nitratos, 

fluoruros, pC?tróleo, fenolcs, etc., ademas de conta1:1inantes zólidos en 

suspension ya que por dondé pa::;a la corriente del :.rio Lerma vá llevando 

consigo lo que encuentra a su paso. 
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l• 3.1 A QUE SE LE LLAMA AGUA POTABLE? 

Al agua esterilizada, o sea, "(agua) muerta, a la que se le 

ha matado la vida. La esterilización se consigue mediante dosis 

mas o menos fuertes, de cloro gaseoso, hipoclor i Los e incluso 

ozono, productos todos muy oxidantes y, de hecho, cancerigenos". 

(SAURY, 1987). Es decir, la población humana consume agua que 

favorece el desarrollo del cáncer. Y aún asi, siempre c;dge p;¡r,,. 

consu::iir "agua potable". 

Siendo por ello, que la población humana consumn un tipo de 

agua que: 

"Fisicamente:es !impida (limpidéz que se alcanza con filtros 

de arena y grava o resinas sintéticas). 

Quimicamentc:contiene electrólitos de origen, ademas de los 

productos qu1mico!3 adicionados.El vigente código ecpañol (1968), 

en espera de una nueva legislación, tolera una mincralizacicin 

media, por cuanto admite como potable agua con residuo seco de 

hasta 750 mg por litro (conveniente} y residuo seco de hasta 1500 

mg por litro de agua evaporada a llOºc (tolerable}. 

Bacteriológicamente: Es estéril.". (SAURY,19ti7). 

Entonces, en el casn ñ~l río ~¡_·w.:i <.:on que se irrigan 

de manera superficial o subterránea, los suelos del Baj io de 

Guanajuato, estd' contaminada porque, físicamente no es limpia, 

quimicamente está alterada por residuos de abonos químicos, 

pesticidas, etc., as1 la han r:iatizado y biológicamente el agua es 

fértil para el crecimiento y desarrollo de microorganismos que 

pueden afectar la salud de los individuos que la consumen, en la 

medida cm que desarrollen enfermedades gastrointestinales, 

propensión al cáncer, etc .. 
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Por lo que, para el caso del Bajio de Guanajuato, 

recomienda que. almenas, la que se ha de consumir, se potabilice de 

la siqulente manera. 

Par"C.iendo d~ la ldea de. qua el aqua turbia, o maloliente, no 

es buena para consumir, pero que también un gua cristal.ina también 

puede contener microbios y sustancias peligrosas para la salud 

humana, en el caso de no contar con un laboratorio de análisis, 

entonces se recomienda, hervir el agua durante un cuarto de hora 

antes de consumirla, siempre y cuando se tengan dudas scbre la 

potabilización del agua transportada los centros urbanos 

mediante tuberias. 

Entre las causas de la contaminación del agua del Bajio de 

Guanajuato, se tienen al: 

Aumento de pobl.ación en la zona, porque, en ocasiones, en 

las tuberi;;ts introducen sustancias extrafias de dificil 

depuración, que finalmente llegan a los concu:midores, alterada, 

por otro lado se tiene a la industrialización de la región, que 

roqui~n~ de grandes cant~dades de agua para satisfacer el vo1ümen 

de agua que requieren las actividades mineras de la cd. de 

Guanajuato, quimicas cor.io en la cd. de Salamanca, que presuponen 

la inclusión en las aguas '"potables" elementos extraños, tóxicos 

alqunos, otros molestos, pero que finalmente afectan la calidad 

del aqua en su estado natural, además O.e el au9e agricola local, 

en la que 1os ferti1izantes quimicos empleados, introducen entre 

otros elementos, fósforo y nltr6.geno, " ..• que favor1?cen la 

proliferación de algas en las aguan superficiales, con las 

desagradables consecuencias de turbidez, olor, color y sabor que 

ello puede motivar, con independencia de las concentraciones 

minerales que se alcancen 11 (CUSTODIO Y LLAHA.5~1976). 



1.J.2 DRAHATICA REALIDAD, LAS AGUAS DEL RIO LERHA, CONTAMINADAS. 

El rio Lerma muere a cada dia que transcurre. Ha desaparecido de 

él toda manifestación de vida. De sus aguas putrefactas emanan olores 

insoPortables por lo que además, se ha convertido en el drenaje a cielo 

abiez:to más qrande del territorio nacional, "al recibir las descargas 

domésticas de 4 municipios y un promedio anual de 45, 000 toneladas de 

desechos de las 470 industrias que se asientan en sus 

riberas". (EPC>CA, 1992) • 

Por ello, investigadores nacionales y extranjeros han llegado a la 
conclusión de que el "desastre ecológico" por el envenenamiento del 

Len:za y sus efectoc,son irreversibles, por lo que se piensa que, 

• ••• tendrán quue pasar más de 40 años de constante purificación de sus 

aguas, y suspender las descargas en su cauce, para que se pueda 

recuperar medianamente". (EPOCA, 1992). 

El estudio más reciente al respecto fué hecho por la comisión 

Nacional del Aqua, que destaca, " ••• que de las 470 industrias ubicadas 

en las 600 hectáreas del Parqtie Industrial Toluca-Lerma, sólo 8 cuentan 

con plantas propias tratadoras de SU!:> aguas residuales: el resto, 462, 

las vierten directamente al rio. 11 .Idem. 

Las 462 industrias a las que se hace referencia, el grueso de 

ellas, se encuentra establecida en el Baj io de Guanaj uato, no olvidando 

que se encuentran otras industrias localizadas en las márgenes del rio 

hasta su desembocadura. 

En dicho estudio, se menciona también que: 

"• •• esas empresas usan 39,000 litros de agua potable por segundo, 

de los cuales 80 por ciento -31, 200 litros-, son devueltos como aguas 

residuales, y de esos, 6, 240 litros por segundo son residuos altamente 

contaminantes, que van a parar directamente al rio Lerma. 

Ello significa que c:.:i.da 24 horas el Lerma recibe un total de 2, 704 

millones 320,000 litros de agua contaminada. La capacidad natural de 

recuperación del rio -señala el estudio-, es absolutamente rebasada. 
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A las margenes del rio Lerma, se encuentra que actualmente tiene 

lugar la desertización, íntimamente ligada a la deforestación de la 

flora natural, a la explotación intensiva del suelo y a la erosión .. 

Lo que ha traitlo consigo que, el Baj io de Guanajuato 

exclusivamente, como causas de la desertización tenga. a la 

explotación minera y petrolera, el uso inadecuado de tecnologias 

agrí.colas, el abuso en la aplicación de plaguicidas, fertilizantes, a:li 

co110 heladas e inundaciones, sobre todo en este verano de 1992. 

En México, el cáncer se encuentra dentro de las cinco primeras 

causas de muerte,. dicha enfer:1:1edad se define como el crecimiento 

desordenado de las células. En su mayor1a los cánceres no se transmiten 

con la herencia. 

El Bajío de Guanajuato, presenta un elevado mlmero de personas que 

mueren ·anualmente por cáncer. Lo cual, puede prevenirse 11ediante 

dietas que tengan un alto porcentaje de fibras vegetales, porque 

limpian el tuvo digestivo de sustancias que en un momento dado pudieran 

generar cáncer. 

En al verano de 1991, el cólera tuvo incidencia en sitios aislados 

de nuestro pais, especificruaente en el centro del pais, se vió 

afot:cta.U.o tÜ Estado ae Kóxico, en donde la SARH y la CNA,.junto con la 

secretaria de Salud (SS), "mantuvieron la prohibición de regar 

plantios, forrajes y hortalizas con aquas negras, y se contimlan los 

muestreos en l.as hortalizas que se producen en la zona, para evitar la 

propagación del mal.". (EPOCA, 1991) • 

En cambio en Guanajuato, ~ste tipa de c::tudio, no se han 

efectuado,donde se observe que el consumo de hortalizas irrigadas con 

aquas negras son altamente contaminantes, porque las aguas con que se 

les riega contienen en al to grado de microorqanismos patógenos. 
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Es decir, no se ha detectado un impacto negativo en la salud de 

los habitantes locales, porque no se han efectuado, pero es posible de 

que si exista relación. 

Es claro que, es importante que las industrias asentadas en el 

Baj io de Guanajuato, tienen que cambiat. en algunas cosas como no ser 

depredadores del medio ambiente y en ese sentido el desarrollo 

económico sea ópti¡:¡,o bajo otras directrices. 

La sociedad tiene que comprender que la naturaleza no es sólo para 

ser consumida sino -y lo más importante-para ser disfrutada por 

todos. 

Actualmente se habla mucho de que el desarrollo de un pais se mide 

mediante el Producto :Interno Bruto (PIB), lo cual debe ser modificado a 

un indice que contemple el bienestar social, o sea un Producto Nacional 

de Bienestar. 

Propuesta que surge en el seno de la "cumbre de la Tierra" 

oficialmente denominada "'Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo" celebrada en Rio de Janeiro, Brasil del 

3 al 14 de Junio de 1992. Donde surge el término de Modelo de 

Desarrollo sustentable. El cual se define como: "un proceso de cambio 

que satisfaga las necesidades de 1as qeneraciones presenteo Gin 

comprometer la capacidad de atender las necesidades de las generaciones 

futuras•. (EL NACIONAL, 7/V:I/92). 

Dicho término ha sido acuñado en la literatura mundial. Mismo que 

hace referencia a un enfoque basado en la interdependencia, y estrecha 

relación entro la e.colegia y la economia, entre el ambiente y el 

desarrollo de todos 1os pueblos del planeta. 
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1. 4 FUTURO DEL USO DE LAS AGUAS DEL RIO LERMA EH LA. HORTICULTURA. 

Debido a que el agua del río Lcrma está en gran medida contaminada 

por las causas antes mencionadas, se espera que en un futuro próximo la 

calidac\.; de las aguas sea má.s aceptable, gracias a que se han instalado 

dos plantas trat<tdon's de aguas en la región. las aguas tratadas se 

usarán única y exclusivamente para el riego de hortalizas y de parques 

de r;ecreación pública. 

El afán de reducir el consumo de estas aguas por parte de la 

población asentada en esta zona es evitar las infecciones de tipo 

gastrointestinal, tales como la fiebre tifoidea, el cólera, etc. 
enfermed<ldes que atacan sobre todo a personas de escasos recursos 

económicos y de un nivel de estudios deficiente por lo que no toman 

medidas de higiene eficaces para evitar cualquier tipo de 

infección. Esta preocupación es compartida tanta por instituciones del 

sector salud de nuestro pais como por la Organización Mundial. de la 

Salud, en el ámbito internacional. Sobre todo esta última hace la 

sugerencia a aquellos paises donde el agua es de calidad deficiente 

para que, las aguas contaminadas sean usadas con precaución evitando la 

propagación de enfermedades transmisibles, acción tóxica y 

carcinogenecica, incidencia 

alimenticios, reducción de las 

agropecuario y limitación 

recreativos. (CATALA, 1988). 

sobre la produccion de productos 

posibilidades de empleo industrial o 

del uso del agua fines 

Es factible que se destine el agua superficial previo análisis 

quimico al consumo humano en forma de agua potable y para irrigar los 

suelos y abastecer la industria aguas del subsuelo 

exclusivamente, para evitar la escasez de agua subterránea, 

actualmente sucede, debido a que para todos los usos se extrae agua de 

dicho origen. 
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Es importante también que el agua que lleva el rio Lerma se use 

como agua potable de aquellas personas que habitan lugares aledaños al 

ria y no se desvie la dirección del agua pai::a cubrir las necesidades 

de personas distantes al mismo. Para solucionar parcialmente las 

necesidades de lugares como la Ciudad de México se priva a personas que 

por la propia naturaleza deberían subsanar dicha necesidad. 

Esto aunque se menciona ª :Bl:i,Qti, es posible dar una solución 

acertada en base a una evaluación económico-ambiental de dicha 

problematica, y asi decidir de manera acertada a qué actividad se ha de 

dedicar en mayor medida el uso del agua, para distribuirla 

adecuadamente y observar el impacto que produce tanto desde el punto de 

vista humano como natural .. 
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1..5 ASPECTOS FISICO-GEOGAAPICOS DEL ESTAOO DE GUANA.JUA'l'O. 

GUANAJUATO: 

El estado de Guanajuato, quien ocupa una posición central en la 

República Mexicana. cuenta con una superficie total de 30 491 x.2. 

(1.5\: del total nacional) ocupa la posición mm.ero 22 por su extensión 

en el. pais. Ver Fig. 9. 

FIGURA 9 LOCALl'.ZACIOH DEL ESTADO DE GUANJ\JUATO. 
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La capital de Guanajuato es 1a ciudad que lleva el mismo nombre 

del estada.El estada esté. constituido por 5,400 localidades 

distribuidas en 46 municipios, de los cuales dos tienen menos de cinca 

mil habitantes: cuatro de cinco mil a 9,999: 23, de 10 mil a 49,999; 

11, de 50 mi1 a 99,999: y seis, más de 100 mil. (s.P.P.1990). 

Guanajuato colinda al norte con San LUis Potosí, al este con 

Querétara, al sur con Michoacán y al oeste con Jalisco. como se 

observa en la figura 10. 
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En la figura 11 se aprecia la oroqrafia del estado de Guanajuato. 
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En dicha figura, destaca en la parte norte del estado la Sierra 

Gorda, en la parte central destaca la sierra de Guanajuato, formada por 

1as elevaciones do. lo~ cerro::; de la Cigant=:. (2936 OSM); los Llanos 

(3360 msnm); el CUbilete (2775 msnm) y Calzones (29BQ m.arua). Y en la 

parte sur. todavia en territorio del Bajio Guanajuatense se localizan 

algunas elevaciones importantes que pertenecen al Eje Neovo1cánico, 

digno de mención es el cerro CUliacán. además de haber muchos cráteres 

de volcanes apagados, principalmente en el municipio Valle de Santiago. 

33 



Al suroeste destaca la Sierra de Pónjamo y en el sureste del 

estado se encuentra la Sierra de los Agustines. 

La orografia particular del estado de Guanaj uato ha determinado un 

red hidrográfica de tipo dendritico, como se aprecia en la figura 12. 
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De!ltaca la presencia del ria Lerma, pues atravieza de sureste a 

suroeste al estado de Guanajuato. 

El in"Jc!:>tigador Jorg(o L. T.:.=iayo, sobre el ria Lerma, menciona 

" ••• La cuenca en conjunto cubre una área de 125 370 Km2 y su 

escurrimiento virgen se estima en 11, 457 millones de mJ ••• la tipica 

regi.ón llamada "El B'ljio", (está) formada por una serie de zonas 

aluviales anchus, comunicadas por el ria Lerma". (TAKAYO, 1990}. ~ 

En la figura lJ aparece la reqionuliz:ación por cuencas 

hidrológicas de Guanajuato. 

ESTA 00 DE GUANAJUATO 

RE610NALIZACION POR CUENCAS HIOAOLOGICAS 

Fu¡ 13 
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En dicha regionalización, la cuenca nlbnero VII corresponde al rio 

Lenaa que junto con la región VI La Laja, son las más importantes del 

estado de Guanajuato .. Ver CUadro No .. 5. 

ESTADO DE GUANAJUATO 

REGIONALIZACION POR CUENCAS HIOROLOGICAS. cuadro 5. 
I RIO PANUCO. 

II RIO VERDE. 

III RIO TURBIO. 

IV RIO SIIAO-GTO. 

V RIO TEMASCATIO. 

VI RIO LAJA. 

VII RIO LERMA.. 

VIII RIO CUITZEO. 

CUENCA AREA KH2. 

RIO LAJA HASTA IA EST .. BEGONA (P. I. ALLENDE) 

RIO GUANJ\JUATO HASTA IA EST.. LAS AMERICAS 

RIO SILAO HASTA LA EST. SILAO 

RJ:O nrn.nro Hl'.ST!'. L.". EST. Ll'..S ADTUNTT\S 

RIO LERMA ENTRE LOS LIMITES DEL ESTADO 'l 

IA CONFLUENCIA DE LOS RIOS GUANAJUATO Y. TURBIO 

RIOS: TURBIO, GUANA.JUATO, SILAO, LA LLAVE Y. 

LERHA HASTA EL .LIMITE DEL EOO. DE JALISCO. 

CUENCA CERRADA LAGUNA SECA 

RIO SANTA MARIA AL NORESTE DEL ESTADO 

RIO SANTA MARIA AL NORTE DEL ESTADO Y 

RIO DE LAGOS. 

SUMA: 

FUEHTE:Sccretaria de Programación de Guanajuato.1982. 
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El estado de Guanajuato cuenta con excelentes vias de 

comunicaciones y transportes, terrestres, como, autopistas, lineas 

férreas,aCreas, como se puede apreciar en el mapa de 

vias de comunicación Figura 14. 
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Estas vias de comunicaciones y transportes atrav iezan a las 

poblaciones principales del estado: Guanajuato (capital del 

estado), Dolores Hidalgo, León, San Feo. del Rincón, Silao, san 

Miguel de Allende, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Cortazar, 

Celaya, La Piedad, Moroleón y Acámbaro. 
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Nótese que, los municipios de1 Baj io de Guanajuato a los 

cuales hace referencia 'esta investigación aparecen marcados con 

una (X) an la figura 15. Estos casi coinciden con las poblaciones 

principales del estado. 
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1. 5. l ASPECTOS HUMANOS DEL BAJ IO DE GU.AHAJUATO. 

El estado de Guanajuato tiene una población total de 3 982 

593, de los cuales 1 926 7 35 son hombres y 2 055 858 son mujeres, 

en el año de 1992, cuando la población total de Los Estados Unidos 

Mexicanos es de Bl 249 645 habitantes. 

La población total del estado de Guanajuato representa un 

5.2% de la población del pais, si se toaa en cuenta que, los 81 

249 645 equivale al 100\ entonces los 3 982 593 equivale al 

porcentaje enunciado, según la regla de tres. 

De los, cuales la población económicamente inactiva 

(P.E.I.), queda representada de la siguiente manera: 

l 493 137 es la población económicamente inactiva total, 

dicha cantidad está integrada por 381 599 hombres y l 111 538 

mujeres, en el caso de los hombres, están inactivos desde el punto 

de vista económico porque en su mayor parte son estudiantes (181 

651) y dicha actividad no es remunerada, para el caso de las 

mujeres, 166 538 son amas de casa, cuya actividad tampoco es 

remunerada. (INEGI, 1992). 

Y los otros 2 sao ooo habitantes conforman a la población 

económicamente activa (P.E.A.), quienes si desempeñan una 

actividad por la cual perciben un salario. Porque, son personas 

que trabajan en alguna o algunas actividades económicas, ya sean 

primarias:pesca, agricultura, ganaderia, silvicultura o mineria, 

secundarias como; la industria; metalürgica, quinica, 

petroquimica, alimentaria, farmacéutica, del cuero, etc., o de las 

denominadas terciarias, que comprende al comercio y los 

servicios:turismo, comunicaciones y transportes. 
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La figura 16 muestra los 20 municipios del estado de 

Guanajuato que constituyen a la región conocida como El Baj io. 

r 

102• JO lO 3-0 ICm r. .. 11 .SPP 1980 
IOI• 0.boi,0.J-C.ftlol•Olll 

La numeración que aparece en el mapa, corresponde a los 

siguientes municipios: 1.-Abasolo, 2.-Apaseo el Grande, 3.-Celaya, 

4. -ciudad Manuel Doblado, 5. -Corta zar, 6. -cuerá.maro, 

7.-Guanajuato, 8.-Huanimaro, 9.-Irapuato, 10.-Jaral del Proqreso, 

11.-León, 12.-PUeblo Nuevo, 13.-Purisima del Rincón, 14.-Romita, 

15.-Salamanca, 16.-San Francisco del Rincón, 17.-Santa Cruz de 

Juventino Rosas, 18.-Silao, 19.-Valle de Santiago y 20.-Villagrán. 
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POBLACION TOTAL POR SEXO SEGUN MUNICIPIO, 1990. Cuadro 6 

NOMBRE DEL TOTAL HOMBRES MUJERES 

MUNICIPIO 

CEIAYA 315 577 152 369 163 209 

CORTA ZAR 74 J25 35 921 Ja <04 

GUANAJUATO 113 sao 55 264 59 316 

IRAPUATO 362 •71 175 409 197 062 

LEON 972 453 426 453 446 000 

SALAMANCA 206 275 100 507 105 769 

SAN FRANCISCO 

DEL RIHCON 83 617 40 352 43 265 

SILhO 114 929 56 900 59 129 

VILLAGRAU 39 350 19 236 20 114 

PUENTE:INEGI.Anuario Estadistico del Estado de 

Gunnajuato.1990. 

De los veinte municipios que conforman al Baj1o de 

Guanajuato, analizaremos solamente nueve que en orden alfabético 

son: Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca 1 

San Francisco del Rincón, Silao y Villaqrán. 
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POBLACION ECONOMICAHENTE ACTIVA DEL BAJIO DE GTO. cuadro 7 

NOMBRE DEL PODLACION HOMBRES MUJERES 

MUNICIPIO ECONOHICAHENTE 

ACTIVA 

CEIAYA 199 6ll 121 956 77 111 

CORTA ZAR 44 724 28 417 16 307 

GUANAJUATO 74 744 45 389 29 305 

IRAPUATO 229 432 140 586 68 8~6 

LEON 589 548 361 117 228 541 

SALM!AUCA 121 283 76 790 •• 463 

SAN FRANCISCO 

DEL RINCON 54 633 33 597 20 936 

SI.IAO 72 742 46 117 26 615 

VILLAGRAN 23 685 15 009 08 676 

FUENTE:INEGI.Anuario Estadistico del Estado de 

Guanajuato.1990. 

Como se puede observar en cada uno de los municipios la 

población económicamente activa agrupa a más personas que la 

población económicamente inactiva, por tanto, al ser mayor la 

cantidad de personas que trabajan hace que cubran sus necesidades 

básicas ellas y aquellas personas que no trabajan, un tanto a 

costa de los primeras, pero asi ambos t>t::ctor'"'s SLl.lcn ai:!cl:::ntc. 
POBLACION ECOHOMICAMENTE INACTIVA DEL BAJIO DE GTO. Cuadro B 

NOMBRE DEL POBLACION HOMBRES MUJERES 
MUNICIPIO ECONOHICAMENTE 

INACTIVA. 

CELA YA 116 986 30 413 86 573 

CORTAZAR 29 601 7 504 22 097 

GUANAJUATO 38 886 9 875 29 011 

IRAPUATO 133 039 34 823 98 216 

LEON 282 805 65 336 217 469 

SALAMANCA 84 992 23 717 61 275 

SN. FCO. DEL 

RIHCON 28 984 6 755 22 229 

SILAO 42 187 10 683 31 514 

VILLAGRAN 15 665 4 227 ll 438 

FUENTE: IHECH. Resumen X Censo Nacional de Población y 

Vivienda.1992. 



La población económicamente inactiva, queda 

comprendida en mayor parte por personas que se dedican a 

estudiar o a quehaceres del hogar, mientras que, las categorias, 

jubiladas y pensionados e incapacitados permanentemente son una 

minima parte, pero que de cualquier forma non contados dentro de 

la población económicamente inactiva. 

En los nueve municipios que abarca esta investigación se 

encentro que hay una fuerte inclinación de las personas del campo 

por laborar como jornaleros o peones que cm su mayor parte 

trabajan por su cuenta, Cfr.INEGI. XI Censo Hacional de Población 

y Vivienda, 1992, y !::Ola una minoria son patrones en sus tierras 

que dedican a la agricultura moderna, porque aplican innovadores 

paquetes tecnológicos para C!xplotar el suelo del Bajio, o en su 

defecto, las pcrson.:is que cucnt::in con gr.'.lndc::: cxtcn::;ionc::; de 

suelo, convierten en empresario!; que ,n;ociados con las 

transnacionalcs locales -via contrato de compra de cosecha- . 

Algo que es importante mencionar es que, en el agro del Baj io 

de Guanajuato laboran tanto hombres como mujeres e incluso niños, 

los cuales no son tomados cuenta los ·censos, 

"tl'"<'ll"oi'lji'lrlnrf"~ ?HJri r.nl ,,~n. Por PjP'!"tpl o, vb""n~P l n~ c~n~ns l'"P?l l i z"dos 

por el INEGI, lo dramático está en el salario que perciben por 

una jornada de trabajo, los nin.os muchas veces cuando reciben un 

salario a cambio de una jornada de a hrs. se les paga a veces cas 

del 50% del salario minino que gana un hombre adulto, en el caso 

de las mujeres ganan menos de un salario minimo hasta un salario 

minimo completo. Lo cual, implica una segregación en el trabajo de 

campo, para mujeres y niños, por lo que las mujeres y los niños 

deben emplearse a fondo y hacer un trabajo "minucioso y limpio" :.i 

quieren ganar igual que un varón adulto. 



Sólo en aquellos casos en que se labora la tierra propia no 

reciben ingresos ni hombres, ni mujeres y ni los niños porque la 

tierra es de la familia y de lo bien que se labore cuando se 

cultive tendrán todos su racompcnsa cuando se venda la cosecha, y 

asi pueden comprarse todos ropa, hacer un viaje cercano a sus 

parientes, etc. 

Quienes reciben más de un salario minimo por una jornada de 

ocho horas son aquellas personas que se enrrolan a trabajar con 

sus tractores en parcelas de otras personas, y de esa manera ganan 

más porque cobran el tiempo que invierten (hombre y maquinaria) en 

limpiar o preparar el suelo. 
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1.5 .. 2 ASPECTOS FISICO-GEOGRAFICOS DEL B.1\.JIO GUANA.JUATENSE 

El Ba.jio Guanajuatense se localiza a 20° 06 1 y los 21° 10' de 

latitud norte y los 100º 23' y 102º 02' de longitud oeste teniendo 

en cuenta que el estado de Guanajuato se localiza desde los 19° 57' y los 

21º 51' de latitud norte; 99•41' y io2• 04' de longitud oeste. 

La extensión del Bajío Guanajuatcnse es de unos 10,000 l:<nQ., es 

decir la tercera parte del estado (30 ·1 'J l Kln2). Teniendo una longitud 

de 170 Kms. c.'lcsdc Qut'."lrtltaro a la Piedad, Mich. y una anchura de SS Kms. 

desde León a Huanimaro. 

Gcol6gic;:nnent:c el Bajio cstf\ cori;pn~sto por rocas igncas que 

constituyen al Eje Neovolcánico Tram:;vcr.s~t l t.lc ntl"3 tro p<.1-is. 

La geología particular del Bajio Guanajuatense ha traído consigo 

la fono.ación de regiones risiográficas de cuatro tipos; una de ellas es 

que parte del Bujio se situa en una porción de la región fisiográfica 

denominada el Eje Neovolcánico Transversal, otra e5, la Sierra Madre 

Occidenta1. 

La moríul....yi~ .:!e !.~ ?."P"!i ón influye en la preaencia de diferentes 

tipos de climas existentes. Por ejc.:::lplo en las zonnu altas oe t:.itin~n 

climas Templados y en las parte5 d'-'PL itt.ida5 se encuentran clinm.s 

Cálidos (seco, semiscco y semicá.lidoa), ade.Qáa de la presencia de 

microcl imas, rPsul til.<lo de; 1<15 car.acteristicas particulares de cada 

sitio. Figura 17. 

Los climas presentes el Baj!o Guanaju(1lur.6<:: :;on: (11.} C (wo) (w} 

y (A) e {Wl); Climas Seoicálidoa Subhtimedos con lluvias en verano. El 

sUbindice cero signit:"ica que es mas húmedo que el subindicc uno. Estos 

se encuentran las ciudaades como Salamanca y PUcblo Huevo entre otroo .. 
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Los climas Templados e, se localizan cm el Bajio las tres 

variantes siguientes: e (w2) (w), al norte de la ciudad de León, el. 

clima e (w2), al norte de la ciudad de Guanjuato, el cli12a e (Wl} (w) 

ye (·..tl) en los municipios de Villagr.-in y cortazar, las variantes e 

(wo) (w) y e (wo), estan presentes en Irapuato y otros sitios de 

Guanjuato. Las temperaturas son benignas para desarrollar cualquier 

actividad y .!.os tipos ve-qet:itivos que desarrollan bajo este tipo de 

clima son: bosque de encino, bosque de encino-pino, bosque de pino, 

chaparral y pastos. 

El clima Semiseco (BS) o seco estepario,se caracteriza por que en 

él la evaporación excede la precipitación; está asociado 

principa1J:Jente a cotlunidadcs vegetativas del tipo matorral desórtico y 

crasicaule {nopalcra, cardona!, etc.}. se encuentran los siguientes 

subtipos: BSlhw, subtipo scmiscco 5emic<ilido, BSlkW(w)l y BSlkw, 

subtipos semisccos templados, se ubican en las ciudades Uc Celaya, 

León, San Francisco del Rincón y Silao, en el Baj io Guanajuatcnse. 

