
{ 
2e.· 

UNIVERSIDAD NACIONAL IUTONOMI DE MUICO ' 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
"ARAGON" 

LA IMPORTANCIA DE LA A6ROINDUSTRIA 
EN EL DESARROLLO REGIONAL 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE¡ 

LICENCIADO EN PLANIFICACION 
PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
PR ESENTAN1 

RODRIGO GABRIEL CARRANZA TRINIDAD 
GEORGINA FRAGOSO SUAREZ 

TESIS COR 
. FAU.A DE ORiGEN 

ARAGON, MEXIC.O OCTUBRE DE 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

Introducci6n ••••••••.••••••••••• , ••••••••••••• , ••• , • 8 

CAPITULO I. EL PROCESO DE FORMACION REGIONAL •••••••• 13 
l. El Proceso de Formaci6n Regional en Am~rica 

Latina •••••••••••••••••••••••• , ••••••••• ,,... 14 

1.1. Factores externos • • .. • .. • • • • • .. .. .. .. .. • .. • • 14 

1.2. Factores internos .... ... .. .. • .. .. .. ......... 16 

1.3. Desarrollo agroindustrial •••••••••••••••••••• 18 
2, La Formaci6n Regional en M~xico •••••••••••••• 22 

2.1. Epoca colonial. .......... ,................... 22 

2.2. Epoca independiente.......................... 24 
2. 3, Porfiriato ••••••• , •• , •• , •• , •• , •• , •••••••• ,,.. 26 

2.4. Epoca contemporSnea •••••••••••••••••••••••••• 28 

CAPITULO II. GUANJUATO EN LA ECONOMIA NACIONAL',,,,,. 36 
l. La importancia de Guanajuato en la Econom1a 

nacional.................................... 37 

2. Sector Agropecuario......................... 42 
2. l. Subsector agr1cola.......................... 47 

2.2. Subsector pecuario.......................... 56 

3. Sector Industrial........................... 58 

3.1. Subaector manufacturero ••••••••••••••••••••• 58 

CAPITULO III. AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO REGIONAL,,, 69 
l. Regionalizaci6n del Estado de Guanajuato ••• 70 

1. 1. Regi6n norte. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 

1.2. Regi6n centro .............................. 78 

l. 3. regi6n sur ................. , .. • .. • • .. • • .. • • 82 

2. Sistemas Agroindustriales •••••••••••••••••• 99 
2.1. Granos bSsicos................ ...... ...... • 99 

2.1.1. Matz ••• ,,,,, , •••••••••••••••••••••••••••••• 99 

2.1.2. Trigo •••••••••••••••••••••••• '.'''''''''''"' 104 
2.2. Alimentos balanceados •••••••••••••••••••••• 110 

2.2.1. Sorgo ...................................... 110 



2. 2. 2. Alfalfa •••••••••••••••••••••••••••••• •.... 115 

2.3. Legumbres y hortalizas ••••••••••••••••••••. 117 

2.4. Carne •••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 122 
2.4.l. Bovinos ••••••••••••••••••••• ~ •• ;.......... 122 

2.4.2. Porcinos •••••••••••••••••••• ;.';· ••••• ;·: •• ;. 124 

2.5. Leche ••••••••••••••••••••••••••••• ;.'_•..... 128 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES GENERALES •••• • •• ; • • 133 

ANEXO ESTADISTICO •••••••••••••••••••••••••• ·•• • • • • • • 140 

BIBLIOGRAFIA ••••••••••••••••••••••••• •_• ••• •.•....... 190 



INTRODUCCION 



9 

IHTRODUCCION 

B• una verdad ampliamente reconocida el hecho de que, a 
partir de la segunda mitad de este siglo, el sector indus
trial se conatituy6 en el eje motrls de la economla mexic~ 
na. Durante poco mi• de do• dlcada•, la indu•tria regi•
tr6 un crecimiento inu•itado que •e explica entre otra• 
cau•a•, por el fuerte impul•o que el B•tado le brind6. 

Si bien, e• cierto que la expanai6n de la indu•tria y su 
rlpida diver•ificaci6n lograron dinamizar a la econ011la en 
•u conjunto y &111pliar el mercado interno, se reconoce tam
biln que lo• efecto• favorable• derivado• de tal proce•o 
no •e transmitieron por igual ni a todo• lo• •ectore• eco
n6micos ni a toda• las regiones. En efecto, y por las de
ficiencia• de la e•trategia que le dio •ustento, el creci
miento indu•trial contribuy6 d• manera decisiva a acentuar 
la polarisaci6n del •ector prillario, lo• desequilibrio• y 
de•articulaci6n de la propia e•tructura indu•trial y la• 
profunda• aaimetrla• del de•arrollo regional. 

Bn e•te contexto, la agroindustria, que constituye el eje 
fund ... ntal de un •i•tema de articulaci6n que involucra 
la producci6n primaria y la tran•formaci6n de materia pri
ma aal como •u• mecanismo• de di•tribuci6n, cumple en la 
·actualidad un importante papel dentro de la economla nacig 
nal, ya que aporta el 11• del PIB nacional y el so• del 
PIB manufacturero, ademls de dar ocupaci6n a 7• del per•o
nal total ocupado.!/ 

!/ Poder Ejecutivo Federal, PRONADRI-Proyecto eatrat&lico 
nacional de desarrollo agroinduatriai 1986-1988,xico 
19&6, pp, io, 66. 
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El objeto de este trabajo es analizar loe impacto• qua la 
agroindustria ha provocado en el desarrollo de una regi6n 
eepectfica, seleccionando al estado de Guanajuato en vir
tud de que a partir de la d~cada de loa sesenta se insta-
16 en el mismo un fuerte conglomerado agroinduatrial, es
trechamente vinculado a una agricultura floreciente, y 
que desde el punto de vista agrtcola ha tenido relevancia 
a lo largo de la historia en M~xico. En vista de que aa 
conjugan las doa condicionas (agricultura, indu•trial en 
esta regi6n es mls flcil detectar el impacto qua se ha d! 
rivado del asentamiento industrial, pudiendo incluso per
catarse de c6mo esta articulaci6n ha provocado efectos 
que han remodelado directamente al sector agropecuario, e 
indirectamente al desarrollo regional del Estado. 

Pese a que en loa Gltimoa años ha cobrado impulso el anl
lisis de la agroindustria atendiendo a sus principales CA 
ractertsticas, la mayor parte de los estudios han ponderA 
do una viai6n macroaectorial de ~ata, siendo escasos lo• 
estudios que han tratado a nivel de una regi6n eepectfica, 
de analizar sus impactos derivados. El presente trabajo 
se inscribe en este segundo prop6eito. 

Un esfuerzo de esta tndole se enfrenta de manera inevita
ble a grandes obetlculoe, siendo loa mla importantes lo• 
vactos de informaci6n, la insuficiencia e inoportunidad 
de la misma, ast corno la dispersi6n de sus diversas fuen
tes que ademSs de dificultar su recopilaci6n suelen ser 
incompatibles aGn tratlndoee de una misma instituci6n. 

En primera instancia se pretendi6 que el periodo de anll! 
sis abarcara de 1970-1985, ello se curnpli6 para el caso 
del sector agropecuario1 sin embargo, para el caso de loa 
dernls sectores, el pertodo de anllisis se ampli6 o se re-
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dujo, en funci6n de la disponibilidad de la informaci6n r~ 
querida, hecho que impidi6 alcanzar loe nivel•• de profun
didad originalmente previ•to•. 

Este ••tudio consta de cuatro capttuloe1 el primero presen 
ta alguno• elemento• en torno al proceso de formaci6n re
gional en Amlrica Latina, su po•terior vincu1aci6n al mar
cado mundial y la forma de inserci6n da las empresas tran~ 
nacional•• en eu e•pacio geoecon6mico, reproduciendo a•t 
el ••quema da dominaci6n. Se rastrea desde una perspectiva 
hist6rica el desarrollo de la• regiones de M6xico, desde 
la colonia hasta la apoca actual. 