Las precipitaciones rncdias anuales oscilan entre los 400 y los 500 

mm, y la temperatura t:1cdia anual entre los 16° y los 16º c. 

(S. P. P.1990). 

Los meses de lluvia son de Junio a t. ... pt.i~:::c, el!~'º~ rnn<j'os 

oscil'1n entre los 700 y los SOOllllll. Mientras que los mcacs de escasa o 

nula precipitación abarca los neses do octubre a mayo. 

Las máximas tempera.turar; como otras partes del pais se concentran 

en los meses de mayo y junio, alrededor de 18º a 19º e y la miniaa 

teIDperatur.::. :::~ '.lbica en .,.1 111es de enero con un indice de 11º a 12 ° c. 

El Baj io de Guanajuato se caracteriza por que durante el a.ño aufre 

la incidencia de heladas y granizadas que se distribuyen de la 

siguiente manera. En los meses de noviembre., diciClllbre y en alc¡unos 

casos enero y febrero se sucitan éstos fenó!llenos atmosféricos que 
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tienen una duración variable, de entre 10 a 50 dias en el transcurso 

del año. En cambio el periodo libre de heladas, corresponde a los meses 

de marzo a septiembre, es decir entre 200 y 210 dias al año. 

Las granizadas, por su parte no tienen un patrón de incidencia 

definido como en el caso de las h12ladas, sin embargo dicho fenómeno 

está. asociado con la etapa de precipitiJ.ción y :::ole en ca::;o~ euy 

particulares no caen heladas en el Baj io pero caen granizadas. Sus 

efectos se pueden notar en los meses de noviembre, diciembre, enero o 

febrero, segün sea el caso, con duración variable de uno a tres dias al 

año. 

Estos dos fenómenos son importantes y los campesinos de la zona 

deben tenerlos en cuenta porque de no ser asi puedan sufrir graves 

estragos sus cultivos agrícolas, como el caso de las hortalizas. 

Por el tipo de rocas y formaciones fisiográficas que conforman al 

Bajio se dice que la sismología del Bajio Guanajuatense es casi nula, 

es decir es una zona penisismica o sea de poca sismicidad. 

La hidrologia del Baj io Guanajuatense está determinada por la 

cuenca del rio Lerma, asi como sus afluentes, el río de la Laja, rio 

Apaseo, rio Guanajuato, rio Irapuato, rio TUrbio, rio de los Gómez y 

rio Pénjamo. También cabe destacar la creación y ubicación de distritos 

de riego 11 y as en el Alto Lerma. 

Las construcciones hidráulicas más importantes de la región son 

las presas, Solis, Ignacio Allende, Antonio Alzate y Tepuxtepec, en 

orden de importancia. Estas presas se utilizaron en un principio para 

la generación de energía eléctrica, pero en la actualidad ya no se 

destinan a ello. Y su utilidad es con fines de riego; los embalses 

usados sólo para evitar inundaciones son relativamente menos 

importantes. 

Los lagos más importantes a nivel nacional que poseen aguas del 

rio Lerma en mayor o menor grado son el Lago de cuitzeo, al Lago de 

Pátzcuaro y el Lago de Cha.pala. 
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En la Figura 18 se aprecian los Distritos de Riego 11 Y 85 del 

Bajío Guanjuatensc. 
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El Distrito de Riego No. 11 "Alto Rio Lerma" se localiza en la 
parte centro-sur de1 estado de Guanajuato, ü.l:lo::.rcanddo los siguientes 

municipios: 
DISTRITOS DE RIEGO 11 y 85 DEL BAJIO GUANAJUATENSE. cuadro 9 

MUNICIPIO 

ABASOLO 

ACAMBAl\O 

CORTA ZAR 
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IIDANIMARO 

IRAPUA'l'O 

JARAL DEL PROGRESO 

PENJAMO 

PUEBLO NUEVO 

SALAMANCA 

SALVATIERRA 

SANTIAGO MARA.VATIO 

VALLE DE SANTIAGO 

VILLAGRAN 

YUlURIA 

2 303 

11 040 

9 835 

1 522 

3 008 

19 350 

13 946 

1 104 

9 587 

7 580 

805 

Superficie Total en el Distrito: 102 181 Has. 

CELAYA 8 829 

E1 municipio de Celaya pertenece al Distrito de Rieqo No. 85 "La 

Begoña". 

FUEN'I'B:SARH, 1982. 

En los distritos de rieqo enunciados, predominan' liqeramente el 
nWDero de pequei\os propietarios sobre 1os ejidatarios. 
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"A nivel estatal, la densidad de concentración de aprovecham.ie.ntos 
es de un pozo por cada kilómetro cuadrado (considerando las zonas de 

valle, exclusivamente) .En este renglón , el valla de Silao es el de 
mayor densidad, con dos pozos por cada kilómetro cuadrado , seguido de 
León, Jaral de Berrios, Moroleón y Presa Solis, con un.a den8idad. 
promedio de l.6.". (CNA,1992). 

LOs pozos son los alUl'llbramientos que dominan el panorru:la de las 

obras de ertracción subtnrránea,. 9Jll. contra 1231. de las norias. Estas 
han ido desapareciendo con e1 tiempo, concentrándose la l!Wlyoria en las 
zonas de Pénjamo y de Presa Solis (CUadro No.10 ) • 

TIPO DE APROllECl!AHIEllTOS. cuadro lo 

ZO!ll\ GEOHIOROLOGICA J?;OZOS llORIAS MAlll\Til\LES Gl\LERil\S TOTAL 

CELAYA 2116 33 13 o 2162 

PRESA SOLIS 1754 163 33 o 1950 

LA LAJA 1304 129 21 1-5 1469 

PENJAMO 1015 569 1-2 9 1605 

SILAO 1355 54 o o 1409 

LEON 822 79 2 l 904 

RIO TURBIO 367 41 7 o 415 

llOROLEON-C. PRIETA 235 15 27 :¡_ 278 

JARAL DE BERRIOS 343 158 l 508 

TOTAL 9311 1231 122 27 10700 

FUENTE:sinopsis Gechidrológica del Est.ado de Guanajuato.CNA.1992e (En 

Prensa). 
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Conscientes de esta problemática del centro del Pais, el Banco de 

México, mediante FIRJ\ (Fideicomiso de Riesgo Agrario), creó lo que se 

ha denominado la "Residencia Regional del Centro". Que en 1987, después 

de analizar previamente la situación en su área de influencia, 

implementó un proyecto para usar el agua de manera racional: "Programa 

para el Uso Racional del Aqua" (PURA). 

Se ha procurado fomentar la utilización del agua desda un punto de 

vista integral, decir, no sólo en lo que se refiere al 

aprovechamiento del aqua del subsuelo, sino también la de lluvia, y 

además lo relativo a sistemas de riego y equipos de bombeo, cultivos, 

etc. (PIRA, 1990). LO cual ha implicado obviamente un incremento del. 

monto (en mil.lenes de pesos) destinados a este objetivo. 

Entre los suelos más representativos del Baj io de Guanajui\to, 

segün la séptima aproximación de la FAO-UNESCO: vertisol, feozem, 

litosol., de manera aislada o mezclados varios tipos de suelos 

(generalmente dos tipos de ellos) o sus homólogos en la clasificación 

tradicional de suelos son: los de color castaño, podzólicos, negros y 

los que se encuentran in situ (Figura 19), en ellos se pueden practicar 
---tanto la aqriCultura de temporal como la agricultÜia de·--riego. 

Exponentes de ésta última son los cereales, granos y hortalizas, de 

éstas últimas destacan en el Bajio, el Ajo, Brócoli, Col, Espárrago, 

Fresa y Lechuga entre otros. 
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La mayor parte del Bajio, tiene suelos profundos de más de 100 

cms. y sin pedregosidad. Aunque la precipitación es de 

aproximadamente 800 mm anuales, tiene sistemas de riego que permiten 

agricultura de este tipo y de temporal. Las siquientes • cifras 
evidencian la gran aptitud agricola del Baj io: 

Aptas para agricultura mecanizada continua 5612.506 Kl?l2. 

A.reas aptas para agricultura de tracción animal estacional 

328. 708Kl:rl2. 
Areas aptas para agricultura manual estacional 618. 270 Km2. 

Areas no aptas para agricultura 283. 618 Km2. 

FUENTE:Sintesis Geográfica de Guanajuato.S.P.P.19..EiO. 
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La fauna de la región comprende conejos, zorros, etc., que 

únicamente se ubican en las partes más alejadas de la zona urbanizada. 

La vegetación tipica del Bajio Guanajuatense en lomerios y cerros 

es : Mezquital, Matorral Subtropical, Matorral crasicaule (nopalera), 

mientras que en las partes casi planas o bajas se presentan pastizal 

halófilo o pastizal inducido, mientras que las partes altas como la 

Sierra Gorda o la Sierra de Guanajuato es notable la presencia de 

Bosque de Encino. (S.P.P., 1990). Figura 20. 
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La situación antes planteada, hace que l.a calidad deficiente del 

agua tenga repercusiones. de manera directa sobre la salud de las 

personas que habitan en la~ tid.rgcnes del rio Lenna. 

En particular, la parte nedia del rio Lerrna que pasa por Irapuato, 

Salamanca, cortazar y Val le de santi-'.\g..,, Gto., está en I!l.ayor o manor 

grado contaminada. 

La contaminación del agua se define como, la adición dentro de 

esta de cualquier elemento substancia extraña que ocasiona 

alteraciones la calidad de este recurso modificando las 
características físicas, quimicas y biológicas naturales del medio y 

trayendo como consecuencia cambios perjudiciales do color, variaciones 

en las comunidades biológicas y más grave a\ln, efectos sobre la salud y 

bienestar humano. (SEDUE, 1984). 

De manera esquemática, la contaminación del agua del Rio Lerma 

esta determinada por: 

Materia Orgánica, 

Aguas de Desecho Urbano. 

Detergentes. 

Desechos Industria les. 

Esto tiene efectos negativos sobre los recursos bAsicos 

naturales:agua, suelo, aire, flora y fauna, asi como en la salud 

de los seres humanos. 

Es por ello que, en el •programa Nacional de Distritos de Control 

de la Contaminación del Agua", se ha clasificado a la cuenca del rio 

Lerma-santiago como la número uno, en cuanto a contaminación, entre tocias 

las cuencas que constituyen al pais. Ver Figura 21. 
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rHnlt 5[011[, 1986 

Fi9uro 21 Cutncat dt primtr orden poro el canlrol 
dt la contominociÓn. 

Ete 1 noooooo 

Por este motivo ya se han iniciado las acciones encaminadas a la 

solución de este problema en la cuenca, mediante la instalación de. 

dos distritos ~~ cnntrol de la Contaminación del Agua. Se tiene como 

zona prioritaria al Medio-Lerma (ler.Distrito), que atiende a: 

Querétaro, Villa corregidora, Celaya, Irapuato, Villagrán, Corta;:ar y 

Salamanca. En el caso del Segundo Distrito localizado en León, la zona 

de atención es la propia ciudad de León, Gto., cuya cuenca prioritaria 

es, Lerma. Ambos distritos comenzaron a operar desde 1985 y hasta la 

fecha han dado excelentes resultados en el control de la calidad del 
agua. 

A la parte del ria Lerma que pasa por los municipios de: Celaya, 

Irapuato, Villagrán, cortazar y Salamanca, se le conoce como "Medio 

Lerm.a". (SEDUE,l.984). En esta parte se usa el agua de manera irracional, 

habiendo sobreexplotación de acuiferos, debido a la gran cantidad 
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de pozos construidos (alrededor de 10000) 1 a tal grado que la 

SARH yá ha prohibido la creación de nuevos pozos. Figura 22 

Figura 22 Zonu de a;uaa 1vbterrá11101 u ndo. 
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En base a dicha problemática el FIRA., está desarrollando en la 

zona centro del pais el Programa PURA, del cual aqui se mencionan los 

aspectos más relevantes, porque ayuda a tener una idea clara de la 

situación del agua. 

PURA significa, Programa de Uso Racional del Agua se está llevando 

al cabo en la zona centro del pais, con base en los antecedentes y dada 

la gravedad que está adquiriendo el problema, se decidió impulsar con 

mayor vigor la realización de inversiones y el fomento de prácticas de 

manejo que permitan racionalizar el uso del agua en fincas agricolas 

ubicadas en el centro del pais, para lo cual se elaboró un programa 

macraeconómico de desarrollo para el trienio 1990-1992 que contempla el 

otorgamiento de apoyos financieros y servicios asistenciales, para la 

obtención y conducción de agua, restauración de recursos y adquisición 

de equipos, especialmente para la irrigación mecanizada de los 

cultivos. (FIRA, 1990}. 

En dicho programa persigue las siguientes finalidades: 

-uso de menores voltlmenes de agua y mejores métodos . en su 

"'Pl icación. 

-Adopción de innovaciones tecnológicas que favorezcan ld 

producción de mayores cantidades de alimentos, la expansión de1 área 

cultivada, el aumento del ingreso neto de los agricultores y el cambio 

a cultivos de al ta rentabilidad. 

Se plantea que con el desarrollo de este programa se tenga las 

siquientes consecuencias o 
-Incremento en la producción y productividad de los recursos. 

-capitalización de las fincas. 

-Hejorias en el nivel de vida de las familias campesinas. 
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El programa para el Uso Racional del Agua, se divide en cinco 

subprogram;:;.5, los cuales fueron creados en base a un tipo de inversión 

o eje qu::~ define sus objetivos particulares de cada subproqra.Iila. 

El periodo da inversión qu~ estipula dicho proqrru:i.~ e::. de 1.2 nños 

partiendo desde 1990. Se piensa que se puede beneficiar una población 

de J, 63 O personas, que conprenderá una superficie de 127, 800 

hectáreas. (FIR?i., 1990). 

El impacto que ha tenido el PURA en ol Bajio Guanajuatcnse es 

altamente positivo desde el punto de vista natural como humano. Por 

ejemplo en los municipios de: León, Silao, San Francisco del Rincón y 

Ramita, se ha observado que gracias a1 PURA en la actualidad se irriga 

al suelo con tecnologiu moderna, como el riego presurizado. Y en los 

municipios de Irapuato, Salamanca y Cortazar, se han hecho estudios de 

suelo por parte de la Sl\RH, poL lo que se le aplican al suelo fórmulas 

quimicas para aumentar la productividad de la región en cuanto a 

producción de cultivos de origen agricola-hortícola. 

La competencia por el agua en el Baj io Guanajuatense es alarmante 

porque en primer lugar se dedica a, loa centros urbanos,y el medio 

rural ha quedado en segundo plano, según infol."ltes del FIRA, (Banco de 

México, 1990). Por lo que, es esas circunstancias, al aumentarse el 

consumo de aqua para uso humano e industrial y no reducirse la 

extracción para propósitos agrícolas, provocó una excesiva 

sobreexplotación de los acuiferos que resultó en la insuficiencia del 

liquido para todos y abatimiento alarmante do los niveles de los 

acuiferos, a razón de entre l y 2. 5 metros anun.les en loa valles de 

León y del ria TUrbio, y superiores a 3 metros en el de Silao. (P'IRA, 

1990). 
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CAPITULO II. LA HORTICULTURA COMO ACTIVIDAD ECOtlOMICA. 

2, 1 ANTECEDENTES. 

La agricultura que es una actividad cccnómicil a la que el hombre 

se dedica prilcticamente desde que deja de ser nómada. Desde la comunidad 

primitiva sufrió cambios sustanciales en esa epoca, p>:!ro es hasta los 

avances de la Revolución Indl1strial en Inglaterra -1750- cuando la 

tecnologia ha mostrado avances pronunciados, y como consecuencia lo 

agricultura ha progresado en relación con los escasos avances en el 

pasado. 

Como dice Russel L. Ackoff, gracias a la 11 era de las máquinas 11 se 

han producido cambios notables como resultado de la creatividad del 

hombre. 

Haciendo un poco de Historia se dirá que el hombre desde 

temprana edad siente la necesidad de alimentarse para seguir viviendo. 

Pero en un principio éste l!Qrn..Q ~ tuvo que comer de lo que la 

naturaleza le proporcionaba, siendo, plantas y partes de plantas el 

alimento básico para la humanidad desde la comunidad primitiva. (Que) 

En la fase temprana de la agricultura el hotnbre no dominaba el proceso 

de cocción, y comia principalmente hortalizas en forma natural que 

formaron evidentemente la base de la alimentacion junto con los granos 

molidos con agua. Fue hasta el invento de la preparación de la tortilla 

y del pan cuando empezó la historia de los granos que dió lugar a un 

desplazamiento relativo de las hortalizas. (CIESTAAM, 1991). 

Una de las diversas ramas de la agricultura es la Horticultura, 

que trata de cultivos de hortalizas. La olericultura es la rama de la 

horticultura que trata de los cultivos de hierbas de cocina, que por lo 

común se conocen como hortalizas. (VALADEZ, 1990). 
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2.2 CONCEPTO. 

La palabra horticultura está formada de la palabra llQtl.\ui: jardin. 
Que en Cpocas pasadas sirvió de provisón de alimentos para reyes y 

condes que se podian dar estos 
castillos y monasterios. Las 

lujos, que además enbellesian sus 

hortalizas, frutas y flores eran 

indicadores de que se pertenecia a un estrato social alto. 

2. 2 • l PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE !As HORTALIZAS. 

Segün, el CIESTAAM, departamento donde se realizan investigaciones 

horticolas del más alto nivel en el pais, indican que, las 

caracteristicas principales de las hortalizas son las que a 

continuación se enuncian: 

1.-Tienen alto valor nutritivo, con pocas calorias y proteinas y 

gran contenido de vitaminas, A,B,C y minerales como calcio y hierro. 

2. -Son órganos o tejidos suculentos y tiernos con alto contenido 

de celulosas que los hace flexibles, y que facilitan la digestión de 

otros alimentos; 

3.-se producen en un ciclo o periodo vegetativo muy corto, en 

promedio de ss a 100 días; 

4.-Requieren de cultivo intensivo y demandan mucha mano de obra; 

5.-Generan a1tos rendimientos por unidad cu1tivada. 

Las hortalizas presentan la facilidad de que pueden ser consumidas 

por los seres humanos en estado fresco, cocido o preservado por 

ejemplo, enlatado o envasado. 

Las hortalizas pueden producirse en huertas comerciales como el 

caso de la propiedad privada, un tipo muy particular de tenencia de la 

tierra en nuestro pais, sobre todo ahora que se ha modificado el 
articulo 27 constitucional. Y por tanto se ha confeccionado la Nueva Ley 

Federal de Reforma Agraria. (SRA, 1992), que permite la participación de 
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capital nacional y extranjero en el usufructo del suelo nacional. 

Las hortal.izas que prefieren los consumidores extranjeros son: el 

espárrago, el chile, brócoli, coliflor, berenjena, calabaza, lechuga, 

cebolla, ajo, berro, espinacas, y col, en cambio cereales como el trigo 

y el sorgo son utilizados por las agroindustrias instaladas en el 
territorio nacional. Esta::; agroindustrias son etnprcsas transnacionales 

que se encarqan de industrializar los productos no elaborados del 

campo.Ejemplos de ellas son; El Gigante Verde, Del Monte, Productos del 

Valle, localizadas en el Bajio de Guanajuato. 

Por otro lado existen las huertas caseras, familiares o escolares, 

obviamente de menor trascendencia en la producción de cultivos 

horticolas.. Además el espacio dedicado a estos cul ti~os en ejidos es de 

7 hectáreas en promedio, y se tienen una serie de desventajas para la 

producción de hortalizas porque generalmente los campesinos no tienen 
acceso a la tecnoloqia moderna de riego, ni a insumos de origen quimico 

por sus costos elevados. Los suelos es tan erosionados, por ser de 

fuerte pendiente, topografia accidentada, etc., por lo cual muchas 

veces el campesino deja de cultivar hortalizas ya que el sembrarlas 
significa un gran riesgo de tipo económico porque la cosecha no reune 

loe requisitos minimos indispensables para la exportación no hay quien 

se la compre o si se la compran es a un precio por abajo del costo de 
la producción. 
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2. 3 IMPDRTANCIA DE LAS HORTALIZAS. 

Con base en el vol limen de la producción mundial, las hortalizas 

m~s importantes son: tomate, cebollas, zanahorias, repollo, lechuga, 

remolacha, ajo fresa y melón. (VAIJ\DEZ,1990). 

Las cosechas horticolas de zonas como el Bajio Guanajuatense donde 

tiene una producción promedio de ocho toneladas por hectárea, son 

una esperanza para el futuro de la población local, ahora con la 

próxima firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC) entre 

México-Estados unido.5 y Canadá. Sobre todo porque en el ramo agricola 

especialmente en la horticultura es donde México puede competir con 

Estados Unidos de America y Canadá. 

Por otro lado, es bueno decir que muchas personas en el mundo 

están cambiando sus hábitos alimenticios, de carnivoros a vegetarianos 

y con ello el consumo de hortalizas, es cada vez mayor. 

"Desde el punto de vista de la nutrición, la horticultura es 

extramadamcnte importante para nuestra vida diaria. Los nutriólogos han 

descubierto héchos básicos sobre las relaciones de la salud del holilbre 

con los alicento~ que comn. Hoy dia el ho?:ilire se alimenta l!lejor que 

ilntes. El conoci1:üento actualmente dl.sponiblc sobre loe tipos de 

alimentos, su contenido alimenticio y de las necesidades humanas, 

permite que uno tenga las dietas mejor balanceadas hasta hoy conocidas 

a nivel mundial. Las frutas y hortalizas desempeñan una función vital 

en la satisfacción de los requcrimentos nutritivos del cuerpo hwaano. • 

(D.E::NlSt:N,1987}. 

Es decir, estos ejempl.os de hortalizas representa lo que consu.e 

parte de la población mundial que en gran medida ha dejado de coac:r las 

carnes rojas y en la actualidad prefiere el consUJ10 de verduras 

naturales como las mencionadas. 
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En México, en los Ultimas años las hortalizas han cobrado un auge 

sorprendente desde el punto de vista de la superficie sembrada, y en el 

aspecto social debido a la gran demanda de mano de obra y a la 

captación de divisas que generan; sin embargo, si se observa desde el 

ánqulo de la dieta alimenticia del mexicano es casi nulo, debido al 

desconocimiento de la gran cantidad de hortalizas que se pueden 

explotar en nuestro pais. También sucede que cuando se les conoce se 

ignoran sus propiedades nutritivas. (VALADEZ,1990). 

Por lo anterior se deduce que la explotación de hortalizas en 

México está destinada a otros paises, principalmente para Estados 

Unidos. Por ejemplo, en 1985 México exportó 7 000 ooo de toneladas de 

hortalizas, de los cuales el 90%: se destinó a Estados Unidos y el 10\: 

restante a Canadá, Japón y Brasil. (VAIADEZ,1990). 

Hcnciuna el investigador, Valadéz en su libro Producción ~ 

Hortal.izas que, para 1986 se sembraban alrcdador de 550 ooo has., 

distribuidas de la siguiente manera. cuadro 11. 
PRINCIPALES PRODUCTOS HORTICOIJ\S QUE EXPORTA MEXICO. 

HORTALIZA SUPERFICIE COSECHADA (ha.) % 

Papa 75,000 13.6 

Chile 75, 000 13.6 

Tomate 70, 000 12 .. ~ 
Sandia 40, ººº 7.3 

Cebo l. la JO, 000 5.5 
Melón 30,000 5.5 
Calabaza 25, 000 4.5 
Chicharo 20,000 3.6 

Pepino 15,000 2.7 

otros 170,000 30.9 

FUENTE:PrQducción de Hortalizas. Valadéz,A.1990. 
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Los estados del pais con altos volllmenes de producción de 

hortalizas son: Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Veracruz, 
Kichoacán, Sonora, Tamaulipas, Moreloa, Nayarit, Jalisco, Colirna Y 

Guerrero, que destinan su producción principalmente al consumo interno 

del pais, que representan un,Bot, el 14\ para exportación y el 6\: para 

la industria y usos diversos. Aproximadamente el 4\ de ln superficie 

sembrada de hortalizas representa el 10' de la producción agricola 

nacional, que en 1984 alcanzó un valor de 425 millones de dólares, lo 

que siqnifica que el at de la población económicamente activa está 

inyolucrada en dicha actividad (OHPH, 1985 Y 1986) .citado por 

Valadéz,op.cit. p.24. 

Con la próxima firma del Tratado de Libre Comercio, se piensa que 

México puede exportar a Estados Unidos, Canadá y Europa, to:oate o 

jitomate, pepino, melón, sandía, fresa, ajo, chile bell, beronje.nn., 

calabacita, cobolla y cera, según Rublo,1985 y UNPH,1986. Citados pcr 

Valadéz,loc. cit.,p.24. 

Cabe mencionar que actualmente en nuestro país se producen 
hortalizas durante todo el año, en cambio en regiones del norte de 

Estados Unidos, Sur de canadá y Europa, en la época do invierno es 

dificil la. proüuccióh U.::i. .t.:st.o& C'Ultlvo~, por lo c¡uc. M~:d.c::>, oe:n e!!e 

periodo puedo introducir sus productos a cxcolontes precios.No asi, por 
ejemplo en la época de verano. 

Sin ell!hargo los productores nacionales tienen el problema de la 

dificil comercialización del producto cuando no se tienen los 

suficientes "contactos", par.e realizar tal transacción, por un lado y 
por el otro, existe la circunstancia de 'QUS en los principales centros 

de consumo del pais, La Ciudad de Móxico (la centra.l de Abastos y la 

Merced), Guadalajara y Monterrey, hay fuerte grupos de comerciantes; que 

compran la producción a precios bajos y a veces no quieren l& mercancía 

ni reqalada porque •no hay mercado" para dichos productos. 

Cfr~DELGADILL0,1990. 
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Por esta causa en casos extremos los productores se ven en la 

necesidad de tirar o regalar sus productos cosechados porgue 1) no hay 

mercado donde colocarlo o 2) no hay quien lo compre. Por esto es 
importante antes de sembrar, tener anticipadamente sus compradores para 

no correr otros riesgos. Esto Ultimo es lo que se efectüa de manera 

regular en el Bajio, porque gracias a contratos se les compra a los 
productores de la región la cosecha, asequrándole los insumos 

necesarios para que la cosecha sea de calidad y exportarla a los paises 

vecinos del norte del continente americano. Es efectuado sobre todo por 
las Agroindustrias ahi asentadas. 

En el ciclo en el cual entran más divisas a México, vía ventas de 

hortalizas, es en el período de invierno-otoño, se reporta que México 

exporta 65% de lo que produce en el periodo enero-mayo hacia Estados 

Unidos, y 35%- de la producción correspondiente al ciclo da 

verano. {VALADEZ,1990). Debido a lo antes explicado. 

Además, se ha comprobado que debido a la qran cantidad de 
microclimas existentes en México se pueden explotar las 120 hortalizas 

reportadas; sin embargo, se cultivan alrededor de 45 especies de 

hortalizas (OOEA, 1983;Hernández, 1984). Cabe mencionar que en México, 

principalmente en el área del Baj io, se producen algunas especies de 

hortalizas, de las cuales casi el 80\: es para exportación, y que las 

liláS de. las vacas, entre 101 pobl01ci6n :.c~:ic:::ma no ::e ccncccn dicha!: 

hortalizas, y cuando se llegan a conocer se ignora su modo de 

preparación y/o consumo. (VALADEZ,1990) ~-

2. 4 HORTICULTURA TECNIFICADA DEL BAJIO GUANAJUATENSE. 

La horticultura que se practica en el. Bajio Guanajuatense se ha 

visto beneficiada debido a que ahi se localiza el "corredor industrial" 

o "eje agroindustrial" de Guanajuato, constituido por los municipios de 

Celaya, Cortazar, Villagrán, Salamanca, Irapuato y León. Además, de que 

se han instalado empresas transnacionales como las agroindustrias, que 
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poseen su!-'i empacador<ls, congeladoras y en general procesadoras de los 

productos del campo horticola. 

La horticultura que ~..

tatC!-lnentc tecnifü:.l.da. En 

practica en el Baj 10 de Guanajuato es 

las parcelas donde producen las 

hortal i 7.<'15 se emplean tractores que hacen posib1e la remoción y 

acrcac-ión del sc.elo, s~ aplican agroquimicos aprobados por la s.A..R.H., 

asi corno algunas fomulas especiales parci auinentar la productividad del 

suelo de 1a región. Además de semillas mejoradas de PRONASE y 

fertilizantes que provee FERTIHEX. También se aplica riego 

ºpresurizado" (FIRA, 1990), en los municipios de León, San Francisco 

del Rincón y Ramita. En otros municipios se efectU.a el riego por goteo, 

por aspersión y subterranca, las cuales son posible gracias a las 

tuberías que se instalan, con lo cual aumenta el costo de la producción 

de hortalizas en dicha zona. 

2, 4 .1 PRINCIPALES TAANSNACIONALES LOCALIZADAS EN EL BAJIO, GTO. 