En el capttulo aegundo, aa presenta una visi6n general de 
la importancia que dentro da la economta nacional tiene el 
e•tado de Guanajuato y dentro de 6ste la relevancia que en 
el pertodo m&s reciente ha alcanzado la agroindu•tria. 

En al capttulo tercero, se intenta una caracterizaci6n de 
las diferente• regiones de la entidad (norte, centro y 
eurl aat como su relaci6n con el desarrollo agroindu•
trial que ha tenido lugar. 

Finalmente, al capttulo cuarto condensa las principales 
conclusiones derivadas del an&li•i da la informaci6n aqut 
presentada, ast como de las observaciones directas recogi
das, a trav6s da un recorrido realizado por la entidad. 

Este trabajo no habrta sido posible sin el apoyo brindado, 
en cada momento, por una infinidad de persona• e institu
ciones¡ hacemos patente nuestro especial reconocimiento a 

Rosando Calder6n Tinoco por eu asesorta y direcci6n y a 
Sim6n David Avila Pachaco por su apoyo¡ a las siguientes 
instituciones que pusieron a nuestro alcance informaci6n, 
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inclu•o preliminar• a la Direcci~n General de De•arrollo 
Agroinduatrial de la Secretarta de Agricultura y Recursos 
Hidrlulicoa (SARH), a la Delegaci6n Estatal (SARH) y a la 
Jefatura óe.Programa de Desarrollo Agroindustrial ·del Es
tado (SARH)1 a la Secretarta de Programaci6n y Presupues
to (SPP), al In•tituto Nacional de Estadtatica, Geografta 
e Infornltica (INEGI) y a sus respectivas Delegaciones R~ 
gionale• en el Estado1 al Gobierno del Estado de Guanaju_! 
to1 a la Delegaci6n E•tatal de la Compañta Nacional de 
Subaiatencias Populares (CONASUP0)1 a las empresas indus
triales como la Hacienda, Empacadora GUNTER, COVEMEX y el 
Sau11 a Joaefina Garrido y a Leticia Fragoso, por su inv,! 
luable ayuda en loa trabajos de mecanografta. 
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CAPITULO I 

EL PROCESO DE FORMACION REGIONAL 

l. El proceso de formaci6n regional en lunfirica Latina 

En el proceso de la formaci6n regional registrado en Am6-
rica Latina confluyen factores externos que tienen que 
ver con la expansi6n del modo de producci6n capitalista 
en la configuraci6n de su eapacio.econ6mico y, factores 
internos, particulares de cada formaci6n aocio-econ6mica. 

1.1 Factores externos 

La expansi6n capitalis.ta a nivel mundial, se centra en la 
bGsqueda de mercados para la incorporaci6n de mercanclaa, 
dando origen a la competencia entre las naciones y gene
rando el progreso cientlfico-tficnico de loa proceaoa pro
ductivos. 

En los pa!ses europeos, la hegemonla alcanzada por Ingla
terra, vela en Am6rtca"Latina un amplio mercado para la 
realizaci6n de sus manufacturas, •arrancando" a loa con
quistadores hispanos la exclusividad para negociar con 
las colonias ante la ineficiencia de fistos para proveer
les satisfactoriamente de manufacturas. 

Con la ruptura del vinculo colonial (principios del siglo 
XIX) lunfirica Latina entra de lleno al sistema capitalista, 
primeramente como mercado para las manufactura• europeas, 
principalmente a cambio de productos mineros y, en menor 
grado, de productos agrlcolas de origen tropical. Poste
riormente, ante la creciente demanda de manufacturas y la 
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disgregaci6n de las actividades artesanales locales, Am6-
rica Latina tiene que incrementar sus exportaciones de m~ 
terias prima• ante los problemas desfavorables de la ba
lanza de pago•1 •in embargo, fuera de los metales precio
so•, cueros y pieles, ningdn otro producto encontr6 mere~ 
dos favorable•. Fue hasta mediados del siglo XIX que, 
por el impacto de la Revoluci6n Industrial efectuada en 
Inglaterra y •u difu•i6n a algunos patees de Europa y los 
Estados Unido• y que implic6 una nueva divisi6n interna
cional del trabajo (Inglaterra aportaba al mercado mun
dial dos tercios de las manufacturasl, los patsea latino~ 
mericano• experimentaron la expanai6n de aus economtae de 
exportaci6n con•tituy6ndoae en centros abastecedores de 
materias primas para Europa principalmente. 