Como resu1tado de la prosperidad cconór.1ica de la zona, se han 

instalado ahi mismo, algunas industrias que transforman los productos 

no eleborados del campo, siendo sobre todo de capital. extranjero y 

en parte nacional. 

La.s empresas se han instalado en e1 ºcorredor industrial" porque 

de esa manera están cerca de los sitios productores de hortalizas. 

Siendo importante conocer el nombre del municipio del Baj io 

Guanajuatense que presenta una o varias empresas, productos 

prioritario~, morcado y origen de capital de dichas empresas, se 

detalla eon el siguiente cuadro 12. 
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PRINCIPALES TRANSNACIOtlALES LDCALILADAS Et• EL E<AJIO, ü7C!. 
cuadro 12 

MUNICIPIO NOMBRE EMPRESA PROoucTOs MERCADO oP:ú;ENCAPTTAl 
---------------- ------ -----

CELAVA 

IRAPUATO 

SALAMANCA 

SILAO 

Embasa 

Cr1stalita,S.A. 

Conser ... at: ion 
empaque de frutas Nacional 

Fn .. ttas 
congelad-is 

IJac.1onal y 
E:-.tranJero 

Nacional 

Empacadora Santa Frutas y c:.~tran.}ero 

\E.U.A.) 
Nacional 

Clara del Baj10 1S.A.Legumbres 
Congeladas 

Del Centro,S.A. 

Congeladora Niño, 
S.A. de C.V. 

Empacadora y 
E:-:pcrtadora, S.A. 

Conser .. •acion N.:i.c1onal 
y empaqutt de y 
FrL1tas E:<tranJero 

Al 1mentos Nac iona 1 y 
Congelados ExtranJero 

Empaque de 
Fr1.1tas 

Na.:: iona l 

Nacional 

N<:1.cional 

El Gigante Verde 1 Frulc1.~ th.::lor.::.l }' N'!o::1nri-'ll y 
E::tr:inJero ExtranJero S.A. de C.V. Congeladas 

Productos del Frutas Nacional y Nacional y 
E1:tranJero E:ttranjero Monte,S.A. de C.V. Congelad<.s 

Purina,S.A. Alimento~ Nac.1ona.l Nacional y 
Extranjero 

Empacadora 
Frugo,S.A. 

Al 1mentos 
Enlatados 

Reg1ona l Nacional 

Heinz,S.A. de C.V. Conservac1on Nacion,d Nacional 

Empacadora 
Mexica.na,S.A. 

Campbe 11 d de 
Mexico,S.A. de 
c.v. 

y Empaque de •• y y 
Frutas E~,tr3.nJero E ... tranJero 

Conservacion 
y Empaque de Nacional Nacional 
Frutas 

Ela..,ora.::.1on Nac1anal Nacional 
de Productos y y 
Aliment1c1os E .. tranJero Ei1tranJero 

F'uente1 A .... 1la Sánche2 1Héctor. La lndustr1n c:am·.:> iactor de integración 
regional en el Bajío-GuanaJuato. 1'78:3. O·lud1f1.::0i:10-i: 



Desde el inicio de la década de lo,s ochenta los principales 

centros agroindustriales que compraban sorgo, en el Bajio de Guanajuato 

y Querétaro por ejemplo, eran los almacenes de "PUrina en 

Salamanca, Querétaro, Celaya; renta en cortazar, Jaral e Irapuato. 

Almacen de Clayton en Celaya y Salamanca. De Bachoco en celaya; 

almacenes de cereales en Celaya y Salamanca, de Alcosa en Celaya, 

almacenes de Malta en CoLtazar .•. ".(TEXTUAL, 1980). 

Todas estas agroindustrias son transnacionales con capital 

mayoritariamente extranjero, además de que comercian con alimento 

balanceado para animales. 

En cada cabecera municipal existen bodegas de intermediarios que 

finalmente les venden a las industrias antes señaladas. Destacando las 

cabeceras de Valle de Santiago y Corta zar, cuyaa bodegas pueden 

almacenar hasta 100 ooo toneladas de productos alimenticios. 

La linica empresa nacional oficial es alvameK, que "sólo participa 

con el 8% de la producción nacional, es decir, con 278 000 ton de un 

total de 3. 5 millones, mientras que PUrina habia producido en 1980 una 

cifra superior al millón de toneladas de alimento, cifra que representa 

iü~~ del 2S't d"S" 11' producción nacional. La empresa Anderson Clayton 

produce mas o menos la misma proporción.". (TEXTUAL, 1980). 

En México, la industria de alimentos balanceados para animales 

está hoy por hoy controlada en más del 80\ por empresas 

transnacionales, que tienen como exponentes a: Ralston PUrina, Anderson 

Clayton Y Hacienda. Dicho control se espera que sea más notorio con la 

llegada de capitales directamente de las empresas matrices que e:;tan en 

el extranjero, debido a la firma del TTLC, en agosto del presente año. 
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En la Figura 2 '.l, se muestran las principales empresas 

transnacional.es agroindustriales asentadas en el Bajio de Guanajuato. 

Mismas que se han fortalecido debido a l.a cooperación de acaparadores y 

comisionistas locales con las ET. Mientras que los pequeños 

comercian\:.cs y productores independientes tienden a desaparecer como 

resultado de la competencia con los más fuertes económicamente 

hablando. 

Con la presencia de las agroindustrias en el Bajio, se ha 

incrementado la explotación del suelo a través de la cosecha de 

hortalizas de manera intensa, la cual requiere de grandes volUmenes de 

agua, sabiendo que en el Bajio de Guanajuato no hay la suficiente, para 

dicha actividadd, sin embargo, se sigue implementando. Esto ha 

ocasionado que los precios del agua sean elevados actualmente, tanto 

para el riego como para l.a industria y como agua potable de consumo 

humano.Esto incrementa l.a posibilidad de alterar y contaminar n los 

elementos medioambientales de l.a zona. 

EMPRESAS TRANSNACIOHALES 
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0 COMSILSA 
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A continuación rne permito presentar una entrevista realizada por 

Juan Danell Sánchcz a Pi1ulino Escamilla Escamilla, campesino de Celaya 

y representante óe los productores de "La Granja Jacarandas". Paru la 

revista de EPOCA, aparecida el 11 de Hayo de 1992. 

(Paulino Escamilla Escamilla) afirmó que el ~ o inter

mediarismo es peor que las plagas o enfermedades que afectan 

los cultivos, ya que para erradicar éstas huy plaguicidas o 

medicamentos, mientras que para lo pric.ero "no hay remedio". 

A manera de ejemplo citó que en la pasada cosecha de 

hortalizas que levantaron, mientras en la Central de Abasto 

de la Ciudad de México se impusieron precios de al mayoreo 

de 5,000 pesos para el kilo de Ajo: 40, ooo pesos para la 

caja (25 kilos) de Calabacita y 11,000 para la arpilla (30 

kilos) de Zanahorias, a los productores "nos la pagaron a 
eoo, 9,500 y 3,800 pesos, respectivamente". Mientras tanto 

los precios al consumidor de estos productos fueron de 

9,000 pesos el kilo de ajo, 1 1 800 el de zanahoria; y 2,300 

el de calabaza. 

En este tenor, Jesús Gonzá.lez Gortazar, presidente de 

la ConíeU.ecQclón l:,...cicn::!.!. de le P<:?T.1#:'0ñ<'I Propiedad (CNPP) , 

explicó que los pequeños y medianos productores aqropecua

rios son los más vulñ.erables del internediarismo, por no 

contar con los recursos necesarios para crear una infraes

tructura de comercialización adecuada, que les permita 

acudir a los mejores mercados y lograr mejores precios 

por sus cosechas. 

Al respecto, en un estudio realizado por la Central 

Independiente de Obreros Agricolas y campesinos sobre el 

intermediarismo, se afirma que la comercialización de 

perecederos (frutas, verduras y hortalizas) está bajo el 
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control de JO familias, que imponen los precios de las 

cosechas y el valor de éstas al mayoreo. De los precios 

al consumidor se encargan los detallistas que venden en 

los mercados populares, tianguis y mercados sobre rueda. 

También se precisa que los bodegueros obtienen 

ganancias de hasta J50 por ciento sobre lo que 

invierten, mientras que los detallistas ganan entre 80 

y 150 por ciento. 

Para combatir el intermediarismo a nivel nacional la SARH, desde 

el 16 de Mayo de 1991, puso en operación lo que se ha denominado Apoyos 

y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), pero que hasta 

la actualidad no ha podido cumplir cabalmente con el objetivo planteado 

inicialmente. Lo cual, se puede co!:lprobar en el Bajio ya que se nos 

infor:nó que los precios a los productos horticolas son fijados todavia 

por los intermediarios o directamente por las agroindustrias, que 

necesitan de los productos. Pero no se ha logrado tadavia que los 

productores sean quienes quienes pongan el precio de su cosecha. Debido 

a que no hay un trato directo entre el que vende y el qua compra la 

producción, lo cual, seria lo óptimo para que los productores lograran 

mejor~~ precie~ par ::us CO!:(PCh<'ls. 

Por ello, se menciona que a los horticultores en pequeña escala 

del Baj io de Guanajuato, no les reditua económicamente dedicarse a 

cultivar hortalizas de exportación cuando no tienen ni l.os recursos ni 

los contactos suficientes como para recuperar lo que se invierte, por 

lo menos. De ahi que prefieran sembrar productos alimenticios básicos 
como maiz o frijol. 
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En la Figura 2"•. se muestran las principales empresas elaboradoras 

de alimentos balanceados de consumo animal. Ambos tipos de empresaa 

transnacionalcs están llevando al Baj io Guanajuatense a un mayor 

deterioro de los elementos de 1a naturaleza;. agua, suelo, aire, flora y 

fauna, que antes caracterizaban a este lugar como un geosistema en 

equilibrio. 
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Con la presencia de las agroindustrias en el Baj io, se ha 

incrementado la explotación del suelo a través de la cosecha de 

hortal.izas de manera intensa, la cual. requiere de grandes voltl.menes de 

agua, sabiendo que en el Bajio no hay suficiente agua para dicha 

actividad, se sigue implementando, lo cual ha ocasionado que los 

precios del agua sean elevados, tanto para el. riego, como para la 

industria y el agua potabl~ de co:;i.sumo. 



La cadena agroindustrial de alimentos balanceados para ganado está 

constituida por las actividades de. producción, acopio, transporte, 

transformación, distribución y consumo de diversas materias primas, que 

hacen posible la nutrición de las especies pecuarias. 

En México, la producción de alimentos balanceados destinados al 

consumo ganadero ti.:>ne sus origenes en el año de 1945. Año en que 

llegaron a nuestro pais las primeras transmicionales que. se 
establecieron en en o. F., Guadalajara y Monterrey. Quienes comenzaron 

con la producción de alimentos balanceados para la avicultura fueron: 

La Hacienda (1945); Purina, S.A. (1957} y Anderson Clayton co. (1958). 

Quienes hasta la actualidad se mantienen como lideres en este ramo. 

En los siguientes cuadros {13Yl4) ilustran la participación de las 

empresas transnacionales y nacionales en la industria de alimentos 

balanceados. 

ORIGEN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS TRANSNACIONALES DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS *. KE:XICO. 197 8. cuadro 13. 

Rl\LSTON PURINA (E.U.) 

CARNATION (E. U.) 

ANOERSON-CLAYTON (E.U.) 

INTERNATIONAL MULTIFOODS (E.U.) 

STRATFORD OF TEXAS 

DE WITT FARllS CORP. 

ADELA, S.A. 

THE GP.EYHOUND CORP. 

•Las primeras cuatro 

(E.U.) 

(E.U.) 

(WXEMBURGO) 

(E.U.) 

fornian parte de las principales fir:as 

agroalimentarias a nivel mundial. 

FllENTE:RAlfA RUTH y FERNANDO RELLO.:si, mAllQ ::í U. ESTBATEGlA m 
AGRONEGOCIO TRASNACIONAL. li ™™ rn Jili 
~(Mime.o) .DEP.Fac.Economia,UNAM.México, 1980. Citado en: 

74 



Rodriguez Chaurnet., Dinah. ( Coord.) . Lb AGROINDUSTBIA ~ ~ 

ALIMENTOS BALJillCEAOOS E..t.! ~PUAL-IIEc.México, 1989.p.12. 

LAS TREINTA Y NUEVE EMPRESAS MAYORES DE AL!MENTOS 

BALANCEADOS.MEXIC0.1975. 

EMPRESA 

PURINA S.A. de C.V. 

ANDERSON-CLAYTON 

LJ\ HACIENDA, S.A. 

MEZQUITAL DEL ORO, S.A. 

FLAGASA 

ALIMENTOS TEXCOCO, S • A. 

ALVAMEX, S.A. 

OTRAS Jl EMPRESAS 

(E.U.A.)* 

(E.U.A.)** 

(UAL.) 

{NAL.) *** 

TOTAL DE lJ\.$ 39 EMPRESAS 

*49% de capita1 extranjero en 1987. 

cuadro 14 . 

PRODUCCION {%) 

26.5 

20.6 

7.6 

B.O 

6.0 

4.7 

3.7 

19.8 

100.0 

**61% de capital extranjero (Revista Exnansion, No. 497 ,agosto 

1988,México,D.F.). 

••*Fábrica y Laboratorio de Animales para Ganaderia y 

Avicultura, S.A. 

****Alimentos Balanceados de México, S.A. 

PUENTE:RAMA RUTH y FERNANDO RELLO. Op.cit. ,p.171. Citado en: 

ROORIGUF.7. CHAURNET, DINAH.Loc.cit. ,p.13. 

Para la década de l.960-1970, "• •• (las) empresas lograron 

concentrar la mayor parte de los establecimientos de insumos 

avicolas:Anderson-Clayton, PUrina y Stratford of Texas ••• ". (RODRIGUEZ 

CHAURNET,l.989). Estas empresas logran el doi:iinio de los mercados de la 

siguiente manera: primero; mantienen el control directo de las granjas 

avicolas mediante el suministro de. tccnologia y asesoria técnica, 

el segundo paso es: condic'inar la venta de las principales especies 

avícolas a la compra de alimento balanceado. Algo similar hacen las 

agroindustrias transnacionales con la compra-venta de las hortalizas. 
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PROOUCCION, RENDIMIENTO, VOLUMEN Y VALOR DE LA PROOUCCION PARA 
5 PRODUCTOS HORTICOLJ\S DEL BAJlO GUANAJUATENSE. cuadro 15 

ESPECIE SUPERFICIE HAS. RENDM. VOLUMEN VALOR PROOUC. 

SEMBRADA COSECHADA T/HA. TOllS. (MILES DE $) 

HORTALIZAS 

CEBOLLA N.O. 9 220 3. 4 31 197 53 035 ººº 
AJO N.O. 2 4. o 16 ººº 
CHILE N.O. 1 103 7. 4 8 098 16 196 ººº 
BROCOLI N.O. 4 910 11. l 54 663 136 658 ººº 
COLIFLOR N.O. 931 11. 8 10 981 35 139 ººº 

NOTA: N.O. No Disponible. 

FUENTE: SARH.Evaluación de Cosechas Agricolas,1990. 

En el renglón de hortalizas el brócoli revistió el primer lugar en 

producción con 54,663 toneladas. seguido por 1a cebolla y el coliflor. 

"Los productos agricolas más significativos que se industrializan 

en el Estado de Guanjuato se manifiestan con 1os siguientes porcant;ajes 

en relación al volúmen producido en 1989, algunos de ellos se exportan 

a varios paises. En ese orden:brócoli con 79% (E.U.A.); coliflor 76% 

(E.U.A.); tuna 75%; trigo 66t; sorgo 64%; fresa 60% (Japón, Francia y 

Estados Unidos); espárrago 43% (Francia) y el ajo con el 40%' a Estados 

Unidos, Japón y Europa.". (SARH, 1990). 

Con lo anterior queda claro que, el estado de Guanajuato es uno de 

los más productivos de hortalizas en nuestro pais, a tal grado que en 

este ramo le ha dado a México proyección internacional. 

Se sabe que el estado de Guanajuato, para el año de 1990 destinó 

el 40\: de su suelo al uso agricola, lo cual representa 1 237 500 

hectáreas, de las cuales 501.9 mil son de riego y 735.6 mi1 son de 

temporal, lo cual, ha permitido que en 1991, el estado haya obtenido el 
primer lugar en la producción de· brócoli y ajo; segundo en sorgo, trigo 

y fresa y quinto lugar en producción de frijol. (Información.Directa). 
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obviamente, el mantener una elevada producción como la que se 

muestra en el cuadro No. 15 , requiere de un gran costo económico pero 

que al final se traduce cm un beneficio y satisfacción propios de los 

horticultores de todos los rincones del estado de Guanajuato. 

Prec;isamente, uno dde los gastos para mantener la elevada 

producción agrícola en el Bajio <le Guanajuato, eR el consumo de aqua 

para irrigación de las hortalizas, entendiéndose por irrigación, la 

aplicación de agua al suelo con uno o varios objetivos: 

-Añadir agua al suelo para proporcionarle la humedad necesaria para el 

crecimiento de las plantas, o , 

-Proporcionar a los cultivos un seguro contra periodos de sequia de 

corta duración (no siendo el caso par.a el Bajío en este verano de 1992, 

porque, se han tenido que "tirar" las aguas represadas en las presas 

del estado por la abundante precipitación}• 
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2. 4. 2 TRANSNACIONALES Y HORTALIZAS. 

Las transnacionales invierten en aquel las hortal izas que son 

económicamente rentables para 

chile, lechuga, col, acelga, 

Guanajuato y en otras zonas 

justificada de agroindustrias 

productos. 

ellas. Ejemplo de ello son: el ajo, 

brócoli y coliflor. En el Baj io de 

también, infiere la instalación 

que empacan o congelan este tipo de 

El problema es que, el capital agroindustrial se instala en un 

sitio y permanece en la región mientras obtiene las ganancias que 

espera, pero cuando comienza a disminuir -ya sea por, aumento de los 

costos en la producción, deficiente calidad de la producción como 

consecuencia del ataque de las plagas a los cultivos, tierras 

estériles, aguas contaminadas debido a la aplicación de agroquimicos, 

como en el caso del Bajio de Guanajuato-, las Empresas Transnacionales 

(ET) se retiran de la zona donde se han asentado para irse a establecer 

a otro lugar que les ofrezca los beneficios que persiguen. Sin embargo, 

cuando esto ocurre, yá alteraron el suelo, contaminaron las aguas y el 

aire, la vegetación natural desaparece y la fauna casi la extinguen, 

orillándola a vivir en las zonas más apartadas de la ciudad. 

" 2.4.3 ESPECIALIZACION HORTICOLA MUNICIPAL EU EL BAJIO,GTO. 

Actualmente los municipios como Irapuato, Salamanca, Villagrán, 

Cortazar y Celaya están especializados en la producción de hortalizas. 

Porque en las parcelas -de 10 a 5000 has.-, aplican tecnología de punta 

para aumentar la productividad por hectárea y el volümen de producción 

con el afán de exportar sin tomar en cuenta el desgaste del suelo que 

ello implica. Por ejemplo el Bajio de Guanajuato ofrece lo mejor de sus 

suelos a la producción. de brócoli y coliflor que se congelan en la 

misma región por las ET ahi establecidas. 
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Las hort:;lizas enunciad<?.s en el parrafo anterior, junto con la 

berenjena, pepino, la calabaci ta y la okra, todas ellas frescas, 

constituyen los seis productos hortícolas orgullo de la exportación 

nacional. {CIESTJ\.A.'i, 1991). 

Las hortal izas que exporta nuestro país a Estados Unidos son 

relativamente fáciles de colocar en su mercado en la C5taci6n invernal: 

porque las bajas temperaturas de dicho país dificultan el crecimiento 

de las hortalizas. con ello Mcxico, obtiene divisas por este concepto 

en invierno. Esta es una de las "ventajas comparativas" que posee 

el territorio nacional. 

2. 4. 4 Ll\S ET ASOCIADAS CON EL GRAN HORTICULTOR. 

En el Baj io Guanajuatense, al igual que en muchas regiones del 

pais existen grandes grupos económicos, nacionales en su totalidad o 

asociados con el capital extranjero y en casos extremos sólo los 

prestanombres son mexicanos que operan con capital extranjero. Como por 

ejemplo, Bird s Eye, Campbell s, etc., que trabajan sagazmente mediante 

una agricultura moderna-comercial de contrato, en suelos planos, 

irrigables, de una superficie de hasta 5,000 has. por empresa. Esto 

representa una competencia desleal en relación con aquellos 

horticultores que cultivan parcelas de una a cinco hectcireas. 

"La competitividad tanto para el mercado de exportación como para 

el mercado nacional presenta diferentes oportunidades para los grupos 

extremos mencionados. Así, de lr;>0,000 productores nacionales horticolas 

que existen aproximadamente, sólo 22, 000 concurren a la exportación y 

en la mayor parte de lo~ productos, no más de SO empresas extranjeras y 

otras tantas familias mexicanas, en muchos casos asociados con las 

primeras, controlan los mayores porcentajes de exportación.". (GOMEZ 

CRUZ, 1991), 
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Por ello pienso que el Tratado Trilateral de Libre Comercio 

(TTLC) 1 vá. a tener un impacto mas bien de tipo poli tico que 

económico,porque, precisamente en lo económico los paises como Estados 

unidos y Canadá no van a abrir sus mercados facilmente a los productos 

nacionales, mientras que ME!xico les dá todo a cambio de poco o nada. 

Por ello los beneficios, si los hay, van a ser para los grandes 

productores nacionales, y los pequeños productores se convertirán en 

asalariados de sus propias parcelas. Porque, les va a convenir mas 

rentar sus tierras y ellos trabajar como jornaleros. 

En el caso de las ET, "el sector de la agroindustria transnacional 

que como sabemos mantiene en alto grado el control del sector primario 

de la economía mexicana, es claro que no solo no se perjudicara sino 

que saldrá altamente beneficiado, en virtud de que con el TLC 

fácilmente fluirán las inversiones de sus matrices hacia lil!:; sucur!'.>ales 

y habrá menos obstáculos para ampliar sus redes monopólicas en todo el 

sector agropecuario. De ahi que los voceros de las grandes cadenas 

agroalimentarias establecidas en el pais, sean las principales 

impulsoras del proyecto y quienes financien los programas de 

convencimiento y aceptación popular en forma masiva. 11 • (ORTIZ, 1991) • 

Las ET en sociede!d con lo~ grande!! horticul torc~ n'J tratan al 
suelo como un cuerpo vi ve, sino como una fábrica de alimentos a la que 

entre má.s produzca, mejor ·para ellos: porque les deja grandes 

cantidades de dinero que no invierten para restaurar el suelo que 

destruyen desde el punto de vista de vista ecológico. 

Por otro lado, el horticultor en pequeño, no afecta al suelo por 

usar tecnologia de punta sino por ignorancia. Por esto es importante 

capacitar a los agricultores en general en praticas de conservación del 

suelo, como el uso de composta, practicar rotación de cultivos, etc., 

en un lenguaje que comprendan los campesinos. 
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En cuanto a la:-:.\ empresas transnacionales y las hortalizas que 

comercializan, hasta 1:,ra sólo se ha mencionado lo que se refiere a 

vegetales que no han sufrl:to alguna transformación, es decir, crudos. 

Pero las empresas transn".cionales no sólo se dedican a comerciar 

hortalizas verdes en estado natural sino, que algunas las congelan, las 

enlatan, las enfrascan, las embc'tcllan, etc. 1 sobre todo es el caso de 

la coliflor y el brócol i. 

Las transnacionales que se encargan de hacer estas operaciones son 

las mismas de las yá. mencionadas con anterioridad, sin embargo es 

pertinente aclarar cómo lo hacen y en qué medida. 

Debido a que el mercado nacional es limitado para las hortalizas 

congeladas, su destino es el mC?rcado exterior. 

Aproximadamente el 80% de la producción nacional de hortalizas se 

localiza en el Baj io de Guanajuato y el otro 20% lo aportan regiones 

como; Zamora, Hich., Aquascalientes, Ags., Querétaro, Qro., 

Montemorelos, Nvo. León y Jalisco. 

Sin embargo, no son ünicamentc la coliflor y el brócoli las que se 

congelan sino, que también son congeladas, por ejemplo, la col de 

bruselas, calabacita zucchini, el ejote, entre otros. Pero, éstos 

productos se congelan en menor cantidad que la coliflor y el brócoli. 

Las empresas transnacionales que se dedican a la congelación de 
hortalizas son las siguientes: EMPRESAS TRANSNACIONALES LOCALIZADAS EN 

EL BAJIO QUE CONGELAN HORTALIZAS. cuadro 16 

AÑO DE INSTA!ACION NOMBRE DE LA EMPRESA 

1962 CAKPBELL S 

1963 MARBRAN 

1966 BIRD S EYE 

1979 COVEKEX 

1983 GIGANTE VERDE 
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Pnra ol c.-u;u de la coll1lor y el brocoli lo h<1ccn, de la Giquicntc 

magnitud. PIUNCll>AJ,ES PLANTAS CONGELADAS DE BROCOLI 
Y COLIFLOR EN MEXICO Cu.J.dro l 7 

l'IUtlCIPALt:s l>IJ\.fJT/\!~ CONGELADOHA:.i m: Imocor.t '{ ccr.rFLOR. 

Mt:XICO, 1988. 

Mo o¡.: INICIO !;u1>1:1:.r1c1r: PHOOUCCTON 

NOMIHU: COHGf.LAClotl All1\STEC'THT ENTO EXPORT/\DA 

UROCOJ,t y (llA.) ESTlMADA 

co1~1 FI,OR (MILLONES DI:: 

LIBRAS/1987) -··-------
UtNO S l':Yr;,GTO. 1967 4. ~ºº 50 

GlGANTE VERDE,GTO. 190) J. )00 37 

CAMPBELL S, GTO. 1982 2. 000 23 

t:ONGEIJt.OORA y 

EMPACADORA 

N/\CIONAL,HICH. 198~ )~O 

COVEHEX, CTO. 1979 4, ººº 45 

HAlH\RAN y EHI'ACADOU 

OEJ. VALLE•, CTO. 1979-BO 4. 100 45 

EL Cf-:RRITO,GTO. 1985 1, 500 

FREVEG. , GTO. 1907 
1, ººº 

!"'ROOUCTOS FROGO, 

$.A. ;ero. 1 ~l8) 

SAN FRANCISQUITO, 

G"ro. 1988 

NOTA:* Son dos congolador.:ts que portonocen al mismo grupo. 
f'UENTE:GOMEZ CRUZ, 1987. 

OHIGEtl 

OF.f, 

CAPITAL 

E.U.A. 

E.U.A. 

E.U.A. 

E.U.A. 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

l..s i=.p.::it"t.:m..::ia de congolar !rutas y hortalizas tiene sus origenes 
en el .-..ñ.;, de 1955 cuando inicia la producción de fresa en 

Ir.,pu."\t.O, Gu3.n:t.jl:.at..:i y con ello posteriornente se procedió a la 

conqel.:'1..:-ion. p.3.r.a su :J3.)'or duracicn en los cercados nacionales y 

extr • .,,nj eras_ 



De las cinco empresas transnacionales citadas, cuatro de 

ellas:Campbell' s, Marbran, Bird' s Eye y el Gigante Verde se dedican 

a la congelación de fresas, brócoli y coliflor, en cambio covemex, 

desde 1980 se encarga de congelar la producción de ajo del Bajio para 

cubrir el déficit de dicho producto en el mercado norteamericano. 

Se piensa que adoptaron esta medida para tratar de establecer una 

rotación de cultivos en los suelos mas fértiles del Baj io, con la 

finalidad de no cansarlos. Desafortunadamente, ésto no se ha 

extendido a todo el Bajio Guanajuatense. 

Al hacer al suelo redituable económicamente en el corto plazo, 

como sucede en gran parte del Baj io, · hace que haya un desequilibrio en 

los ecosistemas regionales, con lo cual existe el riesgo de que en un 

futuro cercano el impacto de la actividad horticola tecnificada 

conlleve a un impacto negativo en los elementos naturales locales. 

11 En el estado de Guanajuato, l.a principal zona productora y 

exportadora se localiza; a nivel agricola en el Bajio y al norte del 

estado (San Miguel Allende y principalmente en san Luis de la Paz) y a 

nivel congelación, en el cordón industrial: Querétaro, Celaya, 

Salamanca, Irapuato y León, concentrándose en Celaya e Irapuato". {GOHEZ 

CRUZ,1987). 

Para el caso del norte de Guanajuato y la ciudad de Querétaro, a 

esta altura de la investigación escapan de su objetivo indagarlos más 

afondo. 

Pero, en el caso del 8.:3.jio de Guandjuato, se ha hecho lo posible 

por reunir la información necesaria para corroborar las hipótesis 

planteadas, en un marco ambiental, económico y social. 
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2. 4. 5 NIVELES ACTUALES DEL AGUA SUBTERRANEA EU LOS MUNICIPIOS DE MAYOR 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL BAJIO DE GTO. 