En Am6rica Latina tres son las actividades productivas 
que van a remodelar el espacio econ6mico y asignar funci2 
nea especifica• a las j6venes naciones: la minerta de ex
portaci6n practicada en pataes como M6xico, Chile, Perd y 

Bolivia, la agricultura tradicional de plantaci6n caract~ 
rtatica de Brasil, Colombia, Ecuador, Am6rica Central, el 
Caribe y alguna• partea de M6xico y Venezuela, y la gana
derta y agricultura altamente tecnificadas en Argentina y 

Uruguay. 

No fue sino hasta despu6s de la Segunda Guerra Mundial 
cuando las economtas latinoamericanas sufrieron cambios 
cualitativos en sus estructuras productivas, provocadas 
por el agotamiento del modelo agrominero-exportador y por 
loa efectos de la crisis del 29 y la misma Segunda Guerra 
Mundial. Loe patees latinoamericanos ae ven obligados a 
impulsar un r&pido proceso de industrializaci6n para sus
tituir importaciones. 

En el marco de las relaciones entre el "centro y la peri-



16 

feria•, la aituaci6n de dependencia de la aegunda con ra~ 
pecto a la pri1111ra, ae vi6 reforzada por la• pollticaa de 
fomento a la induatrializaci6n pueataa en marcha por loa 
pal••• latinoamericano•. 

La relaci6n entre el centro y la periferia eatl ligada al 
de•arrollo tlcnico-productivo alcanzado por loa diferan
te• palaes, en donde @l centro va a e•tar integrado por 
aquello• que han alcanzado un nivel mayor de deaarrollo 
(t4cnico-productivo), permitilndolea un mayor control dal 
mercado, basado principalmente en la fortaleza de aua ec2 
nomlaa, una mayor productividad del trabajo y mayor ta•a 
de ganancia• y la periferia, conformada por loa pal•e• c~ 
ya economla se sustenta en una incipiente induatriali1a
ci6n pero ain abandonar au papel de exportadora• de pro
ductos agrlcolae y mineros que regiatran una baja produc
tividad del trabajo derivada del dlbil desarrollo de aus 
fuerzas productivas en general¡ lo anterior conlleva a 
una dependencia estructural, ya que ante la impoaibilidad 
de deaarrollar eua propia• tecnologlae, tienen que iapor
tarla• del •centro•, pero en funci6n de las condicione• 
que lea impone el mercado mundial. 

De eata manera loa pal•e• periflricoa •e ven inmeraoa en 
el mercado internacional con el fin de •financiar• au de
sarrollo por conducto del intercambio desigual, reflejado 
en la depreciaci6n del valor de loa bienes primarioa.j/ 

1.2 Factores Internos 

Los factores internos que confluyen en el proceao de for
maci6n regional de cada pala remiten de una parte, a la 

11 Ruy Mauro Marini, Diallctica de la dependencia. Serie 
Popular ERA, Mlxico, 1986, p.101. 
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di•ponibilidad de recursos naturales que por su alto pote.!! 
cial productivo pueden fungir como eje de acW11ulaci6n ca
pitalista y, por otra parte, a las relaciones de produc
ci6n y de intercambio asiml!tricoa que tienden a provocar 
una diferenciaci6n del espacio econ6mico y por ende a im
primir ritmos diferentes de desarrollo en el interior de 
cada pal•. Los factores internos, conjugados con 101 ex
ternos ya apuntados anteriormente, determinan 101 ejes de 
acumulaci6n capitalista que adoptan las diferentes econo
m1as. 