Los suelos del Bajio de Guanajuato que se rriegan con agua 

subterránea mediante el bombeo, se ha notado que han provocado un 

descenso ". . • de varias decenas de metros con respecto a su posición 

natural; en general, los niveles estáticos del agua se hallan entre 50 

y más de 120 metros de la superficie ..• "· (C.N.A., 1992). 

se calcula que en los próximos años dicho descenso será del orden 

de 11 ••• uno a tres por año". (C.N.A.,1992). 

Como resultado de' lo anterior, los pozos de agua que tienen 

el objetivo de abastecer de agua a la agricultura, han traido . como 

consecuencia que la inversión económica de los mismos se eleve, por 

ejemplo, la construcción, equipamiento y extracción. Por lo que resulta 

muy costoso producir hortalizas en el Baj io. 

Un acuifero, obviamente funciona como un conducto de agua y como 

un vaso de almacenamiento, a la vez. Estos, en estado !'atural recibe 

cierta cantidad de agua, proveniente de la infiltración de la lluvia y 

de los escurrimientos superficiales, ésto es la recarga natural 

mientras que la descarga se llleva a cabo mediante los cauces de los 

rios colectores, de manera subterránea o superficial, por lo que, en 

condiciones naturales la recarga y descarga de los acuiferos son 

equivalentes a largo plazo, pero en el corto plazo se ve alterada la 

recarga por abuso de extracción de agua por parte del hombre. 

Las causas que fungen como modificadores de la recarga y la 

descarga de los acuiferos, producto de las actividades del hombre, se 

pueden citar -seglin lo observado en campo, en el área de estudio-; 

la pérdida de agua durante su conducción, además de la excesiva 

84 



infiltración del agua da ricgo,mientras que en las zonas urbanas e 

industriales anulan las recargas naturales de los acuifcros como 

resultado de la sobrecxplotación del liquido. 

11 Los niveles del agua subterránea en la entidad, Vc\rian entre 5 y 

mas de 100 metros. En la zond de Cclnya los niveles se encuentran de 20 

a 80 rn., con las profundidades mayores en las partes que no están 

incorporada5 all riego de aguas superficiales. La profundidad de la 

superticic f"cuiltic<::. en 1,-1 ;:en<! dn León varia de 10 a 100 m., mientras 

que en la zona "Rio Turbio", los niveles promcaian una profundidad de 

20 ro. en la parte media del valle y 60 m. cerca de las partes 

altas." (C.N .A., 1992). 

2. 4. 5. 1 USO ACTUAL 'l FU'l'URO DEL AGUA SUBTERRANEA DEL BJ\JIO DE GTO. 

Acerca de la explotación y uso actual del agua subterránea en el 

estado de Cu<.'!.n;ijuato en su conjunto es de, 11 ••• un volümcn medio anual 

de 2741 Mm3 de agua: 2 236se uti1 izan en el rh<yo ele. 27·\ ooo ha.: 195 

se destinan al uso público-urbano, en beneficio de 500 ooo 

habitantes; alrededor de 2·14 son suministrados a las instalaciones 

industriales; y 66 sirven para los usos domestico y abrevadero, 

satisfaciendo las necesidad{!S de la población rural". (C. N.A., 1992). 

r:r:. lo '1'1P respecta a la cuenca del Rio Lenoa que atravieza algunos 

municipios de Guanajuato, se cita que, "· •. se c:t.p;:;:.·;cc~:'!n ?. 628 Mm.l por 

año, correspondiendo 641 al acuifero de "Celaya", 618 al de "Presa 

Solis11
, 410 al de "La Laja11

, 333 al de "Pénjamo", 258 al de "Silao", 

204 al de "León", 86 al del "Río Turbio" y 78 al de "H.orole6n-Ciénega 

Prieta" Y 113 a Jaral de Berrios. 
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2. 5 IMPACTO AMBIENTAL DE LA HORTICULTURA TECNIFICADA DEL BA.JIO DE GTO. 

La agriculturil moderna-comercial de plantación, altamente 

mecanizada y ademil.s la aplicación de agroquimicos de manera intensa en 

el suelo y en el agua, están llevando a un desequilibrio a los paisajes 

geográficos naturales. 

En el Baj io de Guanajuato yá se percibe la contaminación de las 

aguas del rio Lenna, además de el agotamiento de 1os mantos acuiferos 

como consecuencia de extracciones clandestinas irracionales.Estos 

problemas están llevando a dicha región a un desequilibrio cada vez 

mayor que en ol futuro cercano puede aumentar el riesgo de afectar de 

manera negativa al hombre y a dicho paisaje.El suelo se vá. haciendo más 

estéril porque cada vez se necesita mayor cantidad de agroquimicos para 

mantener la productividad hort1cola; el nire en Salamanca, tiene 

olor desagradable por las industrias establecidas, y la fauna y la 

flora naturales casi no existen. 
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La zona "Presa Sol is" tiene una superficie de 1119 Km2. y está 

limitada: al oeste por la Laguna de Yuriria: al sur y este, por el 

estado de Michoacán, y al norte, por los estrechamientos de Rincón de 

Tamayo y de Jaral del Progreso. Ahi existen dos acuiferos 

interconectados entre si, uno constituido por depósitos de relleno 

-.:>.ranas y limos:- y otro por 1·ocas basálticas, a pocos metros de la 

superficie del terreno al acercarse a los lomerios y a profundidades 

crecientes hacia el centro del valle (aparecen, en la parte más 

profunda, a partir de los 200 metros del suelo). La profundidad total. 

de los pozos se encuentra entre 19 y 280 metros, mientras que en las 

norias entre 2 y 60 metros. (S~). (CNA, 1392). 

"La Laja 11 es lil zona más extensa, cubre 3531 Km.2. de la porción 

nore!ite del estado: fisicamente, está definida: al oeste por la sierra 

de Guanajuato, al norte con el e.atado de San LUis Potosi, al este con 

la Sierra de Azafrán y al sur por el estrechamiento de Comonfort que la 

comunica con el valle de Celaya. En lo referente a la extracción del 

agua, los acuiferos granular y riolitico son los que proveen del vital 

liquido a la zona en materia, siendo frecuente encontrar termalismo de 

bajo grado en el agua subterránea (JO a 40 mts.) • 

La zona de Silao se extienda en una superficie de 663 Km.2.: 

colinda con la Sierra de Guanajuato al este y al norte, con los 

lomerios de L<:. Muralla al oeste, al sur la región se estrecha para dar 

paso al valle de Irapuato. El acuifero principal está constituido por 

materiales granulares, arenas y arcillas, con espesor máximo de 450 

metros en la porción central del valle, disminuyendo hacia los flancos. 

La máxima profundidad de perforación alcanzada por los pozos e.e do 400 

m., los cuales son utilizados para fines industriales y de suministro a 

la población. 
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Sobre 567 Km2.; surge el valle de León, cuya delimitación ha sido 

impuesta hacia su porción suroccidental, con san Francisco del Rincón y 

en la suroriental con el valle de Silao. Se explotan, principalmente, 

con espesores de hasta 200 metros. Pasada esta profundidad, e>ciste otro 

acuifero en rocas rioliticas, muy poco explotado, ya que en sectores 

como el agricola, no es económicamente rentable en esa hondura. 

La zona de 11 Rio Turbio11 , con 547 Km2., engloba todo el valle que 

desde San Francisco del Rincón hasta Manuel Doblado. Su acuifero más 

explotado está constituido por materiales granualres heterogéneos, no 

consolidados de hasta 200 metros de espesor. Al igual que en León, se 

confirma la existencia de acuiferos a profundidades de 200 y 500 

metros, información que han aportado los pozos para agua potable, 

localizados en el corredor industrial León-San Francisco del Rincón, al 

sur de la ciudad de León, los cuales abastecen a dicha poblacjón, pera 

aún se desconoce su limite inferior. 

2. 5 .1 RECARGA DE LOS MANTOS FREATICOS. 

Las fuentes principales de recarga natural que sustentan a los 

acuíferos del estada son las precipitación pluvial que ocurre 

directamente sabre las zonas en explotación, asi como la que captan las 

rocas volcánicas fracturadas, ampliamente expuestas en sierras y 

lomerios, los escurrimientos superficiales que se infiltran en los 

cauces y piamontes, y el flujo subterráneo procedente de 

Querétaro, Michaacán y Jalisco. 

La construcción de presas y bordos, es decir, las construcciones 

llevadas a cabo por el hombre ha provocado modificaciones en los 

acuiferos, desde hace más de cinco décadas, alterando el escurrimiento 

natural de las corrientes superficiales. 
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Con el auge de la agricultura comercial recientemente, ha gcnerddo 

recarga por infiltración del agua con que se irraga a los cultivos 

horticolas locales. Por ejemplo, en llos distritos de riego , donde 

generalmente se construyen que no están revestidos porque van por la 

misma parcela cultivada -riego por gravedad-. Esto pernite la 

infiltración a lo largo de los canales. En casos cx.tr~mos donde el 

horticultor no cuenta con el capital neces<irio como para invertir 

tecnologia moderna.Esto sucede en el campo del Bajio de Gu.:inajuato. 

En lo concerniente a las poblaciones y la industria localizada 

el Bajio de Guanajuato, se tiene que, con la explosión demográfica e 

industrial que experimenta la zona en la actualid<"l.d, ha hecho que haya 

gran desalojo de aguas residuales, lan cuales desafortunadamente 

conforman otra parte del recargamiento de acuíferos. contaminándolos en 

algunos casos. 

2. 5. 2 APROVECHAMIEUTO, DISTRIBUCIOU 'i OESTIHO DEL AGUA SUBTERRANEA. 

"Los aprovechamientos, segtin su uso, destinan: 7 74 

-captaciones de aguas subtcrraneas, proveniente de pozos-en la 

agricultura, a~6 suministran agu.:i .:i las cit1d?1dP.s, 214 abastecen a los 

desarrollos industriales, 214 son operados por la población rural para 

domésticos y abrevaderos 642 están inactivas. La 

distribución espacial de las captaciones se dá de manera ecuánime, pero 

se alcanza a distinguir tres zonas donde la concentración es mayor: 

León, Silao y Celaya. 11 • (CNA, 1992). 

El nU.mero totóll de pozos artesianos existentes en el Estado de 

Guanajuato son alrededor de 16 000 según la CNA, con sede 

México, O. F. 
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BAI.J\NCE DE AGUAS SUBTERRAUEAS. cuadro lB 

ZOUA GEOHIDROLOGICA PERIODO RECARGA BOMBEO DEFICIT PORCENTAJE 

CELhYA 76-05 51B 5H 12) 21 

PRESA SOLIS 79 501 618 117 23 

LA IA>A 82 221 410 189 85 

PENJAMO 81-86 2BO 333 53 19 

SILAO 84-90 239 25B 19 

LEON 85-90 Bl 204 123 152 

RIO TURBIO 82-BS 32 86 54 169 

MOROLEON C. PRIETA B5 57 76 21 37 

JARAL DE DERRIOS 79 41 113 72 176 

TOTAL 1970 27U 771 39 

(CANTIDAD EN MILLONES DE METROS CUBICOS AllUll.LES) 

FUENTE:SINOPSIS GEOHIDROLOGICA DEL ESTADO DE GUAN/\JUATO.C.N.A.1990. 

La Figura 25, represe~ta la evolución del nivel estático al que se 

puede extraer agua, para los años 19715-86 la explotación del agua 

subterránea con sus respectiva fluctuación en el nivel estático está 

esquematizado en la Figura :!6. 
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&UAIUJUATO 

La Fiqura 27 , muestra las zonas de veda del agua subterránea en el 

Bajio de Guanajuato. Según un estudio realizado por la SARH en 1985. 

cuyo objetivo fué. detectar los sitios con escaso contenido de agua 
subterránea para que posteriormente se. racionara el uso del agua en 

esos si ti os. 

Sin embargo, los productores horticolas entre otros, aún cuando 

saben que toda la zona del Bajio Guanajuatense está considerada como 
una zona de veda desde 1972 en 1992, siguen usando el escaso volúm.en 

de agua subterránea existente. Ya que de manera clandestina pt1rforan al 
suelo incrementando el nlimero de pozos yá existentes -alrededor de 10 

000- a tal grado que se pueden encontrar pozos en el campo a una 
distancia no mayor de 70 11l.etros en promedio de separación entre uno y 
otro. 
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CAPITULO III ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

3. l COUCEPTUALIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El impacto ambiental se puede definir como la repercusión o 

repercusiones de tipo positivo o negativo que traiga consigo una acción 

emprendida por el hombre sobre la naturaleza. 

Entre los autores que han ofrecido diferentes conceptos de impacto 

ambiental se tiene a Sorensen (1970), Laura Pisanti Levy (1978), Hoore 

(1976) y Munn (1978). 

Partimos de la premisa de que en la actualidad no existen en 

términos absolutos, geoecosistemas naturales, porque de una u otra 

manera, directa o indirectamente, toda la superficie terrestre sufre la 

acción antrópica. Por más apartado que se encuentre un geoecosistema, 

1a contaminación industrial -por citar un ejemplo- desplazada por el 

viento, incide de algún modo en el mismo. 

Los geoecosistemas naturales son considerados en esta 

investigación como, aquellos sitios en donde las actividades humanas no 

han provocado cambios en el paisaje original. 

Los geoecosistemas naturales, para fines prActicos de esta 

investigación constituyen un sistema, para el caso de el aparato 

económico-productivo del hombre, se le con:.idcra como otro sistema otro 

más lo conforman los asentamientos humanos. Se ha llegado a la 

conclusión de que estos tipos de sistemas existen no tan sólo en el 

Bajio de Guanajuato sino en casi todo el territorio nacional. 

Los subsistemas de el geoecosistema natural son; los elementos de 

la naturaleza como: el agua, suelo, aire, flora y fauna. Entre los 

subsistemas del aparato económico-productivo del hombre, se tiene a: 

las actividades primarias:agricultura -horticultura tecnificada- y 

mineria, especif icamente para el caso del Baj io; entre las actividades 

secundarias a la industria quimica, petroquimica, alimentaria, etc., y 
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de las actividades terciarias al comercio, turismo, servicios y 

comunicaciones; los subsistemas de los asentamientos humanos son; los 

asentamiento de tipo rural o urbano. Ver Diagrama 1 • Ya que todo 

el.lo conforma el medio ambiente del Baj io Guanajuatense. 

La importancia del diagnóstico, o la evaluación y pronóstico del 

impacto ambicntá.1 de un lugar es sin duda una actividad imprescindible 

ya que ayuda a identificar, interpretar, predecir y comunicar -ya sea 

de manera oral o escrita- información acerca del efecto de cualquier 

acción que emprende el hombre sobre la naturaleza y que de alguna 

manera puede repercutir en la salud y bienestar públicos además del 

geoecos istetna. 

En nuestro caso, para detectar los sitios impactados positiva o 

negativamente, establecemos una columna donde se menciona la relación 

causa-efecto, se ponderan numéricamente los impactos, se proponen me 

didas de mitigación o prevención, en otras columnas, con lo cual se 

pretende dar una visión global. del deterioro ambiental del Baj io de 

Guanajuato. La metodología que aqui se desglosa es propia. 

DIAGRAMA 1 METODOLOGIA EMPLEADA EN EL ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 
DEL BAJIO GUANAJUATENSE. 

HETODOLOGIA PARA ANALIZAR EL 'IMPACTO AMBIENTAL 

RESULTANTE DE LA PRACTICA HORTICOLA TECNIFICADA DEL BAJIO GTO. 

MEDIO 

IMPACTOS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Y O MITIGADORAS 

PRONOSTICO 
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Con el diagnóstico y pronóstico del deterioro ambiental del Baj l.o 

de Guanajuato pretende dar conocer las condiciones 

medioambientales actuales para que pueda restaurarse dicho 

geoecosistema mediante la colaboración de los sectores federal, estatal 

y municipal. Es necesario reconocer que efectivamente en dicho lugar 

están alterados o contaminados los elementos; agua; suelo; aire; 

flora y fauna. Porque si no se reconoce lo anterior nunca se van a 

preocupar las autoridades y la población por solucionar dicho fenómeno. 

Muchas veces al tratar de entender una problemá.tica, uno se 

encuentra ante algunas limitantes como la escasez de información y a 

veces también de recursos humanos preparados en el ramo, la falta de 

equipo y recursos financieros para realizar una excelente 

investigación, a veces también la falta de tiempo, condicionantes que 

de alguna manera en esta ocasión no fueron la .excepción .. 

En la identificación de impactos se requiere del uso de técnicas 

de análisis de datos como la sobreposición de mapas o imágenes de 

satélite y las matrices. 

;::,-,. m.:.-.::.~.~xo:i __ r._~s.C?c.~.1?-~~daremos en parte las dos, teniendo en cuenta 

que algunos de los elementos del Bajio de Guanajuato se pueden mapear, 

sobre todo, el suelo y la vegetación .. 

En cambio, con el uso ~e un modelo matricial se puede inferir el 

deterioro de todos los elementos de la naturaleza, de manera subjetiva 

o cualitativa. 

Ambas técnicas nos permitirán tener una idea aproximada de la 

realidad del Bajio de Guanajuato. 

La evaluación de los impactos ambientales para e!lta investigación 

de tipo cualitativo, porque no se cuenta con los datos exactos ni el 

material para poder cuan ti ficar el impacto local. 
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La cuantificación del impacto, es la medición del mismo con base 

indicadores y 

calidad de los 

parámetros que conducen a la determinación de la 

componentes del medio, en cambio la evaluación 

cuantitativa del impacto, es la calificaión o ponderación de cada 

impacto en cada uno de los elementos estudiados, de acuerdo a criterios 

numéricos subjetivos. 

Aunque el estudio se fundamenta en un diagnóstico de las 

condiciones medioambientales prevalecientes en el Bajio de Guanajuato, 

también se incluye un pronóstico y se proponen acciones correctivas y 

preventivas, 

La metodología no es una meta sino una herramienta que auxilia y 

orienta la investigación para alcanzar objetivos concretos. Aunque de 

ninguna manera nos tratamos de justificar por cualquier debilidad que 

ella pudiera presentar. 

Se cree, que dicho estudio es importante, porque pretende ordenar, 

sistematizar y jerarquizar prioridades de impactos, ~arque, con los 

estudios de caso se pueden proponer soluciones en cierto modo 

proq L·a.madas. 

Se ha de tener en cuenta, que para las autoridades tomadoras de 

decisiones el el Bajio de Guanajuato, es de p¡irticular importancia 

contar con información de1 medio ambiente, por ejemplo, de la calidad, 

magnitud y ubicación, a lo largo y ancho de su jurisdicción, para tomar 

decisiones encaminadas a mantener la paz social. 

con lo que se bosqueja en este ca pi tul o, bien se puede hacer una 

adecuada ordenación del territorio del Bajio de Guanajuato. En lo que 

concierne a las aguas subterráneas, se traduciria en la realización de 

una serie de estudios geológicos, hidrológicos, hidrogeolóqicos, 

meteorológicos, climáticos, en combinación con fuentes de 

contaminación, antes y durante el proceso del desarrollo agr1<.:ola, 
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industrial y urbano local. Sin ello no seria factible recomendar 

los puntos o las áreas que presentan un mayor deterioro ambiental, que 

por tanto tienen un alto riesgo el habitarlo. 

En el Bajío de Guanajuato, las aquas utilizadas por el hombre, ya 

sean superficiales o subterráneas, presentan una serie de 

características físicas muy especiales (olor, color, turbidez), 

quimicas (elementos sustancias disueltas) y bacteriológicas 

(contenido de microorganismos), que en general determinan una calidad 

del agua deficiente. 

Por otro lado, la introducción de la tecnología moderna en un país 

subdesarrollado como el nuestro, y sobre todo en el Baj io, causa 

enormes problemas. La modernización de la agricultura del Bajío 

Guanajuatense., ha ocasionado problemas como el consumo desordenado de 

insumos agrícolas, lo que a su vez desembocan en problemas 

geoecológicos como la contaminación de suelo y agua circundantes. 
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3. 2 ANTECEDENTES DE LA METOOOLOGIA DE MATRIZ PARA EVAWAR EL IMPACTO 

AMBIENTAL. 

En 197 3 el investigador Moore propuso una metodologia para evaluar 

el impacto ambiental, donde se observa que hay mayor peso de los 

impactos directos sobre los indirectos. En cualquier acción que provoca 

una alteración al medio se indaga su causa-condición-efecto -de la 

acción emprendida-. 

En la matriz se toman en cuenta 4 tipos de listados o categorias. 

En la primera, se enuncia la acción propuesta y algunas actividades 

relacionadas con ella. En la segunda,se enumeran la~ acciones 

ambientales en potencia. En 1a tercera, se mencionan los efectos o 
impactos ambientales de mayor importancia (entendida como la magnitud 

de las variables y parámetros afectados) y, en la cuarta,se señalan los 

impactos sobre el hombre y sus actividades. Las evaluaciones se hacen 

con cuatro valores (al.to, moderado, bajo e imperceptible). 

Sobra todo para dos tipos de impactos A) • -El daño potencial por 

las actividades de la acción propuesta o relacionada y B). -El grado o 

medida en que esta degradación potencial afecta al hombre. Ambos tipos 

de impactos no son otra cosa que los valores de magnitud e importancia 

presentados de otra forma. 

AU.n cuando existen otras metodologias se prefirió esta por ser 

fácil de entender tanto para personas conocedoras del tema como para 

aquellas que no :::.en expertas en o:?l mismo. 

En el. caso de la metodologia de matriz se tendrán presente 

las causas-condición-efecto en los recursos como el agua, suelo, 

vegetación 

ambiental 

e incluso el aire, con el objeto de entender el fenómeno 

que está teniendo lugar el aa:jio Guanajuatense. 
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Los suelos pueden ser definidos como la capa fártil de rocas 

pulverizadas mas materia orgánica que habitualmente contiene aire, 

humedad y nutrientes , lo cual determina una textura y estructura 

particular. 

Los suelos son capaces de sostener vida vegetal, porque, el suelo 

propiamente dicho almacena agua, energia y nutrientes, además de que 

permiten la descomposición y reciclaje de sustancias que reciben en 

forma natural. del medio circundante o por acción del hombre, todo ello 

constituye el hábitat natural de plantas y animales que a su vez 

desempeñan funciones especificas los procesos del qeosistema 

natural. 

Los suelos del Bajio de Guanajuato tienen un alto contenido de 

humus, lo evidencia su color oscuro. Pero con la actual aplicación 

intensa de pesticidas, herbicidas y fertilizantese incluso con la 

irrigación, los cambios drásticos que se pueden producir como 

consecuencia de ello ponen en peligro el éxito y supervivencia del 

suelo como una estructura viable en el que puedan seguir creciendo y 

reproduciéndo plantas y animales. 

Se sabe, que si el suelo pierde su cobertura vegetal natural y se 

esteriliza, como el caso de los suelos del Bajio, el tiempo de 

permanencia de la humedad en el qeosistema -suelo agrario del Bajío

puede ser relatjvamente corto. La cro~ic:in hidrica ce a.calera cuando las 

lluvias de la epoca de verano caen a plomo y su propio sistema de 

drenaje es incapáz de evacuar los grandes volU.menes de agua de 

escorrentia. Por lo que el enfanqamiento es en el Baj io Guanajuatense 

un grave problema, y con ello dicho geosistema sigue deteriorándose. 

Por eso, con el paso del tiempo la productividad disminuye, por 

lo que se piensa que la aplicación constante de fertilizantes y abonos 

al suelo pueda superar la falta de nutrientes perdidos durante la época 

lluviosa. 
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El régimen acuifero de la biosfera depende en parte del suelo, ya 

que en él actUan, la fauna edáfica, o sea, los microorganismos del 

suelo,-lombrices de tierra, entre otros- que junto con el sistema 

radicular de los vegetales contribuyen a maximizar la infiltración, el 

almacenamiento y retención del agua por parte del mismo. 

Los compuestos quimicos que aplican a la agricultura 

tecnificada del Baj io, es posible que en grandes concentranciones y 

aplicándolos durante un largo periodo dejan tunta~ cantidadc::. de 

residuos que pueden repercutir en la disminución -en número y variedad

de un gran conjunto de organismos del suelo. 

No se puede afirmar nada, porque, investigaciones realizadas en 

paises como Estados Unidos de América, todavia no han detectado una 

relación directa y fidedigna que indique que efectivamente hay un 

impacto negativo del uso de agroquimicos sobre el suelo. 

Al analizar el impacto ambiental del Bajio de Guanajuato, se hace 

una relación entre los elementos naturales agua, suelo, aire, flora y 

fauna; Por ello, cuando se habla del suelo, también es factible do 

explicar su interrelación con las plantas, lo cual queda expresado, 

cuando, las sustancias gaseosas extrañas al aire penetran por las 

estomas de las plantas, contaminándolas. 

Las tasas de absorción de las sustancias tóxicas por las plantas 

depende en gran parte de factores, como la duración del día, cualidad e 

intensidad de la luz del día: la temperatura: el contenido de humedad y 

la composición química del suelo y la humedad del aire. Lo cual 

facilita o dificulta dicho proceso de absorción. 

Los plaguicidas, son sustancias usadas para controlar a los 

organismos que pueden a(ectar adversamente a la salud pública, en la 

medida que atacan alimentos o cultivos, dichos organismos incluye a 

insectos, hongos, roedores, etc. 
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En el caso de los herbicidas, son sustancias usadas para eliminar 

1as plantas no deseadas en la agricultura, y en la horticultura por 

ejemplo. 

La aplicación de plaguicidas, insecticidas y herbicidas causan 

inevitablemente cambios ambientales en los sitios donde se aplican. 

Los insecticidas organofosfatados más empleados en el Baj io de 

Guanajuato son: el malatión, el paratión y las fórmulas que hace más 

violento el crecimiento y desarrollo para el caso de 1as hortalizas 

principalmente. 

Los suelos del Baj io, generalmente están constituidos por 

particulas pequeñas, lo cual favorece que mas tiempo persistan las 

sustancias tóxicas. 

En el suelo, los invertebrados, como los a.caros y las lombrices de 

tierra, pueden contrib~ir a la modificación quimica de las sustancias 

quimicas. 

estudios 

Por ello se propona que, 

encaminados determinar 

podria ser factible realizar 

qué cantidades de organismos 

-bacterias y hongos- se necesitan en el suelo de un determinado lugar 

para devolverle la fertilidad. 

E1 viento es quien puede dispersar las sustancias tóxicas, pero 

las montañas adyacentes al Baj io en parte dificulta la acción del 

viento. En las ciudades quienes dificultan dicho proceso zen lo=. 

edificios de poblaciones urbanas como León, Celaya, Salamanca y en 

parte Irapuato. Aunque todavia no enfrentan los problemas de 

inversiones de temperatura como la ciudad de México, es posible que de 

no contrarestar la contaminación atmosférica desde hoy, en un futuro 

pueden padecerlas. 

La contaminación del aire, en el Baj io de Guanajuato no tan sólo 

se reduce a los suelos agrarios locales en los que por l.a aplicación de 

insumos quimicos, se vé alterada la composición quimica del aire. sino 
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que también, en las urbes como León, celaya, Salamanca e Irapuato, han 

visto alterar el aire en la medida en que toma colores grisáceos, como 

consecuencia de las industrias de la rama del petróleo, la 

petroquimica, quimica, del cemento Y de celulosa, para el caso del 

Bajio. 

Aunque en dichas ciudades del Baj io yá se han instalado plantas de 

tratamiento de aguas residuales e incluso, en algunos casos, como en 

Salamanca y León funcionan sistemas de reciclaje, no son suficientes 

para combatir la contamin.:mción ambiental existente hoy por hoy. 

El plomo está ampliamente distribuido en el suelo del Bajio, 

además de las emisiones en el ambiente asociados al uso humano del 

metal y sus derivados. Los humos y polvos que se ven en el viento por 

encima de los edificios de las ciudades que integran el corredor 

aqroindustrial, asi lo evidencian, pero además el plomo se encuentra en 

la fabricación de insecticidas que localmente se aplican, y sobre todo 

en pinturas, vidrios y baterias de almacenamiento, y la gasolina que se 

emplea en autos que circulan por el Bajio también contiene aditivos de 

plomo. 

Los lodos cloacales, que se forman en la época de lluvias cuando 

hay charcas, y fango en general en los suelos dedicados a la producción 

de hortalizas, por ejemplo, también contiene altos niveles de plomo y 

al usarlo como fertilizante contamina loe:; suelos donde crecen dichot:o 

cultivos. 

Entre los contaminantes del aire del Bajio Guanajuatense, se tiene 

al monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno y materia particulada, sobre todo en las ciudades con 

presencia de un buen número de industrias. 

Los efectos tóxicos de los hidrocarburos, causan daños en las 

plantas y animales. En las primeras afecta de manera negat~va, no 

permitiendoles el crecimiento adecuado, y a los segundos, les causa 

irritaciones oculares. El ejemplo clásico es el smoq fotoquimico. 
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Las emisiones de hidrocarburos al ambiente son debida~ a fuentes 

móviles y fuentes estacionarias. Que aqui en el Bajio hace falta tener 

·mayor control sobre ambas, porque todavia no se ha atacado de manera 

enérgica el control de emisiones tóxicas al aire, quizá porque todavia 

no padecen las consecuencias a gran escala de dichas emisiones. 

Los efectos de las sustancias tóxicas en el hombre son, el bloqueo 

de el tracto respiratorio, irritación nasal :r de los ojos que viene 

seguida por el aumento de las dificultades respiratorias, en personas 

sensibles, se puede pasar a la presencia de edema pulmonar e incluso 

ocasionar la muerte. 

Se ha detectado que el aumento de dióxido de carbono es resultado 

de las actividades humanas, a lo cual se le conoce como "efecto de 

invernadero", éste puede hacer aumentar la temperatura superficial de 

cst haz terrenal reduciendo la pérdida de calor hacia el exterior y por 

ello en el interior del globo seria dificil que sobrevivieran el reino 

animal -incluido el hombre- o vegetal, podria ser nula la vida. 

El agua potable del Baj io Guanaj uatense como en casi todas partes 

de México, está sujeta a una fluoridación que las mismas autoridades 

que velan por la salud pública permiten que se lleve a cabo este 

proceso para impedir la descomposición de los dientes humanos, sin 

embargo, es pertinente tener en claro que el flúor es tóxico. pero 

hasta hoy d1a no se ha encontrado una relación directa entre los 

efectos que pueda traer consigo las concentraciones de flúor presentes 

en el agua de beber. Esto aunque casi nunca lo reflexionamos por ser 

tan obvio, es necesario tener muy en cuenta. Porque en el caso de las 

plantas se dice que pueden morir envenenadas por flüor. (OUFFUS, 1990). 

El papel de los microorganismos existentes en los ambientes 

acuáticos son tan importantes como los existentes en los ambientes 

terrestres, porque implican la degradación de sustancias tóxicas. Sobre 

todo se aprecia su importancia en las aguas cloacales, o en las aguas 
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residuales procedentes de plantas de procesamiento, industrias 

papeleras, industrias de curtidos, mataderos, etc., donde existen 

residuos que conllevan a la limitación de oxigeno no permitiendo la 

vida a los peces, dicho efecto contrarrestado por los 

microorganismos que existen en el agua. Tal, es el caso de las aquas de 

la cuenca del rio Lerma, por ello la SEOUE, la clasifica como una 

cuenca de primer orden, donde existen problemas de contaminación que 

por lo mismo requieren atención inmediata, donde, a la vez se concentra 

un elevado porcentaje de la población nacional y se cuenta con grandes 

superficies bajo riego, lo que muy probablemente ha provocado dicha 

contaminación ambiental. 

Es indudable que las aguas superficiales y subterráneas del rio 

Lernta que pasa por el Bajia Guanajuatense estan contaminadas par lo 

cual es importante que para tener una idea del efecto actual o a largo 

plazo de las fuentes locales de contaminación es necesario evaluar el 

estado de contaminación de las aguas. Entre las fuentes locales de 

contaminación se tiene a: los basureros industriales y municipales, las 

zonas industriales, los sistemas de drenaje, y los residuos de agentes 

quimicos provenientes de la industria y la agricultura. 

La infiltración en el subsuelo de sustancias provenientes de 

basureros, derrames quimicos o desperdicios liquidas -superficiales

produce la degradación local de la calidad del agua subterránea, lo 

cual puede constituirse en una amenaza seria para la salud pública. 

El uso de productos quimicos dañinos, como pesticidas, herbicidas 

y solventes, es frecuente en el Bajio Guanajuatense, en zonas urbanas, 

industriales y agrícolas. 

La productividad del Baj io de Guanajuato es significativa sobre 

todo para el capital de las Empresas Transnacionales (ET} asociado con 

horticul tares que poseen grandes extensiones de suelos aptos para la 

agricultura moderna-comercial. En el caso de los horticultores a 
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pequeña escala no es redituable o significativa esta actividad, y con 

el tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC} posiblemente los 

pequeños horticultores se convertirán en rentistas de sus tierras y de 

su fuerza de trabajo en beneficio de los grandes horticultores y las 

ET. 

La horticultura tecnificada del Bajio de Guanajuato ha ocasionado 

una crisis del agua -superficial y subterránea- en la medida en que se 

necesita consumir grandes volúmenes para 

adecuadamente las hortalizas cultivadas, Diagrama 

En el Baj io Guanajuatense la agricultura 

que 

2. 

se desarrollen 

la actividad que 

demanda grandes cantidades de agua para riego de la agricultura local, 

pero dicha actividad ocupa la primera posición en demanda de agua, 

después la industria y el agua potable de consumo humano. 

No se puede afirmar categóricamente que en el Baj io de Guanajuato 

haya relación entre el al to indice de mortalidad por el consumo de 

hortalizas contaminadas o por la aspiración de un sin numero de 

productos quimicos, debido a que no se han realizado investigaciones 

que busquen desentrañar esa pregunta. 
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL. Cuadro 19 

I CAUSA (ACTIVIDAD) CONDICION (ELEMENTO) EFECTO (AMBIENTE) 

M Se usa y se vierte Servicio de drenaje Color,olor y sabor 

generalmente el agua y alcantarillado alterados A 

p sin tratar deficiente 

G 

A El agua no se Uso del agua en la Afección al Hombre 

recicla industria, agricultura u 
e y en los servicios 

urbanos A 

T 

El agua no se Contaminación de agua Contaminanción 

o purifica subterráneas por de acuiferos 

lixiviación 

s 

o Uso intensivo y Descarga de aguas Esterilización s 
sin precaución residuales directamente del 

I de agroquimicos a fosas sépticas nueio u 

R Deficiente orga- Descarga directa Deficiente E 

nización para sobre las calles estética =o. 

E recolectar basura. hechas de tierra L 

e Falta de conciencia Quema de basura Contaminación o 
social a cielo abierto del aire 

T 

Falta de ·otras tecni- Uso inadecuado Sobreproducción 

o cas de producción de agroquimicos 

s 
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Deficiente reglamen- Contaminación por 

M tación y protección fuentes móviles y 

P al ambiente fijas 

A 

e Inoperantes sanciones emisión de gases 

T 

o Deficiente vigilancia Incineración de 

s basura, vegetación 

y explosivos 

Inversión térmica A 

I 

R 

E 

Lluvia ácida 

Afecciones respira 

torias 
V 

D 

I 

l--~~~~~~~+-~~~~~~~-t~~~~~~---¡ 

R Falta de apoyo al 

E campesino para 

e dedicarse a 

T actividad es 

O secundarias 

s 

El campesino 
desmonta a veces 

para abrir nuevas 

tierras al cultivo 

a veces para vender 

la leña. 

E 
Amplia deforestaci n 

cambio de clima 

local 

G 

E 

T 

A 

e 
I 

Mayor erosión O 

N 

Los impactos directos se dejan sentir en las actividades 

económicas del hombre, asi como los niveles de bienestar y en aspectos 

de salud. Generan un riesgo tal que se piensa que de no poder 

resolverse estos impactos, detectados en cada uno de los elementos de 

la naturaleza, el paisaje del Bajio Guanajuatense puede tener problemas 

de tipo geo-ecológ ice graves en el futuro cercano. 

Los impactos indirectos, son aquellos, cuyos efectos son inducidos 

por la acción del hombre, manifestándose a mediano o largo plazo, en 

forma local y en ocasiones afectan a lugares alejados, provocando una 
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rt1.'.l'lon l1wldunt-..,l -.. n l..i dcqr.1d.1ción de los elementos de l.i naturalczd 

n.ntui:s monl.! lonado11. 

1-:u nocounrlo oL\bornr un Liata.do matricial para explicar la 

lntnrrt1:l~lon do lno nctlvidndoa r.un causas qu<? conllevan a que 

1"u1·uruo t.lutrn nltoracion, nu1 como loa efectos que se aprecian en el 

mutilo y on In t1nluJ dol hombre. 

J.~. 1 Ll!iTJ\DO HJ\THlCIAl~ DE H"1'ERACCION, 

1.1:-l'l'J\llO H/\'l'H1CIAL ui-: IN'I'EH/\CCION ELtHENTO-CAUSA-EFECTO. cuadro 20 

J.:t.EMl,:N'l'O J\C1'lVI0AD/C'ONOlCION AGF.NTES/CAUSAS EFECTOS/MEDIO 

A ,, 
ti 

A 

:: 

l' 

\' 

I~ 

AC'rIV t DAUl·:s UH BANAS llESECHOS ORGAN ICOS 

Sl-:HVlClOS (INDUS1'H1Al. llESECHOS INORGANICOS 

V HllNCl PAi.) ACEITES Y GRASAS 

'l'RANSl'OU'l'E llHllANO lltDROCARBUROS 

(l'UlH.ICO \' l'IHVADO) OXIDOS DE ASUFRE,m.: 

lNDtl.S'l'UlA PETROQUIHIC"A FIERRO Y DE NITROGENO 

INllUS'l'HlA Ml-:1'ALUHCICA AHONIACO,ARSl:::NICO, 

PRDDllCC!ON 01': F.NF.RGIA CLORO, FLUON:, PLOMO, ETC, 

AC1'1VlDAm:~ AGRlCOLAS PE.STlCIDAS,HERBIClOAS, 

Ct.1Ml) 1'01~ l-:JEMPLO: FUNGICIDAS, BACTERICIDAS, 

llOln'lCtlt:\'tlRJ\, FRU'l'I

CUL'rUR,\, ETC. 

TRANSNRTE t.: 

INDUSTRIAS 

~·E.NVH.EN1..""IS 

Si\Tt"R..\LE~ 

.i\C'TI\"Il:'AI:" 

.:\GRICCL\, 

~AN • .\L'ERA. 

INDUSTRIAL. 

on·r (MATA TODO) ,ABONOS, 

Y FERTILIZAUTES. 

RUIDO 

EHISION DE PARTICULA.S 

QUE QUEDAN SUSPENDIDAS 

HELADAS V GRANIZADAS 

DEFORESTACION 

' 
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T COMERCIAL, DESERTIZACION 1 

A CULTURAL, 

e y 

I RECREACION 

o 
N NOTA: l.=ALTO, 2=MODERAOO, J=BAJO Y 4=IMPERCE.PTIBLE 

ELABORACION PROPIA. 

Por lo cual necesario el planteamiento de acciones y 

actividades relacionadas que hagan posible dar marcha atrás o por lo 

menos mitigar. los efact:os negativos que son consecuencia de la práctica 
de actividades económicas -sea cual fuere- sobre el medio. 

A continuación sólo se retomarán algunas actividades que se 
proponen con sus respectivas actividades de solución al problema del 

abastecimiento de agua en zonas urbanas, uso de aguas contaminadas en 
el riego de hortalizas asi como su uso en la industria. 

El presente esquema muestra las acciones y actividades a tener en 
cuenta en el caso del Baj io de· Guanajuato. 
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3.2.1.l ESQUEMA DE ACCIONES PROPUESTAS Y ACTIVIDADES REIACIONADAS. 
Cuadro 21 

PRIMERA FASE 1 SEGUNDA FASE 1 TERCERA. FASE !CUARTA FASE 

ACCION PROPUESTA ACCIONES AMBIENTALES IMPACTOS IMPACTO SOBRE EL 

Y ACTIVIDADES POSITIVAS EN POTENCIA. AMBIENTALES HOMBRE y sus 
RELACIONADAS • NEGATIVOS ACTIVIDADES. 

MENORES. 

EN AGUA:RESTAURAR RIESGO 

LOS DOCTOS DE A EXPLOSION MINIMAS. 

DRENAJE • POR FUGAS. 

EN SUEI.D: CAPACITAR AL USO DE 

HORTICULTOR EN PEQUEÑA FERTILIZANTES ALTERACION MINIMAS. 

ESCALA A PRACTICAR TECS. NATURALES: QUIMICA 

DE CONSERVACION DE SUELOS. COMPOSTA. DEL SUEI.D. 

EN AIRE:MAYOR CONTROL INSTALAR EL ALTERACION MINIMAS. 

EN EL NUMERO DE INDUS- EQUIPO ADECUADO EN COMPONENTES 

TRIAS ALTAMENTE PARA NO DEL AIRE. 

CONTAMINANTES. CONTAMINAR. 

EN FLORA:MENOR REFORESTAR. 

TALA DE PLANTAS CONSERVAR. MINIMAS. 

NATIVAS. RESTAURAR. 

EN FAUNA:COMBATIR CONTROL 

PLAGAS MALIGNAS DE BIOLOGICO MINIMAS. 

HORTICULTURA CON NATURAL. 

SUS PROPIOS DEPREDADORES. 

NOTA:ELABORACION PROPIA. 
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3. 2 .1. 2 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN SUELO Y AGUA DEL BAJIO 

GUANAJUATO. 

El agua es afectada por el drenaje (aguas negras) de los centros 

urbanos. El material por el que se canalizan las aguas negras 

tienemucho tiempo funcionando por lo qua se encuentra desgastado. 

Además las aguas que lleva el rio Lcrma contienen materia orgánica 

suspendida, dando un aspecto desagradable, agua de color oscuro y de olor 

fétido. Se propone que el drenaje cumpla una función eficiente 

renovando el material empleado, o mediante la restauración de los 

mismos: ya que de no hacerse pueden ocurrir desastres nefastos para los 

habitantes del Bajio de Guanajuato, puesto que en el Bajio hay 

instalaciones subterráneas de gasoductos, poliductos, oleoductos de 

PEMEX, que en algún descuido pudieran producir desastres como los del 

22 de abril en Guadalajara, Jalisco. 

Conviene hacer más eficiente el uso del agua,para subsanar el 

déficit del recurso en las principales ciudades del Baj io, y ser más 

eficaces los distritos de riego a cargo de la S.A.R.H. en esta zona. 

con la finalida~ de evitar desperdicios de agua en la agricultura y 

sobre todo en la horticultura tecnificada. 

Por otro lado imperante que las industrias altamente 

contaminantes asentadas en el Bajio -alrededor de 400- usen sistemas 

que les permitan el reuso del agua, y si no pueden hacerlo que por lo 

menos purifiquen el recurso mediante tratamientos especiales de sus 

aguas residuales. Esto con objeto de que el impacto de las aguas sea 

menos negativo en el medio circundante. 

Se propone la creación de una red de monitoreo biológico de 

aquellos sitios donde haya problemas potenciales; porque es sabido que 

las plantas tratadoras de aguas residuales que han instalado S.E. O.U.E. 

PEMEX,FERTIMEX y la CFE no son suficientes. 
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Debido a los recorridos de campo que se han efectuado en el Baj io 

se ha observado que las aguas del rio Lerma efectivamente se encuentran 

contaminadas, y se ha detectado que la contaminación de los elementos 

agua y suelo puede ser de caracter biológico, fisico y quimico, según 

las caracteristicas propias del agente contaminante. 

Según la investigadora en toxico logia ambiental Albert, cita que 

son tres los tipos de contaI:tinación del agua y ol suelo, para lo cual 

cita ejemplos evidentes de cada tipo, además de mencionar las formas de 

prevenirlas y controlarlas. Ver cuadro No. 22 • 

J.2.1.3 TIPOS DE CONTAMINACION EN AGUA Y SUELO. 
Cuadro 22 

TIPO EJEMPLO MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 

VIRUS VACUNACION 

BACTERIAS HIGIENE 

BIOLOGICA PROTOZOARIOS y 

OTROS PARASITOS SANEAMIENTO. 

HONGOS 

VEGETALES 

CALOR ELIMINAR LAS FUENTES DE ORIGEN. 

FISICA RUIDO IMPLANTAR MEDIDAS DE 

RADIACIONES PROTECCION PERTINENTES. 

HIDROCARBUROS ELIMINAR, CONTROLAR O DISMINUIR 

QUI MICA METALES LA PRODUCCION Y SU USO. 

PLAGUICIDAS MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL 

Y HUMANA. 

LEGISLACION. 

FUENTE: ALBERT, CECILIA A. CURSO BASICO DE TOXICOLOGIA AMBIENTAL.1990. 
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Las causas que moti van estos tipos de contaminación son las 

actividades económicas del hombre ya sean primarias, secundarias o 

terciarias, o incluso el crecimiento demográfico de la población, 

migración de las personas al interior del pais. Esto trae consigo 

consecuencias a nivel local 1 nacional o regional, sobre todo de indole 

económica, fisica, estética, biológica, toxicológica y la de mayor 

importancia en la actualidad, consecuencias de carácter ecológico. 

El análisis del recurso agua se dara a dos niveles uno que 

corresponde a las aguas superficiales existentes en el Baj io de 

Guanajuato y otro se referirá a las aguas subterráneas de esa zona. Más 

del ochenta por ciento del agua potable que se usa para consumo de 

centros urbanos, la empleada en la agricultura para riego y en la 

industria es de origen subterráneo. (VIZCAIN0,1987). 

3. 3 ANALISIS DEL AGUA SUPERFICIAL DEL RIO LERMA A SU PASO POR EL BAJIO 

DE GUANA.JUATO. 

Teniendo en consideración que el rio Lerma es uno de los rios cuyo 

curso es muy prolongado y que pasa por sitios densamerite poblados como 

lo es el centro de nuestro pais (aproximadamente 10 millones de 

habitantes}, no es de extrañar la alta probabilidad de la contaminación 

de aguas superficiales y subterráneas .. 

Se ha de tener en cuenta que en el Estado de Guanajuato destacan 

la presencia de rios como el Lerma, La Laja, Guanajuato y TUrbio, 

formadores de la cuenca Lerma-santiago. Es el Primero el que interesa 

destacar por su problemática muy particular. 

El rio Lerma nace en el estado de México y entra al de Guanajuato 

por el sureste, cerca del poblado de Tarandácuaro y sigue su curso 

noroeste hasta la ciudad de Salamanca, pasando por Acámbaro, 

Salvatierra y Jaral del Progreso; en Salamanca cambia su curso hacia el 

oeste, hasta la local id ad de Pueblo Nuevo en donde nuevamente cambia, 
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ahora hacia el suroeste, hasta las cercanias con Huanimaro en donde 

toma una dirección oeste, formando, desde ese lugar, el limite estatal 

con Hichoacán. su recorrido por el estado es de más de 200 Km. 

cubriendo su cuenca una superficie de 12 592 Km2. En fon:1a directa 

involucra cerca de 4694 Km2.(C.N .. A .. ,1992). 

J. J .1 USO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO LERMA. 

Las aquas superficiales del rio Lerma se aprovechan gracias a la 

existencia de 195 presas instaladas a lo largo de su trayecto. Su 

capacidad es mayor a o. 5 millones de metros cllbicos (HmJ) y sumando la 

capacidad de los bordos alcanzan una capacidad total conjunta de 2800 

MmJ.. Cabe destacar la presa 11Solis 11 , 11Yuriria 11 , "La Gavia", 

"Peñuelitas", "Ignacio Allende11 , "Conejo II 11 , 11 El Barrial" y "La 

Purisima", que en total almacenan un volúmen medio anual de 2292 MmJ. 

(C.N.A., 1992) .. 

con esta infraestructura se riegan 144 000 hectáreas, 

pertenecientes a los Distritos de Riego No .. 11 11Alto Rio Lerma 11 y No. 

85 "La Begoña11 , utilizando un volúmen anual de lJlO MmJ. Además, para 

el uso ganadero se emplea un voltlmen de 29 MmJ anuales. Unicamente tres 

presas son utilizadas con fines de aqua potable :-11El Palote", "La 

Soledad" y 11 La Esperanza"- ,con un almacenamiento Util de 14 Mm3, para 

abastecimiento de las ciudades de León y de Guanajuato. (C.N.A., 1992). 

3. 3. 2 USO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DEL RIO LERMA, EN' EL BAJIO,GTO. 

Puede definirse como agua subterránea el agua subsuperficial que 

aparece justo bajo el nivel freá.tico en suelos y formaciones geológicas 

completamente saturadas. Los acuíferos son aquellas formaciones 

geológicas que tienen la permeabilidad adecuada (porosidad y 

fracturamiento) para transmitir y almacenar agua. {ARRIZABALO Y 

DIAZ, 1991). 
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El agua subterránea es importante como fuente de agua potable, 

para la irrigación agricola y para uso industrial, en diversas regiones 

del mundo. 

En el Baj io Guanajuatense las aguas subterráneas son la mejor 

opción para obtener agua que se utiliza en las actividades económicas, 

ya que las aguas superficiales están directamente contaminadas por el 

uso intenso de insumos ll<Jricolas; en cambio las aguas subtcrró.nc.J.!: son 

contaminadas de manera indirecta por medio de la lixiviación de los 

insumos agricolas aplicados. 

Al respecto los investigadores i\rizábalo y Diaz, indican que, el 

agua subterránea puede contaminarse de muchas maneras, entre las que se 

incluyen las actividades humanas, y agregan que, la manera de proteger 

las fuentes de agua subterránea es identificar las áreas y los 

mecanismos por los cuales, los contaminantes entran al sistema. Huchos 

productos domésticos contienen gran cantidad de sustancias quimicas 

orgánicas que al ser descargadas en tanques sépticos y lineas de 

desague llegan hasta el nivel freá.tico. Esto puede ocurrir en los 

centros urbanos. Otro ejemplo de contaminación de las aguas 

subterráneas es debido a, algunas operaciones comerciales como los 

servicios automotrices, donde se efectUa lavado de autos, asi como su 

mantenimiento -cambio de aceite, pintura, etc. - por decir algo. También 

contaminan el agua, las operaciones aqricolas, como se mencionó 

anteriormente para el caso del Bajio de Guanajuato,debido a que los 

residuos de pesticidas y sales inorgánicas. Al respecto Arizábalo y 

Diaz, mencionan que, la agricultura es una de las actividades que mayor 

influencia ejerce sobre el agua subterránea, ya que el empleo de 

fertilizantes y pesticidas, asi como las prácticas de abono y riego con 

aguas tratadas trae como consecuencia la degradación de la calidad de 

los acuiferos subterráneos. 

Es por ello que en el caso de fertilización quimica de los suelos 

se produce una contaminación directa del recurso una vez apl !cado por 
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el hombre, y en el caso del agua se habla de una contaminación a 

mediano plazo porque gran extensión del acuifero se degradará de una 

manera lenta y progresiva y el resultado será que las sales 

irá aumentando cada vez más sus concentraciones en dicho elemento 

vital,hasta que rebasen los límites permitidos para poder usarse en el 

consumo humano. 

3. 3. 3 SITUACION ACTUAL DE LOS ACUIFEROS DEL BAJYO DE GUANAJUATO. 

Desde los años cuarenta la región del Baj io Guanajuatense comienza 

a experimentar la perforación de pozos artesianos en gran escala, como 

resultado del gran impulso que se dió a la agricultura y a los 

asentamientos humanos en aquellas fechas. El aumento desmesurado de 

pozos trajo consigo que la extracción creciente y abusiva del aqua 

produjera el abatimiento de los niveles del agua subterránea. Las 

norias construidas a mano en un principio, al paso del tiempo fueron 

sustitulUati por 1ud4uinaria moderna para efectuar perforaciones que en 

la actualidad hacen posible extraer el agua para usos industriales -por 

ejemplo- profundidad que fluctúa entre los 400 y 700 

metros. (C.N.A., l.992). 

3. 3. 4 LOS ACUIFEROS DEL VALLE DE CELAYA Y SUS PERSPECTIVAS. 

El valle de celaya con extensión de 2193 Km2., queda comprendido 

desde el limite oriental con Quer6taro hasta la ciudad de Irapuato. 

Debe su origen a una depresión que fué: rellenada por depósitos 

aluviales y lacustres y tiene continuidad con el acuifero del Valle 

de Querétaro al oriente; con el de Salamanca, al poniente; al norte se 
cierra por el estrechamiento do Comonfort, aeparAndolo del acuifero de 

rio La Laja, y por el sur, la angostura de Rincón de Taayo, 

perteneciente al acuifero "Presa Sol is". (C.N .A., 1992). 
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CAPITULO IV. DISCUSION DE RESULTADOS• 

4. 1 IMPACTO AMBIENTAL. 

En. el caso del agua del rio Lerma, a pesar de su calidad 

deficiente ha servido para irrigar plantaciones de hortalizas del Baj io 

de Guanajuato por más de tres décadas. Sin embargo, no hay pruebas 

fidedignas acerca de que como resultado del consumo de hortalizas 

contaminadas por el agua del rio Lerma perezcan sus consumidores; por 

lo que más bien, sólo se hacen inferencias de manera subjetiva, pues no 

hay estudios que comprueben dicha hipótesis. 

El impacto en el ambiente del Baj io es muy particular por la 

contaminación de las aguas del rio Lerma, por la erosión de los suelos, 

contaminación del aire sobre todo en Salamanca, desaparición cada vez 

mayor de los espacios arbolados, -que en la actualidad han sido 

suplidos por espacios urbanos-, extinción de la fauna como consecuencia 

de que la mancha urbana de los municipios del Bajio va ganando terreno 

a los paisajes naturales. 

Gracias a que, se sabe que existe un problema grave con respecto 

a la cantidad y calidad de las aguas del Baj io Guanajuatense, los 

gobiernos estatal y federal han planeado la forma de mitigar las causas 

de la contaminación del agua. Por ello han realizado una serie de 

trabajos encaminados a la solución de dicho impacto. 

El gobierno estatal, a través de inversiones hechas por cada uno 

de los municipios afectados más la ayuda cconór:lica federal Via SEDUE, 

apoya el control o por lo menos la disminución de la contaminación del 

agua. 
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Por ejemplo, en el estado de Guanajuato y~á se construyeron tres 

plantas para tratar el agua, en los municipios de 11 
••• Irapuato, santa 

Ana Pacueco y Abasolo, para tratar 800 lps ••.. ".(S.A.R.H.,1992). 

Las tres plantas tratadoras de aguas se terminaron de construir en 

el año de 1991 por lo que actualmente ya estan operando. 

El municipio de Salamanca conjunto con la c.F.E. 1 

representantes del gobierno estatal y federal respectivamente, pusieron 

en operación una planta cuyos sistemas se encargan de el reuso del 

agu~, además de "··.una laguna para desecar salmueras. con ello, ahorra 

148 lps.de agua clara, reduce en 60\ sus descargas (de aguas 

contaminadas) ••• 11 • (S.E.D.U.E. ,1992). 

También Petróleos Mexicanos, 

planta de 255 lps. para 

Salamanca .•• 11 • (S.A.R.H. ,1992). 

instalada en Salamanca, "consturye 

tratar las aguas residuales de 

de manera contribuye no 

contaminar aun mas el medio ambiente de dicho municipio. 

En éste mismo municipio se encuentran instalaciones de FERTIHEX, 

y dicha empresa también colabora en el cuidado del medio ambiente aunque 

de manera muy discreta, porque ni PEHEX ni FERTIMEX, reconocen que 

contaminan los recursos naturales básicoi:> c.J.el Baj io. 

"Fertimex se compi.·omctió a sanear las doesca.rgas de sus unidades 

ubicadas en la cuenca media. La unidad Salamanca cumple con la;. 

condiciones particulares de descarga, La unidad Baj io, ahora 

privatizada, también deberá cumplir con la 

normativid_ad 11 • (S • .ZLR.H. ,1992). 

En el municipio de León, en pleno 1992 se construye otra planta 

tratadora de aguas residuales. La cual vá a tener la siguiente 

capacidad de tratamiento, 11 1,380 lps. de aguas residuales domésticas e 

industriales, principalmente de las curtidurias 11 • (S. A. R.H. , 1992) . 
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El Programa de Uso Eficiente del agua, dirigido por la S.A.R.H. al 

igual que otro programa que tiene el Banco de México por medio de FIRA 

para parte del centro del pais -ya descrito en el segundo capitulo

buscan "... mejorar el aprovechamiento del agua agricola, urbana e 

industrial y en particular busca incidir en los hábitos de consumo y 

concientizar la población del valor real del 

recurso". (S.A.R.H., 1992). 

4. 1. 1 USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA. 

El riego en la zona del Bajio ha jugado un papel fundamental ya 

que dicha región es muy productiva, pero ha tenido algunos errores en 
cuanto a la conservación ,uso, distribución y manejo del liquido, por 

lo que se pretende •.. mejorar la operación de los distritos de riego. 

En los dos últimos años se incrementaron las cuotas por servicio de 

riego en 465% • Esto ha repercutido en un mejor uso del agua, al 

elevarse la eficiencia de· conducción y la productividad por metro 

cúbico11 • (S.A.R.H., 1992). 

En lo particular no creo que con el aumento de las cuotas por 

servicio de riego el horticultor tenga mejor producción; porque los 

horticultores que no tengan el capital necesario para pagar dicha 

cuota, no regarán sus parcelas, en detrimento de los cultivos plantados 

en ellas. 