Am6rica Latina se convierte durante la 6poca colonial en 
fuente importante de recursos en torno a los cuale1, sé 
forman las diferentes economlas basadas en la miner1a, la 
agricultura y/o la ganader1a, respectivamente. Una vez 
lograda su independencia colonial y como producto de su 
incorporaci6n tard1a al mercado mundial, los pa1ses peri
f6ricos no contaban con la capacidad para crear las con
dicione• de autonom1a econ6mica necesarias para lograr r~ 
laciones de intercambio mSs favorables. Es decir, los e~ 
pacios econ6micos de loa pa1aes perif6ricos segu1an esta.!! 
do determinados por los factores externos mediante las 
fuerzas que ejerce el mercado mundial definiendo los ejes 
de acumulaci6n. Sin embargo, es necesario señalar que en 
per1odos de crisis del capitalismo mundial, se han presa.!! 
tado condiciones que han permitido a las naciones subdea~ 
rrolladaa aflojar loa lazos de dependencia econ6mica y e~ 
tablecer, con cierto grado de autonom1a, pautas propias 
de desarrollo econ6mico. 

Cuando tales condiciones se han dado, ha sido factible 
cambiar los ejes de acumulaci6n en virtud de la adopci6n 
de medidas de pol1tica econ6mica de los gobiernos respec
tivos, que no s6lo ha permitido mejorar su poder de nego
ciaci6n en el mercado mundial, sino un mayor grado de au-
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tonom!a para su espacio económico en función de sus pro
pias necesidades. Lo anterior se da a condición de la di,! 
ponibilidad de recursos naturales productivos que cobren 
una importancia estratGgica en el mercado mundial y que 
den soporte a un nuevo desarrollo de las fuerzas producti 
vas. 

De esta manera podemos concluir que dadas las caracter!a
ticaa peculiares que presentan los patses de AmGrica Lati 
na, Gatos han ido modific4ndose internamente en función 
de las actividades que desarrollan y que actúan como ejes 
rectores de sus economtas, dada la naturaleza de su es
tructura productiva y que finalmente se ha traducido en -
niveles diferenciados de desarrollo. 

Los estados-nación de AmGrica Latina presentan diferentes 
ritmos de crecimiento debido a las formas de inserción en 
el mercado mundial durante los siglos precedentes y, por 
otro lado, a los impactos de un desarrollo industrial ac~ 
lerado que se ha registrado en las últimas dGcadas en las 
que el Estado ha tenido una significativa participación, 
y que trajo consigo un cambio no solo en sus estructuras 
productivas nacionales y' regionales derivados de la modi
ficación en los ejes de acumulación capitalista, sino tam 
bién una mayor acentuación de las diferencias regionales 
que han significado niveles desiguaies de desarrollo. 

l.3 Desarrollo asroindustrial 

Se puede señalar que, si bien de manera incipiente, el d~ 
sarrollo agroindustrial en América Latina, se verifica 
desde la epoca colonial, con el surgimiento y floreciente 
desarrollo de los sistemas de plantación de cacao, caña 
de azúcar, café, tabaco, etcGtera. En torno a éstas se 
desarrollaron pequeños núcleos fabriles, ast como los se_E 
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vicios ligados a las actividades exportadoras para dar 
posteriormente paso, una vez cimentada la actividad de 
producci6n primaria, al proceso de industrializaci6n. En 
todo este proceso las empresas trananacionales estuvieron 
presentes promoviendo la producci6n primaria y la activi
dad exportadora; las poltticas gubernamentales de apoyo a 
estas actividades y que favorecieron la penetraci6n de c~ 
pital extranjero, jugaron un papel crucial. 

En el pertodo de la posguerra, cuando se da el auge de la 
industrializaci6n en algunos paises latinoamericanos que 
tenlan posibilidad de sustituir importaciones manufactur~ 
ras (MAxico, Brasil y Argentina), el desarrollo agroin
dustrial, encontr6 condiciones favorables para su expan
si6n y consolidaci6n. 