Bnton<.:c.s 1 lo que se esta haciemlo en la actualidad es, apoyar al 

horticultor de mayor capacidad económica a seguir produciendo y el 

horticultor que no tenga esa capacidad que renuncie a dicha ocupación. 

Esto está relacionado con las reformas que se han hecho al articulo 27 

constitucional y que se hará mayor énfasis en el apartado dedicado al 

recurso suelo y su relación con el agua. (Figura 28 J. 
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4.1.2 EL AGUA POTABLE EN EL BAJIO DE GUANAJUATO. 

Con respecto al agua potable destinada al consumo humano por parte 

de la población local ha experimentado algo similar que sucede con el 

agua usada en el riego; porque, 11 en el Ultimo año (1991), las tarifas 

de agua potaiible y alcantarillado so incrementaron en promedio un 30% 

en las principales ciudades de la cuenca, como Querétaro y León: esto 

ha repercutido en un uso mas racional del agua por la población, al 

aquilatar el valor de contar con el liquido ••• ". (S.A.R.H., 1992). 

Esto no garantiza que la población sea conciente de la importancia 

vital del liquido, y por tanto que la cuide por que le nazca de corazón 

cuidarlo sino que mas bien se le limita la capacidad de usarla de 

manera un tanto arbitraria y que seguramente muchas personas la siguen 

desperdici11ndo pese al alto costo del agua -sobre todo personas que 

tienen mansiones con alberca, lavar varios autos, etc.-, del mismo 

Bajio, no se diga en otros sitios como la Cd. de México. 

4 • 1. 3 EL AGUA 'i LA INDUSTRIA. 

En este ramo, el agua ha sufrido un ilimitado grado de 

contaminación y desperdicio; porque muy pocas veces las aguas usadas en 

la industria se vuelven a usar por lo que van a dar a rios, lagos, o 

lagunas y la mayoría de las veces llegan al mar contaminándolos. 

Aun y cuando se piense que porque ya se han establecido plantas 

tratadoras de aguas en el Bajio ya se ha resuelto el problema es pensar 

de manera ingenua; porque el ntimero actual de plantas existentes en los 

municipios -de una a ninguna- resulta insuficiente para hacer lo 

posible de purificar toda la cantidad de agua contaminada diariamente 

ya sea por causa doméstica, agricola o industrial. 
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Los programas de uso eficiente del agua en la industria implican 

muchas veces 11 ••• la circulación del agua en procesos de enfriamiento y 

a ampliar su reutilización en otros procesos." (S.A.R.H., 1992). Cabe 

destacar la uniUad Salamanca, ya que intenta cumplir con este objetivo. 

A continuación citaré de la obra, Evaluación de los Avances en el 

Programa de Ordenamiento de los Aprovechamientos Hidráulicos y 

saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, de la S.A.R.H. ,1990, algunas 

orientaciones que se han de tener presente en los programas que 

pretendan solucionar problemas de contaminación del agua en el futuro 

próximo. 

En materia de saneamiento es fundamental concluir con 

el compromiso de la primera etapa y poner en operación 

las 48 plantas de tratamiento. También es fundamental con

tar con mecanismos que garanticen que las plantas operen 

permanentemente y se cumpla con el objetivo de sanear la 

cuenca ( Lerma-Chapala) • 

Para reforzar el combate a la contaminación del agua, 

es necesario pactar un nuevo programa de plantas de tratami

ento, que atienda otros puntos criticas donde el saneamiento 

es impostergable. Ademas es t..:onv.;nicntc contar con herrami

entas analiticas para orientar la toma de decisiones sobre 

la ubicación de nuevas plantas y su tipo de tratamiento. 

La ordenación de los ilprovechamientos hidráulicos debe 

proseguir. Hay que combatir con eficacia a los usuarios 

clilndcstinos; tanto de aguas superficiales como de aguas 

subterráneas.De ello depende el éxito de ordenar,por primera 

vez en e1 país, las aguas superficiales de una cuenca, acción 

que han instrumentado juntos los integrantes de este consejo 

~on cultivo de la cuenca Lerma-Chapala) .En igual medida 
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deben sancionarse las extracciones ilegales de aguas subtc-

rráneas, para controlar la sobreexplotación de los acuiferos. 

El principal usuario del agua es el riego agricola. Poco 

más del 38\ de agua destinada al riego la aprovechann peque

ños y medianos sistemas. Conocer con detalle su ubicación, 

sus patrones de uso del agua y eficiencia, resulta fundamen

tal para su control en una cuenca donde e 1 mercado de agu.:i 

está tan demandado. Además de inventariar esos usos, se re-

quieren mecanismos prácticos para controlar sus extracciones 

y asi equipararlos con los controles existentes en los dis-

tritos de riego de la cuenca. Con ello se avanzará también 

en eficientar el uso del agua. 

Avanzar en aplicar, y si necesario en desarrollar, 

tecnologia para usar con más eficiencia el agua, es sinónimo 

de prepararse para tener un futuro más promisorio en materia 

de agua. Se requiere tecnologia con criterios prácticos y 

realistas para usarla mejor en el campo, en la ciudad y en la 

industria. En los tres ámbitos es necesario avanzar, desde 

luego, los ahorros serán mayores en el campo por el volümen de 

agua que utilizan. 

Para mejorar la eficiencia del agua, tres son los 

criterios básicos que deben privar en la cuenca: 

-Que se pague por el agua servida lo que vale, conforme a 

la disponibilidad en la cuenca; 

-Que pague más quien use más agua; 

-El que contamina paga. 

Con la participación de los gobiernos estatales y 

federal y de los usuarios, debe mejorarse la infraestruc-

tura hidráulica, principalmente de riego. El trecho por re

correr es grande y los costos considerables; empero, los 
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beneficios potenciales en el rendimiento del agua son 

realmente importantes. 

Asimismo, el ahorro del agua puede ser resultado de 

mejorar las técnicas de riego congruentes a la realidad de 

la cuenca. Es conveniente incursionar en estos aspectos, a 

partir de;l estudio detallado de li'ls áreas de riego. 

El sector industrial también debe participar con la 

incorporación del reuso y recirculación del agua en los 

procesos productivos, lo que permite import.sntes ahorros de 

agua y resulta atractivo financieramente, Cada vez. más 

barato recilcular el agua en relación con el costo de 

extracción y pago de derechos. El apoyo de los industriales 

en esta t:irca es fundamental. 

Las poblaciones cada dia demandan más agua para satis-

facer las necesidades bá~icas de los habitantes y cubrir 

las pérdidas que ocur1·en desde su captación hasta la llave 

del usuario. Por ello, es urgente identificar los puntos 

neurálgicos de los sistemas de abastecimiento, racionalizar 

el cons\lmo y reducir las pérdidas, aspectos que pueden 

quedar establecidos en un Programa Maestro para el Uso 

Eficiente del Agua en ciudades. 

El suelo que es el segundo recurso básico natural más alterado, 

sóolo después del agua, tiene una problemática por demAs especial. 

El suelo en general -para no entrar en particularidades- está 

siendo alterado en gran medida por las actividades humanas, entre ellas 

cabe destacar la agricultura moderna-comercial del Bajio, Gto., debido 

a que en la agricultura moderna se aplican paquetes tecnológicos 

modernos con el afán de elevar la calidad de la producción y una 

creciente productividad. 
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La agricultura es comercial porque los cultivos que se producen 

no tan sólo se comercializa en el interior del pais sino que en el 

caso del Bajio de Guanajuato las hortalizas se dirigen en un 

porcentaje elevado al extranjero, de tal manera que se obtienen buenas 

ganancias cuando se cuenta con los mercados necesarios en el e>::terior. 

Sin embargo, es necesario aclarar que no todos los horticultores 

del Baj io de Guanajuato tienen la capacidad de competir con productores 

de hortalizas del extranjero porque por ejemplo en el caso de los 

productores horticolas de los Estados Unidos de América protejen mucho 

a Sl!S conciudadanos agricultores y en cambio en nuestro pais están en 

sentido mas desprotegidos. 

Segun lo que se observó en el campo del Bajio, las hortalizas ahi 

producidas alcanzan excelente tamaño, peso, etc., en parte porque los 

suelos oscuros son fértiles y adecuados para la agricultura por que su 

topografia es casi plana, pero, lo desagradable as que se aplican a las 

hortalizas demasiados tipos de plaguicidas e insecticidas lo que 

repercute de manera negativa en el suelo y en el aire. En el suelo 

porque, poco a poco los plaguicidas que son dificiles de degradarse 

están presentes en las horizontes inferiores del suelo. Contribuyendo 

de esta manera a su contaminación. Para el aire, los insecticidas y 
plaguicidas también son nocivos porque altera su composición quiznica, 

además de que, entre otr;is cosi\s es peligroso el aire contaminado para 

la población humana que llega a aplicar este tipo de productos 

químicos. 
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Haciendo una relación de la contaminación del agua en el Bajio 

Guanajuatense y el suelo de esa misma zona se puede decir que es 

similar el grado de contaminación. 

Entre las causas de contaminación del suelo se pueden mencionar al 

depósito de manera irracional de desperdicios domésticos e 

industriales. 

según el investigador Iván Restrepo menciona que " •.• la creciente 

acumulación de desechos baja el valor de la tierra, daña a los mantos 

freáticos y afecta seriamente a la salud humana al envenenar el aire 

que respiramos y el agua que bebemos". (EPOCA, 1992). 

Entonces se nota claramente que las causas que hacen que se 

altere un elemento de la naturaleza repercute en otros elementos de la 

misma y también en el hombre. 

Lo anterior nos conduce a pensar que si los suelos del Baj io de 

Guanajuato están en mayor o menor medida contaminados por agroquimicos, 

ésto hace que exista la posibilidad de que los cultivos horticolas que 

ahi se producen pueden tener en pequeña escala restos de los quimicos 

que se les aplican para su óptimo crecimiento. 

Otra causa nociva de contaminación de los suelos y el agua es la 

basura.Porque cuando el suelo se 11 1ava 11 con el agua precipitada hace 

que poco a poco los compuestos de los desperdicios se vayan 

introduciendo cada vez más en las capas inferiores del suelo. 

Acelerando de esta manera el proceso de esterilidad de los suelos. 

El aire del Baj io de Guanajuato en general es "puro" en los 

municipios que no tienen una presión demográfica alta. Pero en aquellos 

municipios como Salamanca, León, Celaya, Guanajuato, Irapuato y Silao, 

-en ese orden decreciente- muestran una significativa alteración del 

aire. Que se traduce en mal olor del aire y color entre café oscuro y 

128 



La vegetación cada dia es más escasa en el Baj io de Guanajuato en 

parte debido a que la politica de desarrollo del estado se encaminó 

desde los sesenta a la industrialización de dicha región, y en parte, 

por las mismas condiciones fisicas del Baj io, que no favorecen el 

desarrollo de vegetaación exhuberante mas que en aquellos sitios 

montañosos y elevados, mientras que en las partes casi planas crece 

vegetación menos frondosa como matorrales o pastos. 

La fauna obviamente se reduce a aquellos lugares más apartados de 

los lugares poblados de seres humanos, por lo que la fauna aborigen de1 

lug~r ha ido disminuyendo su nümero y por tanto su importancia. 
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4. 2 IMPACTO ECONOMICO 

SUPERFICIE COSECHADA EN RIEGO Y TEMPORAL POR CICLO AGRICOLA PARA EL 

CASO DE CINCO HORTALIZAS, EH EL BAJIO DE GUANAJUATO. 

1986-88. 

(HECTAREAS) • 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

l. 9 8 6 

FRESA 

AJO 

CEBOLLA 

CHILE VERDE 

JITOMATE 

l. 9 8 7 

FRESA 

AJO 
CEBOLLA 

CHILE VERDE 

JI TOMATE 

l. 9 8 8 

FRESA 

AJO 
CEBOLLA 

CHILE VERDE 

JITOMATE 

PRIMAVERA-VERANO 

RIEGO TEMPORAL 

6 018 4 024 

197 

l 093 4 024 

3 894 

834 

7 333 3 776 

374 

1 036 "3 776 

5 080 

843 

11 075 5 830 

324 

1 825 5 830 

7 775 

l. 151 

cuadro 23 

OTOilO-INVIERNO 

TEMPORAL RIEGO 

5 375 182 

1 039 

1 926 

1 354 

606 

450 182 

6 593 

1 487 

2 735 

1 617 

287 

467 

7 702 

1 819 

2 681 

2 616 

267 

319 

FUENTE: SARH, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en: INEGI,l.990. 

Estos cinco ejemplos de hortalizas son de las m:As cultivadas en el 

Bajío de Guanajuato. Por ejemplo, la Fresa en Irapuato, el Ajo, en 

cortazar, la Cebolla en Villagrán, en el caso del Chile Verde y el. 
Jitomate, se siembra aunque en minimas cantidades pero en todo el 

Bajio, con lo cual el chile verde, tiene alta producción regional.. v~r 

Diagrama 3. 
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CATE'GORIAS 

HORTALIZAS AJO 

CEBOLLA 

1 INFRAESTRUCTURA 

Formó · Nau S Niño Gr: 

IMPACTO ECONOMICO 

Diagrama 3 

JICAMA 

PEPINO 

JITOllATE 

TOMATE 

VARIABLES 

CAMOTE L E'CHUGA 

CALABACITA CACAHUATE 

COL ZANAHORIA 

COLIFLOR CHICHARO 

CONTAMINACION AMBENTAL 
EN LOS PRODUCTOS 
PRODUCIDOS 

ESPARRAGO 

PAPA 

CHAYOTE' 

SORGO 

01ou¡Ó ¡uon e del olmom 
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~-

SUPERF 1C1 E TOTAL BAJO RIEGO POR TIPO DE APROVECHAN I ENTO. 
SEGUN MUNICIPIO. 
1986-1988. 
<HECTAREAS). cuadro 24 

MUNICIPIO TOTAL GRAVEDAD BOMBEO 

1 q 8 6 196940 56212 135839 
CE LAVA 17770 17770 
COR TAZAR 44858 1794~ 26915 
GUANAJUATO 184 184 
lRAPUATO 45969 18388 27581 
LEON 15831 15831 
SALAMANCA 42057 16823 '25234 
SN. FCO. 
DEL RlNCON. 5738 5738 
SILAO 10663 10663 
VILLAGRAN 9871 .2948 59=3 

1 q 8 7 174979 42388 132591 
CELAVA 18685 18685 
CORTAZAR 23434 9092 14342 
GUANAJUATO 196 196 
lRAPUATO 41174 15976 25198 
LEON 27164 ~7464 
SALAMANCA 38165 14808 23357 
SN. FCO. 
DEL Rtr.;cotJ. 12190 7198 
BILAO 7198 7198 
VILLAGRAN 6473 2512 3961 

1 q 8 8 148785 26140 121644 
CELAVA 15757 15757 
CORTAZAR 18864 5124 13740 
GUANA1UATO 278 278 
IRAPUATO 30966 8407 22559 
LEON 19206 19206 
SALAMANCA 40504 10997 29507 
SN. FCD. 
DEL RINCON. 9089 9089 
SILAO 8181 8181 
VILLAGRAN 5939 1612 4327 

FUENT~t SARH, Unidad de Información Estadística. 
Citado en: INEGI,1990. 
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Como se pueda apreciar en este cuadro, la superficie bajo riego de 
cada municipio tiene relación con la producción sembrada y cosechada, 

es decir, los municipios que tienen mayor producción agricola son los 

municipios que tienen un aprovechamiento de agua mayor, este tiPo de 
aprovechamiento puede ser por gravedad, cuando por medio de canal.es 

abiertos en el. suelo se conduce agua hasta las raices de las plantas 

que se quieren regar y en el caso del aprovechamiento por bombeo, es 

cuando se extrae el agua concentrada en 1os mantos freáticos, a través 
de mangueras y una bomba que ejerce presión para que el agua ascienda a 

la superficie y pueda llegar dicho liquido a regar las plantas que asi 
lo requieran. 

De esta manera, los cinco municipios del Baj io de Guanajuato con 

mayor aprovechamiento de las aguas subterráneas -por pombeo o gravedad

son; Irapuato, Cortazar, Salamanca, Celaya y León, municipios donde se 

localizan agroindustrias transnaclonaies de renombre. 

En cambio, los municipios con menor aprovechamiento de agua ya sea 
por bombeo o gravedad, tienen una producción agricola menor, Como es el 

caso de, silao, Vi11agrán, San Francisco del Rincón y la ciudad de 
Guanajuato. 
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La elevada productividad de los municipios antes el ta dos, ha 

traido consigo una crisis en el aqua subterránea, en cada una de las 

respectivas localidades, porque la horticultura necesita de agua en 
abundancia para un excelente crecimiento, además de que, el mismo 

volúmen radial de las hortalizas demanda fuertemente la presencia de 
agua, y si se satisface dicha demanda, el resultado será la cosecha de 

hOrtalizas ejemplares, por ~u peso y tamaño. 

Entonces por un lado tenemos, que la comercialización interna y 

externa de grandes volúmenes de hortalizas hace que se tenga un 
imp~cto económico positivo para aquellas personas intermediarias, no 

productoras muchas veces de dichos vegetales, y el productor sólo 

obtiene una ganancia minima como recompensa al tiempo que invirtió 

desde la siembra hasta la cosecha y por el espacio que ocupó la 
producción de hortalizas en su parcela. 

Por otro lado, se tiene un impacto negativo sobre el elemento 

agua, en la medida que escasea, porque actualmente se extrae hasta 80 
metros de profundidad, para poder hacer frente a la exigencia de agua 

por parte de la horticultura tecnificada. 

El. suelo por su parte, ha sido al tarado, por residuos de 

agroquimicos aplicados a las hortalizas, y con ello, el aire se ha 

visto afectado no tan sólo en los sitios donde se aplican sino que 
a veces, los residuos suspendidos se desplazan a través del aire varios 

kilómetros, lo cual tiene que ver con la dirección del viento, siendo 

esta explicación de por qué en lugares donde no se aplican dichos 

insumos agricolas se observa la presencia de éstos, por ejemplo, al 

hacer análisis quimicos de calidad del aqu;:i, o en las plantas, cuando 
no se desarrollan de manera adecuada, como sucede en el Valle de 

Huasca, Chile. Las polvos minerales suspendidos, cuando son depositados 
caen sobre las hojas de las plantas y no les permiten desarrollarse 

adecuadamente. 

Los municipios que le siguen en importancia a los anteriores son; 

Silao, Villagrán, San Francisco del Rincón y Guanjuato. 
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Aün cuando, los municipios como cortazar, San Francisco del Rincón 

y Villagrán tienen menor extensión territorial que la Ciudad de 

Guanajuato, tienen una mejor producción horticola. Lo cual se explica, 

porque, el suelo de la Cd. de Guanajuato, por su rica presencia de 

minerales ha permitido que se dé mayor importancia a la mineria que a 

la agricultura. Además, de que en general los suelos de la ciudad de 

Guanaj uato tienen una mayor pendiente, por encontrarse precisamente 

ubicados en las faldas de la parte montañosa del norte del estado. Por 

tanto, el suelo dedicado a la agricultura es más propicio para la de 

temporal que para la de riego. En cambio el Baj io, porción 

suroeste-sur-sureste, de Guanajuato, el suelo es más plano, lo cual ha 

permitido el desarrollo de una horticultura de riego altamente 

tecnificada. 

·sin embargo, con el transcurso del. tiempo el suelo dedicado a la 

horticultura, ha ido disminuyendo su capacidad d~ producción, pese a la 

aplicación intensa de fertilizantes en suelos de riego, como resultado 

del impacto negativo que ha ocasionado la elevada producción horticola. 

También se ha observado en el campo que cada vez la horticultura 

de riego vá perdiendo espacios. Porque precisamente el agua vá haciendo 

falta, porque el agua subterránea principal proveedor, está cada vez 

más profundo y el agua superficial -que a veces está más contaminada 

por objeto~ de dc~perdicios, b~sura, materia orgánica-, se usa para 

irrigar las hortalizas del Bajio, en menor proporción que las aguas 

subterráneas, aU.n cuando ambas es tan contaminadas. 

Entonces, las aguas del rio Lerma ya sean superficiales o 

subterráneas, están contaminadas y éstas al ser empleadas a través del 

riego en las hortalizas ha provocado que aumente efectivamente la 

producción de hortalizas en el Bajio de Guanajuato en detrimento del 

agua dedicada a la población urbana y rural previa potabilii:ación, y en 

detrimento también del uso del agua en la industria, por lo cual, es 

imperante realizar estudios encaminados a la toma de desiciones que 

sugieran en qué emplear el aqua, cómo, para qué y por qué se llegó a 
esa conclusión. 
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SUPERFICIE FERTILIZADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS. 

SEGUN MUNICIPIO. 

1986-88. cuadro 25 (Continuación) 

(HECTAREl\S) 

MUNICIPIO MAIZ-FRIJOL FRIJOL HAIZ TRIGO OTROS 

l 9 8 6 20 726 1 054 39 123 56 335 32 226 

CELAYA 5 597 135 5 642 3 339 8 566 

CORTAZAR 190 2 148 10 655 6 688 

GUANAJUATO 4 543 6 977 35 

IRAPUATO 279 050 13 822 031 

LEON 1 670 83 9 681 4 538 261 

SALAMANCA 37 l 074 15 930 858 

SN. FCO. DEL RINCON 7 846 99 3 074 3 055 830 

SILAO 1 065 185 11 189 915 5 136 

VILLAGRAN 40 288 2 046 1 852 

l 9 8 7 11 819 430 47 525 55 348 35 501 

CELAYA 98 1 373 65~ 8 493 

CORTAZAR 138 716 817 1 539 

GUANAJUATO 2 902 4 5 583 ll8 

IM.."IJATO 103 2 700 14 500 3 895 

LEON 3 865 158 12 882 4 752 13 015 

SALAMANCA 1 384 16 701 1 345 

SN. FCO. DEL RINCON 3 055 155 9 819 3 124 1 000 

SIIAO 1 987 73 13 971 681 5 581 

VILLAGRAN 97 2 121 515 
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l 9 8 8 

CELAYA 
CORTAZAR 

GUANAJUATO 

IRAPUATO 

LEON 

SALAMANCA 

2 152 

5 190 

2 341 

SN. Feo. DEL RINCON 4 496 

SILA.O 

VILLAGRAN 

34 

26 

880 

99 

33 

125 

4 983 1 116 8 027 

552 4 022 765 

137 6 171 

3 674 

16 485 4 651 4 188 
10 382 7 969 379 

7 454 3 155 647 

9 300 742 4 284 

896 1 935 575 

NOTA:En otros cultivos incluye:cacahaute, girasol, fresa, 

cultivos forrajeros, espárrago, caña de azúcar, papa, 
cebolla, jitomate, col y frutales. 

FUENTE: SARH, Unidad de Información Estadistica. 

citado en: INEGI, 1990. 

En todo caso, lo que interesa son los datos del apartado "Otros", 

que se refiere a cultivos alimenticios como los descritos en la nota, 

debido a que, es precisamente ahi donde quedan ubicadas las hortalizas 
que se producen en cada uno de los municipios del Baj io Guanajuatense y 

los demás municipios del estado. 

Parece ser que lC'S datos sen conservadores, porque en r:ada 

municipio son más hectáreas dedicadas H la cosecha de dichos cultivos. 

Y en todo caso, mlis importante que ésto aun, es la cantidad de 

toneladas de fertilizantes que aplican por hectárea según produC?tO 

alimenticio, que comprenda desde el tipo de suelo, -porque no todos los 

suelos requieren de la misma cantidad de fertilizantes-,. adem6s, se 

deberia citar, cuantas toneladas de fertilizantes necesita un producto 

alimenticio que abarque desde la siembra hasta la cosecha. 
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De esa manera, se tendria un mejor conocimiento de cuanto impacta 

el uso de fertilizantes a un determinado suelo en relación a cada 

producto alimenticio. Si no, nos quedamos sólo en aspectos subjetivos, 

pero sin llegar a la cuantificación. En la actulidad hasta ahi se llega 

por no contar con la información mencionada y por falta también de 

recursos humanos formados en este aspecto, además de no tener el apoyo 

del gobierno federal estatal para desarrollar este tipo de 

investigaciones. 

El cuadro anterior está ligado a la cantidad de maquinaria que se 

nec~sita para poder contar con una horticultura tecnificada, la cual 
abarca obviamente el uso de tractores, sembradoras, segadoras 

trilladoras, bombas para aplicar los fertilizantes, etc. 

Por ello se presenta a continuación un cuadro de la maquinaria y 

equipo agricola con el cual contaba el estado de Guanajuato hasta el 

año de 1988. 

MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA. 

1986-88. Cuadro 26 

AÑO TRACTORES SEMBRADORAS SEGADORAS TRILLADORAS 

COMBINADAS 

1 9 8 6 13 158 6 981 l 430 l 793 

1 9 8 7 13 723 7 2B3 l '180 1 aos 
1 9 8 8 14 283 7 452 1 492 1 830 

FUENTE:SARR, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en:INEGI, 1990. 
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Como se puede observar, el estado de Guanajuato cada dia se está 

tecnificando más con el objeto de mantener y en la medida de lo posible 

elevar los niveles de producción del mismo, para poder exportar de esta 

manera mayores volUmes de productos alimenticios de origen vegetal a 
paises como EUA y CANADA, gracias al Tl'LC, a Asia por medio de la 

Cuenca del Pacifico o, porque no, a la propia Europa .. Esto tendrá un 

impacto económico positivo para la región de la parte geoeconómica 

central de México, donde queda incluido Guanajuato .. 

VALOR DE LA PRODUCCXON AGRICOLA .. 

POR PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS. 

SEGUN HUNICXPIO. 

1986-88. 

(MILES DE PESOS) , cuadro 27 

MUNICIPIO OTROS CULTIVOS ALIMENTICIOS 

PAPA CALABAZA JITOKATE CEBOLLA 

l 9 0 6 3 796 468 383 189 2 249 713 4 235 816 

CELAYA 8 597 524 906 262 735 

CORTAZAR 238 000 21 195 207 514 690 873 

GUANAJUATO 48 

IRAPUATO 19 408 69 801 12 473 

LEON l. 284 974 49 997 18 090 

SALAMANCA 9 165 60 970 134 511 

SN. FCO. DEL 

RINCON l. 169 051 34 920 

SILAO 547 704 1 470 14 984 92 939 

VILLAGRAN 4 884 156 385 

1 9 8 1 7 193 460 365 458 2 466 722 713 340 

CELAYA 126 350 42 400 1 499 761 2 042 443 

CORTAZAR 18 215 248 250 l 233 515 

IRAPUATO 61 100 171 316 321 817 69 444 

LEON 3 598 050 64 398 4 200 4 ººº 
SALAMANCA 6 450 16 861 202 275 769 650 



(Conclusión) 

SH. FCO. DEL 

RINCON 1 638 862 113 500 

SILAO 1 762 649 17 119 161 340 377 513 

VILLAGRAll 35 149 29 179 104 275 

1 9 8 9 23 272 000 455 975 4 634 402 6 798 399 

CELA.YA 25 600 2 715 096 2 694 401 

CORTAZAR 10 800 136 000 1 057 900 

IRAPUATO 84 400 139 200 280 000 

.LEON 17 893 400 84 800 24 000 703 340 

SALAMANCA 760 000 210 175 1 243 606 1 351 333 

SH Feo. DEL 

RIHCON 4 060 600 11 200 391 725 

SI LA O 559 000 29 000 1 500 319 800 

VILLA.GRAN 375 000 

FUENTE:SARH, Unidad de InfOrmación Estadistica. 

Citado en: INEGI, 1990. 

Atendiendo a los mismos municipios y años pero para otros cultivos 
alimenticios horticolas por excelencia se muestra el siquiente cuadro. 
VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS 

SEGUN MUNICIPIO. 1986-1988 (HILES DE PESOS) Cuadro 28 (Continuación) 

CHILE VERDE COL AJO 

1 9 8 6 133 467 124 808 5 054 586 

CELAYA 

CORTAZAR 

GUANAJUATO 

IRAPUATO 

LEON 

SALAMANCA 

SN. FCO. DEL 

RINCON 

10 352 

29 786 

21 925 

2 000 

21 378 

·140 

28 588 

11 520 

4 050 

73 844 

378 300 

1 952 286 

52 800 

- 2 310 000 

97 200 



(Conclusión) 

SILAO 48 026 6 466 

VILLAGRAN 720 264 000 

1 9 8 7 809 326 66 590 3 573 939 

CE LAYA 105 740 35 440 817 062 

CORTAZAR 44 353 5 030 1 665 933 

IRAPUATO 133 009 137 631 

LEOU 30 600 2 400 

SALAMANCA 40 624 906 704 

SN. FCO. DEL 

RINCON 

SILAO 454 000 23 720 10 800 

VILLAGRAN 35 809 

1 9 8 8 2 615 aso 498 008 3 641 065 

CELAYA 159 570 204 608 5 740 

CORTA ZAR 95 100 62 500 1 169 350 

IRAPUATO 425 280 338 850 

LEON 191 500 19 200 3 150 

SALAMANCA 232 200 1 488 775 

SN. FCO. DEL RINCON 110 000 187 500 

SILAO 1 402 200 24 200 7 200 

VILLAGRAN 628 000 

FUENTE : SARH, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en:INEGI,1990. 