Ya antes de finalizar el siglo pasado, se mostraba una 
clara tendencia hacia la explotaci6n de algunos productos 
de origen primario, susceptibles de ser transformados por 
parte de los paises desarrollados, apoyados en algunas e~ 
presas que controlaban el mercado mundial de alimentos. 
Al respecto, y de acuerdo con lo establecido por Gonzalo 
Arroyo sobre el desarrollo hist6rico de las agroindustrias 
transnacionales, conviene distinguir tres periodos que 
marcan las diversas etapas de implantaci6n de las transn~ 
cionales: ~/ 

1) Un primer pertodo se extiende desde fines del si
glo pasado hasta la Segunda Guerra Mundial. En ese 
entonces y en las primeras d~cadas de este siglo apa 
recen firmas extranjeras que se dedican, mediante la 
explotaci6n directa de las tierras al control y pro-

Gonzalo Arroyo, "Firmas transnacionales agroindustria
les reforma agraria y desarrollo rural", En Documentos 
de trabajo para el desarrollo aqroindustrial, No. l, 
SARH - CODA!, M¿xico, 1980, pp. 49-52. 
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cesamiento de materias primas agrtcolaa, a la axpor
taci6n de Gatas para los mercados del hemisferio nor. 
te1 loa principalea productos son frutas, cereale•, 
carne, azdcar, algod6n, cacao, especia•, caucho, etc. 
Un segundo tipo de actividades es la producci6n de 
alimentos blaicos para el mercado interno de lo• pa! 
ses donde e•tln implantadas. 

Es decir, que en este pertodo estaa firma1 ea dedi
can por lo meno• a doa tipo• de actividada11 axport~ 
ci6n de materias primas agropecuarias desde lo• pat
ees da Africa, Aaia y Am6rica Latina, y producci6n y 
distribuci6n local de alimento• bl1icos para secto
res amplio• de la poblaci6n de patees que en e•a 6pg 
ca tenian un desarrollo relativamente mayor. 

2) Un segundo periodo se extiende a partir de la Se
gunda Guerra Mundial haata fines de los año• sesenta. 
Ea la 6poca del •urgimiento de muchas nueva• f irmaa 
transnacionalea, 1obre todo de Estados Unido1. 

En este mismo periodo loa mercados de loa patee• in
dustrializados de Europa Occidental est&n ya relati
vamente saturados de alimentos procesados y la comp~ 
tencia con firmas agroindustrialea locales ea mayor. 
Por consiguiente, la tasa de rentabilidad y de ganan 
cias tiende a disminuir. 

Las inversiones agroinduatriales se dirigen sobre tg 
do hacia loa mercados mis grandes de AmArica Latina 
y hacia loa pataea donde hay mayores posibilidades 
de desarrollo agrtcola. En estos patees 1e da un 
proceso de induatrializaci6n coao r••ultado da una 
actividad estatal mla en6rgica en el plano econ&nico. 

En varias regiones del mundo se inician alguna• re
forma• agrarias y el Estado ayuda al desarrollo de 
la agricultura comercial mediante obras de infraes
tructura, poltticas de precios, de cr6dito1 y de in
vestigaci6n agricola1 dentro de un modelo de desarrg 
llo que pone 6nfaaia en el crecimiento industrial. 

3) Un tercer periodo se abre en los años setentas. 
Las agroindustrias transnacionales al parecer no au
mentan considerablemente las inversiones directas en 
agroinduatriai de alimentos. En los patees en que ya 
estln implantadas acuden mis bien a la reinversi6n 
local de una parte de las ganancias, salvo algunas 
excepciones: 

La primera se da en los patees grandes, es decir, 
con mercados potenciales considerables, con recursos 
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naturalea abundantes y una poblaci6n elevada. All1 
ae siguen implantando nuevas filiales de grandes f iE 
mas agroalimentarias porque dentro de la estrategia 
de multinacionalizaci6n eaoa mercado• son demasiado 
grandes (caso de MAxico). 

Una segunda excepci6n se da en loa patees lim1trofee 
de las grandes naciones industrializadas, donde tam
bian ae observa una expansi6n de firmas de alimentos, 

Una tercera excepci6n se da en lo que toca a ciertas 
materias prima• agr1colaa que continGan teniendo un 
valor •eatratGgico" o que en ciertos casos aeleccio
nadoa permite obtener un alto precio en loa mercados 
de los pa1ses ricos. Por ejemplo frutas y legumbres 
(norte de MAxico) • 

La cuarta excepci6n se da en paises en que nuevas 
tierras pasan a ser cultivadas y en que loa pa1sea 
huGspedes acogen a las filiales de firmas extranje
ra• que buscan la explotaci6n directa de tierras pa
ra productos de exportaci6n·. 

A primera vista podr1a parecer que el desarrollo agroin
duatrial en AmArica Latina, esta determinado por la dema~ 
da del mercado mundial, resultado de la divisi6n interna
cional del trabajo y por las empresas multinacionales que 
operan al interior de aquAlla. Cabe señalar, sin embargo, 
que Amarica Latina no estuvo hegemonizada por una agroin
duatria netamente tranenacional, ya que exiet1an taml>i.An 
empresas nacionales de regular tamaño que aegu1an de cer
ca laa pautas de las empresas extranjeras situadas tecno-
16gicarnente a la vanguardia, y desde luego, la no desdeñ~ 
ble mediana y pequeña agroindustria tradicional, desde el 
punto de vista numArico. 

En el caso de MAxico se cumplen dos de las tres etapas 
arriba mencionadas respecto al desarrollo hist6rico de la 
implantaci6n de las agroinduetrias. Este proceso, conse
cuencia de la internacionalizaci6n de la agricultura mex! 
cana, trajo consigo una serie de implicaciones, entre las 
que destacan loa cambios en la estructura de propiedad y 
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finalmente, la polarizaci6n de la agricultura. 

Por lo anterior ea particularmente importante el estudio 
de las empresas agroindustriales, ya que de manera gra
dual logran imprimir cambios cualitativos al interior de 
las regiones, dependiendo de las condiciones econ6micas 
que imperen all1. Desde luego los cambios mas importan
tes se dan en cuanto a la ·remodelaci6n regional, que si
multáneamente puede ser producto de la acci6n del Estado 
y de la acci6n directa de lagunas empresas transnaciona
les o nacionales que operan dentro de las ramas mas din! 
micas de la industria alimentaria y que fungen como cat! 
lizadores del desarrollo de algunas regiones, aunque ge
neralmente en detrimento de otras, contribuyendo as1 a 
la existencia y manifestaci6n de las desigualdades y de
sequilibrios regionales. 

2. La formaci6n regional en M4xico 

El proceso de formaci6n regional en M4xico, ser& analiz! 
do en sus diferentes etapas hist6ricaa, entendi4ndose 4.! 
te como el proceso continuo en el que un pala va delinea!! 
do sus estructuras econ6mico-territotiales a partir de la 
utilizaci6n de sus recursos naturales y de las relaciones 
socioecon6micas internas y externas que orientan su des! 
rrollo. 

2.1. Epoca colonial 

La conquista española, inplic6 para M4xico, una total rul!. 
tura de las relaciones de producci6n previamente existen
tes. Sin embargo, de bastante utilidad para los conquist! 
dores fue la organizaci6n indígena para el trabajo en co
munidades, la forma de tributo y la especializaci6n de 
cultivos ya existente, que significaba un punto de apoyo 
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para el desarrollo de las nuevas relaciones de producci6n 
de las que los españoles eran portadores. 

La ambici6n de los españolea por la bGaqueda de metales 
preciosos, hizo que el desarrollo de la miner!a se consti
tuyera en la actividad econ6mica central, ya que signifi
caba para España riqueza y prestigio mundial. Sin embar
go su papel se reducla al de simple intermediario ya que 
la riqueza finalmente iba a dar al resto de Europa acele
rando el desarrollo del capitalismo. 