El valor de la producción horticola del estado de Guanajuato para 

los años de 1986 a 1988, por grupos horticolas fué la siquiente: 
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los 

El valor de la producción hortícola del estado de Guanajuato 

años de 1986 a 1988' por grupos horticolas fué la siguiente: 

HOTALIZ A S cuadro 29 

AÑO PAPA CALABAZA JITOMATE CEBOLLA 

1986 3 796 468 383 189 2 249 713 4 235 816 

1987 11 908 755 671 072 5 332 491 15 86:5 428 

1988 29 040 900 1 204 308 15 782 002 25 631 912 

AÑO CHILE VERDE COL AiJO 

1986 4 586 153 163 629 8 071 162 

1987 15 861 330 260 027 13 326 898 

1988 42 397 448 801 928 10 268 834 

NOTA:El Valor de la Producción está dada en Miles de Pesos. 

FUENTE:SARH, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en: INEGI, 1990. 

para 

Se aprecia en este cuadro que, el valor de la producción agricola 

cada dia vá a la alza a pasos agigantados y por tanto se tienen 

elevadas ganancias, sin embargo, pensar así es ilusorio porque también 

todo sube, con lo que las ganancias disminuyen. 

En los nueve municipios de interes de esta lnves.tigación :::e 

observa que, el valor que alcanza la producción agricola-horticola es 

excelente, en el caso de la cebolla, el chile verde y el ajo, 

-productos que se encuentran presente en la mayoría de los planillas 

que se consumen a diario en México-, para los casos de la papa, 

calabaza y jitomate, son buenos, pero no tanto como el caso de los 

primeros. 

En la cuestión de costos de los productos horticolas, de los que 

se supone se obtienen buenas ganancias, como es el caso de la cebolla y 

el chile verde, por ejemplo, veamos lo que sucede. 
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COSTOS DE PRODUCCION DE LOS PRI!iCIPALES CULTIVOS, 

EN RIEGO Y TEMPORAL, SEGUN CICLO AGRICOIA Y CULTIVO. 

1985/86-1988/88. cuadro JO (Continuación) 

(PESOS POR HECTAREA), 

CICLO AGRICOU.. 

Y CULTIVO 

OTOÑO/INVIERNO 

1985/86 

CEBOLLA. 

PRIMA VERA/VERANO 

1986/86 

CEBOLLA 

CHILE VERDE 

PRIMA VERA/VERANO 

1988/88 

CHILE VERDE 

CILCO AGRICOLA. 

Y CULTIVO 

OTOÑO/IINIERNO 

1985/86 

CEBOLLA 

PRIMAVERA/VERANO 

1986/86 

CEBOLLA. 

CHILE VERDE 

PREPARACION 

DEL SUELO 

RIEGO TEMPORAL 

36 600 

15 OOCI 

64 500 

23 ººº 
FERTILIZACION 

RIEGO TEMPORAL 

23 150 

11 442 

26 254 
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SIEMBRA 

RIEGO TEMPORAL 

91 816 

64 500 

72 000 

302 500 

LABORES DE CULTIVO 

RIEGO TEMPORAL 

8 060 

80 000 

80 000 



PRIMA VERA/VERANO 

1988/88 

CHILE VERDE 

FUENTE:INEGI, 1990, 

(Conclusión) 

89 688 13 ººº 

Ahora, si a estos datos con los mismos ejemplos de hortalizas se 

le suman los costos de riego, lo que se invierte en el control de las 

pl.agas, etc., las ganancias disminuyen cada vez más. 

COSTOS DE PROOUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

EN RIEGO Y. TEMPORAL SEGUN CICLO AGRICOLA Y CULTIVO 

1985/86 - 1988/88. cuadro 31 

CICLO AGRICOI.A 

Y CULTIVO 

OTOÑO/INVIERNO 

1985/86 

CEBOLLA 

PRIMAVERA/VERANO 

1986/86 

CEBOLLA 

CHILE VERDE 

PRIMAVERA/VERANO 

1987/87 

CHILE VERDE 

PRIMAVERA/VERANO 

1988/88 

CHILE VERDE 

FUENTE: INEGI, 1990. 

(PESOS POR HECTAREA). 

RIEGO Y DRENAJE 

RIEGO TEMPORAL 

100 000 

210 000 76 900 

330 000 

200 500 
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CONTROL DE PLAGAS 

RIEGO TEMPORAL 

29 065 

51 075 

24 400 

66 900 

97 600 



Si lo anterior se relaciona con la cosecha que se obtiene en riego 

y temporal con la cantidad en pesos por hectárea más el seguro 

agricola, en el mismo tiempo y para los mismos ejemplares se tendrá lo 

siguiente. SEGURO AGRICOLA PARA ALGUNOS PRODUCTOS HORTICOLAS 1985-1988. 

CICLO AGRICOLA 

Y CULTIVO 

OTOÑO/INVIERNO 

1985/86 

CEBOLLA 

PRIMAVERA/VERANO 

1986/86 

CEBOLLA 

CHILE VERDE 

PRIMAVERA/VERANO 

1987/87 

CHILE VERDE 

PRIMAVERA/VERANO 

1988/88 

CHILE VERDE 

COSECHA 

RIEGO TEMPORAL 

100 ººº 

22 500 

120 ººº 

50 ººº 

400 ººº 

cuadro 32 

SEGURO AGRICOI.A 

RIEGO TEMPORAL 

29 065 

105 023 

137 976 

470 503 

676 852 

FUENTE:SARH, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en:INEGI, 1990. 

Se sabe de manera directa que los que ·verdaderamente obtienen 

buenas ganacias son los intermediarios y el detallista, pero el 

productor muchas veces no le quieren comprar su producción ni regalada 

ni en la central de Abasto ni en la Merced, de la Cd. de México, 

siendo por ello que a veces en las carreteras que conducen a la salida 

de dicha ciudad se encuentran montones de hortalizas tiradas. 

l45 



ESTADO: GUANAJUATO CICLO: OTOÑO-INVIERNO 1986-87. cuadro 33 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA COSECHADA 

SUP. HA. PRO. 1'N. SUP. HA. PRO.TH.* SUP. HA. PRO. TN. 

CHILE 

VERDE 

JITOMATE 

839 5,241 

1, 222 20, 315 

NOTA; * I'RODUCCION PROBABLE. 

432 1, 840 

540 8,175 

287 

467 

1, 840 

0, 175 

ESTADO:GUAflAJUATO CICLO:PRIMAVERA-VERANO 87-87 • 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA COSECHADA 

SUP. HA. PRO. TN. SUP. HA. PRO. TN.* SUP. HA. PRO. TN. 

CHILE 

VERDE 

FRESA 

a, 210 

1,911 

JITOMATE l, 525 

NOTA: * PRODUCCION 

68, 4 67 4, 260 

23, 138 1, 764 

33' 359 1, 158 

PROBABLE. 

29,687 3, 913 29,687 

15, 303 1, 651 15,303 

18, 108 935 18' 108 

ESTADO: GUANAJUATO CICLO: OTONO-INVIERNO 1987-BB. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA 

SUP. HA. PRO. TN. SUP. HA PRO. TN.* 

CHILE 

VERDE 

JITOMATR 

100 700 

654 10, 574 

NOTA: * PRODUCCION PROBABLE. 

275 

437 

2, 278 

6,065 

COSECHADA 

SUP. HA. PRO. TN. 

268. 2. 278 

366 6,065 

ESTADO: GUANAJUATO CICLO: PRIMAVERA-VERANO 88-88. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA COSECHADA 

SUP. HA. PRO. TN. SUP. HA. PRO. TN.• SUP. HA. PRO. TN. 

CHILE 

VERDE 315 2,205 7, 722 72, 116 12 113 

FRESA 1, 568 16, 007 2. 036 18,217 1, 768 10,625 

JI TOMATE 1, 061 19, 490 1, 047 61,279 7 18 

NOTA: . PRODUCCIO?l PROBABLE. 
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ESTADO: GUANAJUATO CICLO:OTOÑO-INVIERNO 1988-89. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA 

SUP. PROD. SUP. PROD. * 
CHILE 

VERDE 719 2,936 l, 347 B, 710 

FRESA o o l, 934 s, 098 

JI TOMATE 891 14' 416 955 14, 255 

NOTA: * PROBABLE. 

CICLO: PRIMAVERA-VERANO 1989-89. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA 

SUP. PROD. SUP. PROD. * 
CHILE 

VERDE 6,·667 56,429 6,805 58, 523 

FRESA 1, 968 20' 092 2, 004 21, 837 

.JITOMATE 794 13, 615 1,449 27, 088 

NOTA: * PROBABLE. 

ESTADO: GUANAJUATO CICLO:PRIMAVERA-VERANO 1990-90. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA 

SUP. PROD. SUP. PROD. * 
CHILE 

VERDE 7 ,555 63, 946 7,306 67, 010 

FRESA 1,457 14,875 2, 132 24, 510 

.JITOMATE 1, 385 24,930 1, 279 22,400 

NOTA: * PROBABLE. 

CICLO: OTOfW-INVIERHO 1990-91. 

CULTIVO 

FRESA 

JITOMATE 

PROGRAMADA 

SUP. PROD. 

NOTA: * PROBABLE, 

SEMBRADA 

SUP. PROD. * 
275 2,970 

18 284 
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COSECHADA 

SUP. PROD. 

900 6, 992 

1, 698 4,475 

776 12, 365 

COSECHADA 

SUP. PROD. 

43 242 

1, 698 14, 511 

53 999 

COSECHADA 

SUP. PROD. 

s, 936 51,770 

1, 130 13,381 

l, 164 19,212 

COSECHADA 

SUP. PROD. 

21 105 
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CICI.lJ: PRIMAVERA-VERANO 1991-91. 

CULTIVO PROGRAMADA SEMBRADA COSECHADA 

SUP. PROD. SUP. PROO.* SUP. PROD. 

CHILE 

VERDE 7 ,555 71,516 4' 271 38' 315 o 
FRESA 2 ,ooo 23, 092 2, 212 24, 388 o o 
JITOMATE 1,385 24,9JO 375 6, 636 o o 
NOTA: . PROBABLE. 

FUENTE:SARH.1990. 

Esta información a nivel estatal junto con la yá vertida a nivel 
municipal, nos dan un panorama general de la producción de cada una de 
las hortalizas mencionadas para cada caso. 
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SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA EN RIEGO Y TEMPORAL. 

SEGUN MUNICIPIO. 

1986-88. cuadro 34 (Continuación) 
(HECTAREAS) 

MUNICIPIO SEMBRADA COSECHADA 

RIEGO TEMPORAL RIEGO TEMPORAL 

1 9 8 6 428 209 698 359 462 019 494 285 

CELA YA 17 770 16 076 17 238 11 930 

CORTAZAR 44 858 12 049 •• 449 12 679 

GUAllAJUATO 184 8 751 183 5 523 

IRAPUATO 45 969 17 973 45 120 17 191 

LEON 15 831 22 094 15 647 16 297 

SALAMANCA 42 057 16 698 41 932 16 698 

SN. FCO. DEL RINCON 5 738 14 219 5 650 10 844 

SILAO 10 663 23 827 9 869 20 772 

VILLAGRAN 9 871 2 784 9 673 2 134 

1987 489 506 700 098 465 713 344 635 

CE LAYA 18 665 7 814 17 338 2 670 

CORTAZAR 23 434 6 294 22 973 1 606 

GUANAJUATO 196 8 576 166 2 101 

IRAPUATO 41 174 19 464 40 660 11 081 

LEON 27 464 21 364 25 285 10 674 

SALAl!AllCA Ja 165 13 390 38 089 6 507 

SN. FCO. DEL RINCON 12 190 13 622 10 524 6 155 

SIIAO 7 198 23 987 5 981 12 146 

VILLAGRAN 6 473 2 819 6 473 70 
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1988 488 585 659 288 436 882 486 794 

CELA YA 15 757 872 15 009 5 422 

CORTAZAR 18 864 991 18 853 1 603 

GUANAJ1JATO 278 7 072 248 7 072 

IRAPUAT6 JO 966 15 475 29 981 15 450 

LEON 19 206 21 849 19 070 14 716 

SAIAMANCA 40 504 13 277 40 115 13 272 

SN. Feo. DEL RINCON 9 089 13 799 9 027 12 740 

SILAO 8 181 14 815 118 14 553 

VILIAGRAN 5 939 2 784 924 468 

NOTA: La superficie se refiere a cultivos anuales, frutales y 

perennes. 

FUENTE:SARH, Unidad de Información Estadistica. 

Citado en: INEGI, 1990. 

En primer luqar se busca resaltar el hecho de que, la ciudad de 

Guanajuato, capital del estado del mismo nombre, es la que tiene la 

menor producción aqricola del Baj io de Guanajuato, entre los nueve 

municipios estudiados, porque, como se sabe, su principal actividad 

económica es la mineria. Esta actividad ha impactado de manera negativa 

al elemento agua, aire y suelo, del estado, por ejemplo, el agua se ha 

contaminado porque han vertido rcziduos minerales al agua 

superficial y subterránea, de manera conciente e inconciente, con lo 

cual se ha visto alterada la composición quimica del suelo por donde 

pasan dichos residuos,y el aire, también se ha alterado en la medida en 

que se agregan particulas de polvo liberadas por la actividad minera. 

Los municipios con mayor producción agricola-horticola del Baj io 

Guanajuatense, en orden decreciente son; Irapuato, Cortazar, Salamanca, 

Celaya y León, como los más representativos de la horticultura 

tecnificada local. 
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4 • 3 IMPACTO SOCIAL. 

El. caso del Baj io de Guanajuato es un espacio territorial. 

particular por las descargas de aguas negras, resultado de las 

actividades de las personas acentadas en el lugar. 

Por ejemplo; en el caso del agua, en el uso doméstico, se emplean 

detergentes biológicos en el mejor de los casos biodegradables, 

jabones, grasas, vidrios, plásticos, materia sólida (heces fecales) que 

es~desplazada mediante el drenaje, etc. Esto conduce a la baja calidad 

del agua no tan s6lo para el caso del Baj io sino para toda población 

que puede resultar afectada como consecuencia del empleo de materiales 

que por su constitución quimica no es fá.cil que se integre a algún 

elemento de la naturaleza. Si ademas de lo anterior se agrega que el. 

Baj io es una zona donde a .. los cultivos agrícolas como la producción de 

hortalizas, por ejemplo, se les aplican insumos que la 11 ayudan a 

desarrollarse", como es el caso de, insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, abonos, etc., sucede que en 

general el proceso de crecimiento de dichos vegetales sea violento. 

En algunos casos ésto puede desemboc~r en la alteración de los 

componentes propios de l.os vegetales, lo cual puede hacer que la 

población que los consuma con determinada cantidad de residuos químicos 

está expuesto a problemas como l.a morbilidad, es decir, enfermedades. 

Entre los municipios del Bajio de Guanajuato que se identifican 

con la aplicación intensa de insumos agroquimicos a las hortalizas se 

pueden citar a:Celaya, Irapuato, Villagrán y cortazar. 

Entre las enfermedades caracteristicas de consumidores de 

vegetales 11 contaminados 11 están los de tipo gastrointestinal, afección 

del aparato respiratorio, circulatorio, cáncer, y en casos más 

drásticos mutación, según han revelado investigaciones realizadas en 

paises desarrollados, ya que en el caso de nuestro pais este tipo de 
estudios hacen falta.( Diagrama 4) ~ 
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IMPACTO SOCIAL 

Diagrama 4 

i CATEGORIAS 1 / VARIABLES / 

~ f NATALIDAD l.:.¡ MENSUAL 1 
ANUAL 1 

l 
J MORTALIDAD 

MDIARIA 1 

MENSUAL 1 w ANUAL / 

l 
~ ENFERMEDADES INTESTINALES 

~ CANCER - VIAS RESPIRATORIAS -INTOXICACION ALIMENTARIA 

i MORBILIDAD ENFERMEDADES DIARREICAS 

!-> ENFERMEDADES CARDIACAS 

¡-. ENFERMEDADES CAROIOVASCULARES 

!-> ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES 

h ENFERMEDADES HI ?ERTENSIVAS 

ENFER,..EOAOES POR MALA DIETA Al..1MENTICIA: 
L.-, PROBLEMAS DEGENERATIVAS, OBESIDAD, OESNU-

TRICION, REOUCCION DE ESTATURA 

FormO Nou S Niño Gtz : ou,c ,ucr t Ce clmom 
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En el caso de algunas investigaciones que se han llevado a cabo en 

el paii:;, versan sobre temas de salud ambiental, ingenieria ambiental,en 

los que tratan con profundidad las causas de la contaminación del aire 

y agua principalmente, de manera descriptiva y en muchos casos se hace 

referencia a investigaciones desarrolladas en los Estados Unidos de 

América, pero muy pocas investigaciones nacionales explican el impacto 

social que trae consigo el consumo de productos contaminados. Entonces, 

en este apartado se explicarán los resultados del impacto social 

causado por el consumo de hortalizas que han sido irrigadas con aguas 

resiuales (de la industria), aguas negras (de la población} y la 

aplicación de insumos agroquimicos. Pero antes se explica de manera 

breve, los tipos de enfermedades que contrae el hombre como 

consecuencia del consumo de vegetales contaminados, aguas contaminadas 

y deficiente dieta alimenticia. Además se analizan los posibles 

reservarlos de infección para el hombre.. Entiéndase por reservorio, al 

conjunto de condiciones medioambientales que hacen posib1e la 

reproducción, crecimiento y vida de fauna nociva a la salud del hombre. 

Para el caso del Bajio de Guanaiuato, el indice de mortal.idad ha 
aumentado con el paso de los años, quizá debido a que el deterioro 

del medioambiente en las grandes ciudades es más agudo, que en 

aquellos poblados que todavia tienen menos influencia de la vida 

agitada de las ciudades. 
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NACIMIENTOS REGISTRAOOS SEGUN MUNICIPI0.1985-88. P/. Cuadro 35 

NOMBRE DEL 1985 1986 1987 

MUNICIPIO 

CELAYA 11 026 10 827 10 947 

CORTAZAR 2 266 2 189 2 258 

GUANAJUATO 4 323 4 465 572 

IRAPUATO 11 466 11 696 727 

LEON 22 203 20 025 24 610 

SALAMANCA 6 063 6 160 6 133 

SAN FRANCISCO 

DEL RINCON 061 3 193 2 677 

SILAO 868 5 083 4 010 

VILLAGRAN 1 808 1 843 l 976 

NOTA: P/ Cifras Pre1iminares. 

FUENTE:INEGI.Anuario Estadistica del Estado de 

Guanajuato.1990. 

1988 

10 864 

2 151 

4 499 

10 399 

26 846 

5 860 

2 764 

4 232 

1 844 

DEFUNCIONES REGISTRADAS SEGUN MUNICIPI0.1985-88. P/. cuadro 36 

NOMBRE DEI .. 1985 1986 1987 

MUNICIPIO 

CELAYA 1 614 1 533 1 557 

CORTAZAR 396 363 364 

GUANAJUATO 603 590 531 

IRAPVATO 1 800 1 867 1 721 

LEON 4 104 3 936 4 026 

SALAMANCA l. 096 1 056 989 

SAH FRANCISCO 

DEL RINCON 516 509 473 

SILAO 704 793 705 

VILLA.GRAN 236 222 219 

NOTA: P/ Cifras preliminares. 

FUENTE:INEGI. Anuario Estadistica del Estado de 

Guanajuato.1990. 
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1988 

1 644 

406 

694 

1 768 

4 196 

994 

468 

636 
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PARTOS ATEUDIDOS NACIDOS VIVOS,MORTINATOS Y ABORTOS EN LAS 

UNIDADES MEDICAS DEL SECTOR SALUD y SEGURIDAD SOCIAL. cuadro 37 

1986-88. 

CONCEPTO TOTAL 

1986 

PARTOS ATENDIDOS 51 960 

NACIDOS VIVOS 51 865 

MORTINATOS 557 

ABORTOS 2 570 

1987 

PARTOS ATENDIDOS 35 732 

NACIDOS VIVOS 35 463 

MORTINATOS 527 

ABORTOS 2 807 

1988 

PARTOS ATENDIDOS 54 191 

NACIDOS VIVOS 53 595 

MORTINATOS 493 

ABORTOS 2 816 

IMSS 

32 746 

32 441 

537 

2 670 

32 140 

31 861 

502 

2 807 

32 877 

32 877 

493 

2 816 

ISSSTE 

2 618 

3 448 

20 

592 

602 

25 

3 597 

3 602 

SSSSG 

16 596 

15 976 

15 712 

14 712 

17 722 

17 358 

NOTA:El número de productos nacidos vivos y mortinatos en 

algunos casos es mayor al total de partos debido a que 

hay partos múltiples. 
FUENTE:IMSS, Departamento de Contraloria. 

ISSSTE, Coordinación General de Planeación. 

SSSSG, Dirección de Planeación. citado en: INEGI,1990. 

Estos datos son a nivel estatal, puesto que a nivel municipal 

es mucho menos en cada caso. Como a continuación se detallan los 

mismos eventos para los municipios de interés de esta 

investigación. 

155 



PARTOS ATENDIDOS NACIDOS VIVOS,MORTINATOS Y ABORTOS EN LAS 

UNIDADES MEDICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

SEGUN MUNICIPIO, 

1986-88. 

MUNICIPIO 

Cuadro 38 

1986 

PARTOS NACIDOS MORTINATOS ABORTOS 

ATENDIDOS VIVOS 

ESTADO 2 670 32 746 32 441 531 

CELA YA 510 4 847 4 793 92 

CORTAZAR 

GUANAJUATO 

IRAPUATO 

LEON 

SALAMANCA 

SN. FCO :· DEL 

RINCON 

SILAO 

VILIAGRAN 

ESTADO 

CEIAYA 

CORTAZAR 

GUANAJUATO 

IRAPUATO 

LEON 

SALAMANCA 

SN. FCO. DEL 

RINCON 

SILAO 

VILLAGRAN 

302 

664 

4 015 

16 672 

2 610 

261 

73 

10 

32 140 

5 030 

258 

601 

4 186 

15 535 

2 856 

275 

224 

1 

156 

302 

674 

J 964 

16 544 

2 584 

263 

74 

10 

1987 

31 861 

4 949 

259 

597 

4 120 

15 460 

2 841 

275 

224 

1 

1 

12 

70 

262 

45 

502 

125 

77 

203 

36 

53 

362 

1 466 

170 

807 

549 

50 

445 

1 499 
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ESTADO 

CELAYA 

CORTAZAR 

GUANAJUATO 

IRAPUATO 

LEON 

SALAMANCA 

SN. FCO. DEL 

RINCON 

SILAO 

VILLAGRAN 

32 877 

5 061 

264 

620 

4 321 

16 511 

J 191 

JOJ 

192 

6 

32 

5 

4 

16 

3 

1988 

635 493 2 816 

008 112 500 

264 

617 10 69 

263 78 356 

425 223 1 678 

167 36 150 

303 

193 

NOTA:El nümero de productos nacidos vivos y mortinatos en 

algunos casos es mayor al total de partos debido a que 

hay partos múltiples. 

FUENTE:IMSS, Anuario Estadistica, Departamento de Integración 

de la Información. Citado en: INEGI, 1990. 

Es necesario hacer notar que, en los municipios donde hay 

mayor concentración de población y mayor industrialización es 

donde hay más abortos, porque las mujeres no quieren a veces tener 

hijos que nunca desearon pues sucede que fueron violadas y se 

embarazaron y finalmente lo abortan. Esta violencia de tipo sexual 

sucede tambiCn en otras grandes urbes del pais. 
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Los municipios con mayor cantidad de "partos atcmdidos", 

"nacidos vivos", "mortinatos" y "abortos", orden 

decreciente~ León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato. 

Dichos municipios, son precisamente ls que tienen problemas de 

crecimiento poblacional. Entonces, para frenar un poco este 

fenómeno se hacen campañas de planificación familiar entre la 

población,· medida que no ha resultado del todo satisfactoria, 

porque se nota una amplia cantidad de partos atendidos y nacidos 

vivos, cuya cantidad vá en aumento año con año, como se aprecia en 

el cuadro respectivo. 

En el caso de los "mortinatos" y 11 ab~rtos 11 , se pueden deber a 

múltiples causas que no entraremos d detallarlas debido a que no 

es objetivo de esta investigación, pero sobre todo para el caso de 

los abortos, se puede obtener información en los principales 

diarios del pais de los meses de Junio y Julio de 1992, donde 

tratan los pro y los contra del aborto, despenalización del 

aborto, etc. 
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Para explicar la morbilidad presente en los nueve municipios del 

Bajío de Guanajuato, se presentan los siguientes cinco cuadros 

estadisticos, que muestran las principales causas de morbilidad en el 

estado de Guanajuato en su conjunto porque no existe este tipo de 

información a nivel municipal, Dicha información la proporcionan, las 
unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 

de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (de 

Guanajuato), la Secretaria de Salud y Seguridad Social. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR PADECIMIENTOS TRANSMISIBLES 

PRESENTADAS EN LAS UNIDADES MEDICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL. 

1986-88. 

PRINCIPALES 

CAUSAS CONSULTAS 

1986 1987 

TOTAL 532 419 540 806 

INFECCIONES DE LAS 

VIAS RESPIRATORIAS 

SUPERIORES 369 419 376 434 

INFECCION INTESTINAL 

MAL DEFINIDA 97 643 103 405 

AMI BIAS IS 25 868 28 254 

TiilA 17 377 10 059 

ASCARIASIS 4 883 5 564 

OXIURIASIS 774 545 

VARICELA 697 964 

Sl\.IBONELOSIS 3 350 J 397 

INTOXICACION ALIMENTARIA 

BACTERIANA 2 496 2 637 

NEUMONIA 2 337 

PAROTIDITIS 2 547 

cuadro 39 

1988 

567 274 

410 350 

93 982 

29 113 

9 755 

5 865 

5 251 

4 930 

3 618 

2 273 

2 137 

FUENTE: IHSS, Departamento de Contraloria. citado en: INEGI, 1990. 
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Las enfermedades enlistadas se presentan en orden decreciente de 

afección a la salud del hombre. Oe esta manera, se tiene que, de las 

trece causas de morbilidad por padecimientos transmisibles, han ido en 

aumento la mayoría de ellas, a excepción de tres, la "Infección 

Intestinal Mal Definida", la "Naeumonia" y la 11 Parotiditis", lo cual se 

debe a que, en la zona se han implementado campañas de hiqiene, entre 

las que se menciona, bañarse diariamente, lavarse las manos después de 

ir al baño y antes de comer, etc., para el primer caso y para las otras 

dos (Neumonia y Parotiditis), desconocemos las medidas que haya 

implementado el estado para mitigar sus efectos en la población. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR PADECIMIENTOS TRANSMISIBLES 

PRESENTADAS EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO. 

1986-88. 

PRINCIPALES CAUSAS 

1986 

TUBERCULOSIS 

SIFILIS 

BLENORRAGIAS 

FIEBRE REUMATICA 

1987 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS 

ENFERMEDADES INTESTINALES Y 

ENFERMEDADES DIARREICAS 

DIARREICAS 

AMIBIASIS 

ESCABIASIS 

INFLUENZA 
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Cuadro '10 (Continuación) 

CASOS 

3 736 

3 334 

l 438 

5 422 

77 479 

17 266 

8 290 

3 589 

635 

1 658 



1988 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

INFECCIONES INTESTINALES 

AMI BIAS IS 

INFLUENZA 

DERMATOFITOSIS 

SALMONELA Y OTRAS INFECCIONES 

EUTEROBIJ\S IS 

VARICELA 

GIARDIASIS 

TRICOLAONIASIS 

ASCARDIASIS 

HERPES (SIMPLE ZOSTER) 

CANOIDIASIS 

PARASITOS INTESTINAL 

OTRAS ENFERMEDADES 

91 831 

20 321 

103 

995 

l 345 

1 256 

728 

734 

524 

510 

500 

286 

283 

4 995 

l 213 

FUENTE:ISSSTE,Coordinación General de Planeación. 

citado en: INEGI,1990. 

En este caso, las enfermedades causantes de un al.to grado de 

morbilidad, porque presentan mayor cantidad de casos, se ubican las 

siguientes, en primer sitio las "Enfermedades Respiratorias Agudas", en 

segundo lug;J.r, la::: "Enfermedades tnte~tin<=t.les y Enfermedades 

Diarreicas" y en tercero, se ubica la "Amibiasis". 

La primera enfermedad citada, se debe a la presencia de particulas 

extrañas en el aire que se repira, sobre todo en las ciudades como 

Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Guanajuato, donde se ubican 

precisamente industrias que emiten gases, polvos, humo y ruido, al 

entorno, lo cual afecta a la población establecida en esta región del 

Bajio de Guanajuato. 

En el caso de las enfermedades segunda y tercera, son comunes en 

la provincia, porque las personas tienen escasos conocimientos de 

higiene personal. con ésto, es tan mas propensos a enfermar. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD POR ENFERMEDADES TRAllSHISIBLES 

PRESENTADAS EN LA SECRETARIA DE SAUJD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

1986-88. cuadro 41 

PRINCIPALES 

CAUSAS 1986 1987 1988 
CASOS POSICION CASOS POSICION CASOS P0SICION 

INFECCIONES 

RESPIRATORIAS 

AGUDAS 11 437 95 748 106 416 

ENFERMEDADES 

INTESTINALES Y 

DIARRE:ICAS 32 161 38 097 39 160 

AMIBIASIS 16 032 20 728 21 247 

PARASITOSIS 

INTESTINAL 6 240 11 904 14 393 

ANGINA ESTREPTO-

COCCICA 8 041 13 771 14 316 

ASCARIASIS 830 5 158 4 380 

ENTEROBIASIS 181 3 734 3 938 

TRICOMONIASIS 

UROGENITAL J 055 2 788 

NEUMONIAS Y 

BRONCONEUMONIAS 2 150 2 607 2 475 

DERMATOFITOSIS 1 547 10 2 215 10 2 423 10 

INFLUENZA VIRAL 2· 114 9 

FUENTE:SSSSG, Dirección de Planeación, Departamento de Estadistica 

y Evaluación. Citado en:INEGI, 1990. 

Las Unicas enfermedades que en el año de 1988 descendieron en 

cuanto a numero de casos suscitados fueron: la "Ascariasis" y las 

"Neumonias y Bronconeumonías", en el caso de las enfermedades restantes 

sus efectos en la salud humana no han podido mitigarse y por el 

contrario ván cada dia afectando a una mayor cantidad de personas de la 

región. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL Y HOSPITALARIA REGISTRADAS 

EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

1986-88. cuadro 42 (Continuación) 

PRINCIPALES 

CAUSAS MORTALIDAD GENERAL MORTALIDAD HOSPITALARIA 

1986 1987 1988 1986 1987 1988 

TOTAL l 429 1 527 1 530 416 524 369 

AFECCIONES 

PERINATALES 277 292 280 67 130 64 

DIABETES MELLITUS 246 210 238 94 73 60 

TUMORES MALIGNOS 227 236 239 

ENFERMEDADES 

CARDIACAS 154 149 159 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCUIJ\RES 125 70 

ENFERMEDADES 

CEREBROVASCULARES 104 160 89 90 

INFECCIONES 

INTESTINALES 103 121 121 24 40 28 

SIRROSIS HEPATICA 68 64 99 

NEUMONIA 65 68 45 57 48 

ANO MALI AS 

CONGENITAS 126 117 108 21 49· 11 
BRONQUITIS, 

EFISEMA Y ASMA 59 68 

ACCIDENTES 110 93 

TRAUMATISMOS INTERNOS 

E INTRACRANEALES E 

INCWSO DE NERVIOS JO 24 20 

INFARTO DE MIOCARDIO - 27 13 

TUBERCULOSIS 20 19 
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LEUCEMIA 

FRACTURAS 

ENFERMEDADES 

HIPERTENSIVAS 

18 25 

19 

23 

12 

FUENTE:IMSS, Departamento de contraloria. Citado en:INEGI,1990. 

La mortalidad general se refiere a 1a cantidad total de 

defl!nciones ocurridas en un lugar (pais,edo., municipio, ciudad o 
pueblo}, de las cuales se tiene conocimiento, previo reporte a las 
dependencias de sa1ud del gobierno (IMSS,SSA,ISSSTE), Mientras que la 

mortalidad hospitalaria es la cantidad de defunciones ocurridas en un 

hospital, sanatorio, clinica, dispensario, etc. 

Se observa en la estadistica anterior que, las enfermedades que 

más han impactado de manera negativa la salud de los habitantes de 

Guanjuato son, las "Afecciones Perinatales", es decir que los productos 
de las mujeres nacen con malformaciones, la "Diabetes Mellitus", que 

consiste en una gran concentración de azúcar en la sangre de las 

personas (adultas por lo general). Y los "TUmores Malignos", que son 

protuberancidS que a.Cectan el scu1u dt:sdrrullo y woviliUaü de otras 
partes del organismo.Además, este tipo de tumores se pueden desarrollar 

en cualquier parte del cuerpo, pero los de mayor incidencia local son 

los tumores cerebrales. En las personas a las que se les detecta .~stos 
tumores, afirman que en su infancia recibieron uno o más golpes en la 

cabeza, lo cual al paso del tiempo se vá desarrollando una mayor 

concentración sanguinea o cuágulo, que es necesario extirpar, pero 

desafortunadamente todavia se tiene un número alto de defunciones de 
personas que padecen esta enfermedad. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD REGISTRADAS EN EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

1986-1987. 

CAUSAS 

1986 

INFWENZA Y NEUMONIA 

ENTERITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DIARREICAS 

ENFERMEDADES DEL CORAZON 

ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y. VIOLENCIA 

CIERTAS CAUSAS DE MORTALIDAD Y. MORBILIDAD 

PRENATAL 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

TUMORES MALIGNOS 

AVITAMINOSIS Y. OTRAS DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES 

SIRROSIS HEPATICA 

1987 

PREMATUREZ 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 

SEPTICEMIA 

INFARTO 

TUMORES MALIGNOS 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 

HIPERTENSION ARTERIAL 

CARDIOPATIAS NO CONGRUENTES 

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

TODAS LAS DEMAS CAUSAS 

CASOS 

453 

964 

2 363 

l 719 

1 118 

l 068 

824 

628 

626 

Cuadro 43 

30 

25 

17 

13 

12 

11 

8 

8 

6 

68 

FUENTE: ISSSTE,Coordinación General de Planeación. 

Citado en: INEGI, 1990. 

Aqui se presentan las enfermedades de mayor incidencia en la salud 

de los trabajadores del estado de Guanajuato. Las cuales se han 

ordenado en forma decreciente. Para una fácil comprensión. 
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El agua del rio Lerma, con el paso del tiempo presenta la 

tendencia de adquirir cada vez mayor cantidad de sales, lo cual provoca 

un problema en las tierras agricolas. Esto es debido a que el agua 

usada en la irrigación produce la lixiviación de las sales del suelo, 

que puede en un momento dado inhibir el crecimiento de las hortalizas. 

O simplemente violentar el crecimiento, por ejemplo, alargar su tamaño 

o su covertura, aumento masivo en el desarrollo de raices secundarias y 

otros tipos de crecimiento anormal. 

Sin duda alguna, el efecto del hombre sobre el medio ambiente es 

devastador. El deterioro ambiental no sólo se manifiesta en la 

contaminación directa de los elementos de la naturaleza: suelo, agua y 

aire, sino también en la generación y producción de productos tales 

como plaguicidas, alimentos procesados, - que emvasados durante un 

largo periodo de tiempo, provocan en el hombre intoxicación y alergias 

en la piel-, y los compuestos químicos que se aplican al agro cuya 

inadecuada utilización ponen en riesgo la salud humana. 

Un ambiente alterado puede revertir sus efectos nocivos sobre la 

salud humana. 

Como en el Baj io de Guanajuato se emplean de manera considerable 

los agroquimicos, se puede presentar en un corto periodo de tiempo, 

problemas en la salud del hombre, por ejemplo, en el caso de 11 Los 

insecticidas formados por carbamatos, usados también como 

molusquicidas, fungicidas y herbicidas, incluyen carba.rilo, 11 baygón11 , 

11 temik 11 y 11zectran 11 • Son incluso menos persistentes que los 

organofosfatos y menos dañinos para el hombre. No obstante, pueden 

causar problemas ambientales locales si s~ usan sin cuidado ••• 11 • 

(DUFFUS, 19BJ). 

Sin embargo, este tipo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

etc., aplicados constantemente puede desembocar en algunos problemas 

para salud del hombre tales como:temblores involuntarios en los 
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mUsculos, convulsiones, dermatitis alérgica severa y reacciones 

alérgicas sistemáticas, debido a la exposición de las personas que lo 
aplican, y algo peor aun, es que grandes cantidades pueden causar 

náuseas, vómitos, dolores de cabeza y otras perturbaciones que afectan 

al sistema nervioso central. 

Por ejemplo, el arsénico y el plomo que son componentes de los 

plaguicidas, sobre todo el plomo, en el hombre, es absorbido por lo~ 

glóbulos rojos y circula través del cuerpo, depositéndose 

in.icialmente en el higado o en los riñones, para después pasar a 

integrarse en los huesos, los dientes y el cebcbro, provocando la 

muerte de la persona a la que se le diagnostique. 

En general todo este tipo de compuestos quimicos tiene 

consecuencias nocivas sobre la salud humana cuando se encuentran en 

cantidades o concentraciones suficientes. Actualmente, la permanente 

exposición a sustancias quimicas, ha provocado la contaminación del 

agua, el suelo, el aire, y en parte la flora y la fauna, también se han 

visto afectados. Los alimentos contaminados, son responsables de una 

serie de intoxicaciones que han causado la muerte o invalidéz a miles 
de persona.a de zonas rurales de paises subdesarrollados principalmente. 

Es importante mencionar que, los contawinantc~ preRentes en el 

suelo, por ejemplo, pueden provenir de la depositación de contaminantes 

atmosféricos, cuya depositación puede ser sólida o liquida: de aguas de 

riego que contienen plaguicidas y fertilizantes: de aguas negras usadas 

en la agricultura como sucede en el Bajio Guanajuatense, donde 

prácticamente no se les dá ningún tratamiento previo. Esto puede 

"contaminar" a las hortalizas, pero no se ha detectado porque no se han 

hecho investigaciones fisico-quimicas de la composición de las 

mismas. Figura 29-31 • 
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La contaminación atmosférica, esta determinada por las 

condiciones meteorológicas de un lugar, las cuales pueden ser, humedad, 

viento -dirección e intensidad-, temperatura, topografia Y altitud las 

cuales redundan en al transporte, concentración, dispersión y reacción 

de los contaminantes, que para el caso del Bajio de Guanajuato 

considero, se dá, de la siguiente manera; debido a que en el norte y el 

sur de Guanajuato predominan las sierras, estrictamente lo que es el 

Bajio, presenta una dirección del aire que es de SE-UO o NO-SE, lo que 

indica que de cualquier forma la contaminación atmosférica de las 

grandes ciudades industriales -Celaya, Salamanca,León y Guanajuato

dirigen sus compuestos tóxicos a lugares menos industrializados como, 

cortazar, Villagran, Silao, entre otros, donde finalmente son 

depositadas las particulas contaminantes. 

seria importante que en el Baj io de Guanajuato se tomaran en 

cuenta, lo que expongo en el diagrama 3 de Impacto Social, con el 

objeta de estimar los riesgos de enfermar o morir a causa de un 

padecimiento asociado una exposición ambiental.. Esto seria 

interesante desarrollarlo en otra ocasión, ya que escapa este. 

planteamiento a lo que se persigue en la presente investigación. 

Para el caso de la agricultura de corte moderna-comercial que se 

practica en el Bajio de Guanajuato, ce ha planteado el diagrama 1 de 

Impacto Económico, porque sabiendo que en la horticultura tecnificada 

de dicha zona, se aplican insumos agroquimicos, esto plantea riesgos a 

la salud pública en la medida en que se emplean de manera desordenada, 

traduciéndose en enfermedades con al to grado de incidencia entre la 

población local. 

Tal es el grado de contaminación ambiental por plaguicidas que 

prácticamente todos los seres que habitamos el planeta estamos 

expuestos a ellos de manera directa -aplicación- o indirecta -en la 

medida en que llegan via agua, aire o polvo de rocas, alimentos, de 
otros sitios-~Figura 32). 
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Las aguas del rio Lernta al encontrarse contaminadas, significa un 

riesgo constante para la salud de la población local .Al beber el agua 

contaminada o comer alimentos que han sido lavadas con ellas, a las 

personas se le transmiten bacterias patógenas, virus, parásitos, con la 

que, las enfermedades más comunes son: el cólera (afectó ampliamente en 

1992, a sectores pobres de población con escasos conocimiontos da 

higiene), la fiebre tifoidea, la desinteria, las diarreas, e incluso la 

hepatitis, el anthrax, brucellosis, tuberculosis, leptospirosis y 

poliomielitis, pueden viajar a través del agua contaminada. 

A veces la contaminación directa del agua y los alimentas, 

consecuencia del aire contaminado de las grandes ciudades. 

La susceptibilidad a las infecciones se incrementa si la nutrición 

es pobre y si hay exposición consti;lnte mediante el trabajo a la fatiga, 

o a temperaturas extremas. Esto puede ser contrarrestado con un buen 

balance dietético, con suficiente contenido de proteinas y vitaminas, 

aunado a minerales, para tener excelente salud. 

El cáncer es una de las causas más importantes de mortalidad en la 

actualidad, especialmente en paises desarrollados, pero los habitantes 

de paises subdesarrollados no escapan a dicha enfermedad. 

Sobre todo, las enfermedades como el paludismo, la malaria, la 

oncorcicasis, la enfermedad del sueño, son típicas de la época 

lluviosa, cuando a diaria se encuentran charcas con aguas turbias, dde 

mal olor, sitios que precisamente favorecen el desarrollo y 

reproducción de insectos que mediante piquetes transmiten enfermedades 

a los seres humanos. 

La contaminación por microorqanismas del aqua -subterránea- de 

abastecimiento doméstico, históricamente, es la más antigua causa de 

problemas de sanidad asociadas al agua. 
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Entre las causas de la contaminacion del agua-superficial o 

subterrane a-, en el Bajio de Guanajuato, se debe a dos fuentes 

fundamentales, una de ellas son los centros urbano-industriales, que en 

general no tratan las aguas residuales, o si las tratan lo hacen en 

pequeña escala, otra de las fuentes fundamentales de contaminación del 

agua son la industria: quimica, la petrolera, la de bebidas, la textil, 

la siderUrgica, la termoQléctrica y la alimenticl"'I. Todas ell"'s 

distribuidas hasta cierto punto de manera heterogénea en el Bajio de 

Guanajuato. 

De hecho se me informó que se estima que el voltilncn medio anual de 

descargas de aguas residuales en los rios de Guanaj uato es del orden de 

los 100 millones de metros cúbicos, donde el 70% de dicha cifra 

provienen de seis ciudades importantes del Baj io, como son: León, 

Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Guanajuato. Los efectos de esta 

contaminación se manifiestan en el Estado, por una alta incidencia de 

muertes y enfermedades de origen infeccioso y parasitario, 

desafortunadamente la ausencia de un control sanitario estricto del 

consumo de hortalizas y frutas impide conocer a ciencia cierta el 

impacto de dicha contaminación en los consumidores nacionales, que no 

viven en el Estado. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La biosfera es una red geoecológica en la que se halla sostenida 

la vida y su entorno, como el aire, el agua, el suelo, la flora y la 

fauna formando un todo, donde la alteración de uno de estos elementos 

naturales constituivos de la biosfera redunda en el desequilibrio de 

los demás elementos y sus sistemas que hacen posible un todo 

indisoluble. 

con la aparición del hombre sobre la faz del planeta, sobrevino la 

mul!=-iplicación de estos y el florecimiento de culturas las cuales 

fueron dando gradualmente la conformación de lo que hoy dia se conoce 

como centros urbanos, donde la industrialización modifica drásticamente 

el sistema de vida del hombre preindustrial. Con esto, se pr.oduce un 

creciente impacto Jobre el medio ambiente, desafortunadamante no 

siempre positivo. Ello se puede constatar en terminas de un mayor 

deterioro de algunos elementos naturales, como son la fertilidad del 

suelo, el incremento de la contaminación del agua y del aire y la 

disminución de numerosas especies salvajes. con ello, se rompem los 

patrones naturales establecidos en un determinado ecosistema, corrié:ndo 

el hombre el riesgo de pagar a un al to costo lo que hace de manera 

conciente o inconciente. 

El hombre a veces piensa que la biosfera está integradas por 

sistemas medioambientales infinitos que puede por medio del proceso de 

la explotación obtener una inmensa fortuna en corto tiempo sin 

reflexionar en las consecuencias que ello puede implicar. 

La biosfera, en donde se combina la adaptación y la selección, es 

finita y por ello mismo es dificil mantener la vida, porque no siempre 

se puede e5tar alterando y dcz.cquilibrando lo que se ha llevado mucho 

tiempo en formarse. 
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Pero si el hombre en su afán de progreso industrial, social, 

económico y politico, sigue destruyendo lo establecido desde antaño 

puede que en ello pierda la oportunidad de tratar desde ahora dar 

marcha atrás a lo que yá ha alterado. 

El desarrollo económico de la sociedad industrial ha permitido 

impulsar la ciencia y la creación de mejores y nuevas tecnologias, pero 

a la par ha planteado también nuevas y cada vez mayores contradicciones 

en la relación entre el hombre y la naturaleza. 

Muchas veces el hombre, altera las condiciones naturales de un 

ecosistema con su presencia, lo cual indica que la biosfera tiene 

limites, porque cualquier modificación por minima o drástica que sea 

lleva al desequilibrio de las condiciones óptimas de desarrollo de un 

organismo, reduciendo las posibilidades de habitar un lugar sin 

alterarlo y aumentando los espacios actuales en amplio 

desequilibrio. Por ejemplo, las modificaciones hechas al medio por el 

hombre: tales como la contaminación de los rios y lagos manifestación 

de desequilibrio en la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, la deforestación indiscriminada de las sel vas ubicadas en 

el trópico hümedo del planeta, son procesos que se efectUan 

relativamente rápido, que en algunos casos, como ocurre con la 

aplicación de pesticidas l<s. agricultur.::i, junto con el 

sobrecalentamiento de la Tierra por la destrucción de la capa de ozono, 

pueden tener un impacto negativo global. 

En el caso de la aplicación de pesticidas en la agricultura, 

ampliamente difundidos y usados en la etapa de la "revolución verde 11 , 

que aparentemente tenia como finalidad solucionar los problemas de 

hambre en el mundo, a parte de ser un buen negocio, implicó la 

utilización acelerada de los recursos naturales con lo que 

desequilibró los espacios antes estables. Las repercusiones negativas 

de la revolución verde se pueden observar hoy dia en aquellos espacios 

agricolas que antes fueron fértiles y hoy son geosistemas alterados. 
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Para el caso del sobrecalentamiento del planeta, se tiene que ~la 
biosfera para sobrevivir necesita como estructura viable para el 

desarrollo de la vida necesita recibir constantementeentradas de 

energia, por medio de la fOtosintesis que efectUan las plantas, pero 

este fenómeno se vé truncado cuando sufre cambios el albedo terrestre, 

se tienen altos indices de contaminación atmosférica ademas de otros 

factores que afectan a la capacidad de la biosfera para recibir energia 

solar. Estos pues, son cuastiones que reclaman solución para no afectar 

aün más el equilibrio calorifico de la Tierra y con ello su potencial 

fotosintético. 

Esto sin duda es un esfuerzo fundamental que reclama la 

participación colectiva de la humanidad, ya que todos tenemos derecho 

a un ambiente mejor, que se puede lograr mediante la toma de 

conciencia y actitud individual reoponoable. 

En México, ya se han planteado algunos lineamientos generales en 

la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente de 1983. Pero, lo 

importante ahora es pasar de lo dicho y escrito a los hechos. 

En dicho documento por ejemplo se menciona que las aguas del rio 

Lerma están contaminadas y que para contrarr~star sus efectos nocivoc 

en la población que la usa para regar los suelos dedicados a la 

agricultura, en la industria o como agua potable, es pertinente llevar 

a cabo un saneamiento, es decir, una purificación de las agua, ya sean 

residuales o negras. 

Las medidas que se han tomado si bien son buenas son 

insuficientes, por lo cual se recomienda; que sea más efectiva la Red 

Nacional de Formación Ambiental, ya que actualmente hacen falta 

recursos humanos capaces de plantear soluciones problemas de 

contaminación del aire, agua y suelo. De momento, los técnicos y 

profesionales que dicho organismo pretende formar, aún no es tan 

actuando debidamente. 
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Por ello la Universidad Nacional como la máxima casa de estudios 

del pais, tiene que formar profesionales que comprendan los problemas 

de el medio ambiente: como, alteración, desequilibrio, contaminación e 

impactos y propongan soluciones adecuadas a cada caso. Lo anterior se 

propone porque, ninguna universidad del pais capacita al profesional 

del futuro que ha de dar soluciones a los problemas medioambientales. 

En el caso de ser vidblu esta propuesta el Geógrafo puede ser el 

profesional que mejor maneje cuestiones del medio ambiente, porque 

posee una visión integral a la que puede recurrir en caso de detectar 

un problema y por ende darle solución. 

El geógrafo entiende los tres aspectos que demarcan la integración 

del hornbrecon su ambiente , son las coordenadas fisicas, biológicas y 

económicas, a manera de los ejes X, Y y z. con ello el conocimiento 

geográfico, adquirirá una dimensión practica, pragmatica, de diseño, 

organización y ejecución de acciones tendientes a impedir o a revertir 

los efectos .negativos del hombre sobre el medio ambiente. 

Posiblemente, también este tipo de profesionales geógrafos 

expertos en conocimientos del medio ambiente puedan crear la Geografia 

del Ambiente, rama de la Geografia que hasta ahora hace falta 

desarrollai: en nuc~tro pais, además, de que seria una aportación para 

el pensamiento geogré.fico internacional. 
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-ta hipótesis planteada sobre, si las aguas del río Lerma estan 

contaminadas se ha detectado -en campo- que efectivamente asi sucede; 

las causas de su contaminación son las activiades económicas del hombre 

como: la mineria, practicada en la Ciudad de Guanajuato, la agricultura 

moderna comercial. Con su milximo exponente, la horticultura 

tecnificada, practicada en los alrededores del corredor agroindustrial 

Celaya-Salamanca-Irapuato-León, entre otros. Además de la industria 

petrolera y petroquimica de Salamanca, del cuero y del calzado en León 

y _el transporte. Mismo que al no estar bien afinado -el transporte 

público como particular- emiten gases tóxicos al medio ambiente, o al 

cambiarles aceite, grasas, etc •• estos, se infiltran en el suelo y agua 

circundantes, contaminándolos. 

-La hipótesis planteada acerca del impacto económico de la actividad 

horticola tecnificada del Baj io Guanajuatense se ha dejado claro que 

positiva para los grandes empresarios de la ET que se asocian - ia 

contrato-con los horticul tares que poseen grandes extensiones de 

suelo, garantizando la compra de la cosecha de productos de excelent~ 
calidad, debido a la aplicación de insumos de manera eficaz, aumentando 

la productividad de la zona. Para el caso de los horticultores a 

pequeña escala, el impacto económico de la producción horticola es 

negativa; porque las ganancias que obtienen con la venta de la cosecha 

son minimas, máxime cuando no se cuenta con los comerciantes adecuados. 

-La hipótesis que hace alusión al impacto social, en la medida en que 

se planteó, que si ha aumentado el número de habitantes enfermos o 

muertos por el consumo de hortaliza~ irrigadas con aguas contaminadas. 

No se puede afirmar al 100% porque no se cuenta con las estadísticas ni 

investigaciones que así lo demuestren. Sin embargo, los parámetros 

morbilidad, natalidad y fertilidad, son elevados en las ciudades 

industrializadas del Bajio Guanajuatense como:León, Celaya, Irapuato, 

Salamanca , Guanajuato, Villagrá.n, Cortazar, Silao y San Francisco del 

Rincón-en ese orden-. 
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Las conclusiones de esta invEstigación son las siguientes: 

-El agua es el recurso más afectado, en el Bajio de Guanajuato, por lo 

que se deben dirigir los mayores esfuerzos solucionar esta 

problemática. 

-Fortalecer el control sistemático de la calidad de las aguas que se 

utilizan para abastecer a la población. 

-La escasa educación ambiental entre la población que habita el Bajio 

de Guanajuato, atenta contra la preservación de la calidad del medio. 

-Existe una falta de conocimiento por parte de la población sobre, 

educación ambiental, debido a que, en el sistema nacional de educación 

se le habia dado escasa importancia al deterioro ambiental. 

-Es necesario incrementar los esfuerzos del gobierno federal, estatal y 

municipal, encaminados a eficientizar los sistemas de tratamientos de 

aguas e incrementar el número y capacidad de purificación de aguas por 

parte de las plantas tratadoras. 

-Las aguas superficiales y subterráneas del rio Lerma, en el Baj io de 

Guanajuato estan contaminadas. 

-Hay crisis en el volúmen disponible de agua para usarla en cualquier 

actividad económica. Por tanto, se debe disminuir el uso y distribución 

del agua. 

-Es necesario reforzar la red nacional de estaciones y monitoreo del 

aire y realizar estudios -a parte de Celaya- en los municipios del Baj io 

de Guanajuato en el que se presente alto grado en el riesgo de 

contaminación atmosférica. 

-La contaminación del aire por la aplicación de plaguicidas y los gases 

contaminantes de la industria petroquimica, en el Bajio Guanajuatense 

cada dia es más evidente. 

-El suelo del Baj io Guanajuatense explotado por los grandes 

horticultores unidos al capital transnacional de manera intensa como si 

fuera una fábrica de alimentos, 

-La promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Preservación del Medio Ambiente en 1988 significó un avance dentro de 

la Legislación Nacional, pero se ha de actualizar con conceptos que 

abarquen cuestiones de tipo ambiental no contempladas para no ser 
rebasada dicha Ley por problemas medioambientales actuales. 
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Entre las recomendaciones que se proponen, como resultado de lo 

observado en campo, analizado y reflexionado en el transcurso de esta 

investigación: 

-Realizar una campaña de concientización colectiva de la población 

sobre las causas y efectos de la contaminación del agua superficial y 

subterránea de la porción del rio Lerma que atraviesa al Baj io de 

Guanajauto, para que en esa :medida las actividades de la población 

local contribuyan a restaurar y no deteriorar, el paisaje natural. 

-Co9rdinar esfuerzos nivel federal, estatal y municipal para 

viabilizar acciones correctivas a corto y mediano plazo, que redunden a 

nivel local en la mitigación del deterioro ambiental. 

-No autorizar o por lo menos dificultar la instalación de nuevas 

industrias, grandes conjuntos habitacionales o residencial.es, ni obras 

o acciones que aumenten el deterioro, antes de revisar la legislación 

vigente, para que de esa manera se asegure un crecimiento urbano 

planificado en el Baj io de Guanajuato, el cual esté acorde con la 

preservación del equilibrio geoecológico local para mantener parámetros 

adecuados de calidad de vida y bienestar social. 
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Entre otras de las recomendaciones, para no seguir contaminando 

las aguas del rio Lerma: 

-Eliminar en la medida de lo posible el contenido de fosfatos en los 

detergentes industriales y de uso doméstico. 

-Depurar las aguas residuales antes de ser vertidas. 

-usar el agua racionalmente. 
-Que se pague por el agua servida lo que vale, conforme a la existente 

en la cuenca: 

-Que pague más quien use agua de sobre manera: 

-El que contamine que pague~ 

Para el elemento suelo, se recomienda: 

-Disminuir o eliminar el uso de insumos agricolas de tipo quimico. 

-Mayor uso de compostas en el agro del Bajio Guanajuatense. 

-Suministrar y reponer la microfauna del suelo del Bajio. En la medida 

en que se lleven al cabo estudios bacteria y microbiológicos. 

Para el elemento como la flora, se recomienda: 

-Detener la creciente deforestación local, mediante la conservación o 

reforestación de sitios desprovistos de vegetación. 

Para la agricultura moderna-comercial, se recomienda: 

-Fomentar el uso de abonos naturales, como la composta. 

-contemplar el uso masivo de técnicas ele conservación del suelo. 

-Aplicar de manera más constante la rotación de cultivos. 

Para el caso de los residuos tóxicos industriales: 

-Fomentar el reciclado de basuras domésticas e industriales. 

-Investigar y clausurar tiraderos ilegales. 

-Introducir nuevas tecnologias en las plantas industriales altamente 

contaminante con el propósito de reducir o eliminar la producción de 

residuos tóxicos. 
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Para frenar un poco la sobrepoblación en el Baj io de Guanajuato. 

se propone: 

-Practicar una politica de control de natalidad efectiva. 

-Fomentar el uso de técnicas naturales y artificiales de 

anticoncepción. 

-Incrementar las posibilidades de acceso de la mujer al mercado 

laboral. 

-Apoyar la migración de las empresas agroindustriales transnacionales 

del Bajio de Guanajuato hacia otros sitios que actualmente están o van 

a tener auge horticola. 

-ce. manera global, intensificar las actividades de educación ambiental. 
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