Podemoa decir que durante este periodo el eje del desarrg 
llo econ6mico de la Nueva España lo constituy6 la minerla, 
y al rededor de loa centros mineroa comenzaron a surgir 
importantes zonas agrlcolaa y ganaderas orientadas princ! 
palmente a proveerlos de alimentos. Los principales pun
tos de actividad minera estaban localizados en la zona 
norte !Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosi) y en la zo
na centro (Guanajuato). 

Con la escasa integraci6n regional en la Nueva España y 
la consolidaci6n de loa sistemas de haciendas producto de 
la recesi6n de muchos centros urbanos ligados con la min~ 
rla y el comercio internacional, escasez de circulante y 
producto• de importaci6n,!/ 6staa ae fueron especializan
do o bien integrando de tal manera que pretendlan autoa
bastecerse, de este modo: 

la tendencia hacia el crecimiento cerrado se inicia
ba desde los procesos productivos m5s elementales, 
era una tendencia que se observaba por igual pero 
con diverso contenido. De esta manera fueron surgie,!l 
do economlas regionales con un grado de vinculaci6n 

!/ Enrique Semo, Historia mexicana, economla y lucha de 
~. Serie popular ERA, Mlxlco, 1985, p.72. 
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interna de las funciones bastante elevado y tambi•n 
con una o varias actividades vinculadas con el siete 
ma colonial. A•l se formaron lae importantes econo= 
mlaa regionales del Valle de M•xico como centro admi 
niatrativo y comercial1 Guadalajara y Puebla como 
centros fabriles y agropecuarios, loa centros mine• 
ros de Guanajuato, san Luis Potosi y zacateca• y las 
zonas agropecuaria• de tierra caliente y Veracruz.~/ 

con el rompimiento del orden colonial 11810), que entre 
otras cosas se debi6 a la• presione• internas ahl manife!. 
tadas (como diacriminaci6n polltica, impedimentos al co
mercio intrarregional, asl como excesivas cargas fiscalea 
en &ate Gltimo) y a presiones externas (por un lado la 
guerra sostenida entre Francia y España y por otro las 
presiones por parte de Inglaterra por la conquista del 
mercado en Am&rica), se inicia otra etapa en la vida del 
pala, en la que se da la poaibilidad de dar entrada libre 
al sistema capitalista. Sin embargo la• principalea tra
bas para tal empresa segulan siendo e! excesivo poder ec.2 
n6mico clerical y la falta de financiamiento a las activi 
dade& econ6micas. 

2.2 Epoca independiente 

La lucha por la emancipaci6n de la Nueva España provoc6 
el &xodo de capitales y personas, provocando un peligroso 
vaclo financiero para la naciente industria manufacturera 
y la economla en general¡ una vez restaurada la paz social 
prosigui6 el intercambio con el exterior, exportando prin 
cipalmente oro, plata, cochinilla, cueros y azGcar e im
port&ndose manufacturaa. 

~/ Sergio de la Peña, La formaci6n del capitalismo en M&
xico, Ed. Siglo XXI, Mlxico, 1986, p.72. 
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La• nueva• poaibilidades para una mi• rlpida expansi6n 
del capitaliamo en MAxico, se presentaban con ciertas pe
culiaridades en cada regi6n y tipo de actividad, "deata
cando ya para entonce• la regi6n norteña vinculada con la 
actividad de exportaci6n, la del centro con 1ue concentr.! 
cionee urbanas y en menor grado la• actividadea rurales".!/ 

El aector industrial, por au parte, comenz6 a aer de int!! 
rA• para la naciente burgueela, prueba de ello ea el pro
yecto de induatrializaci6n de 1830, por el que ae crearon 
divereaa institucionea crediticia• con el prop6aito de 
apoyar dicha actividad. Loa reflejo• del aparente Axito 
ae expreearon en el empuje de la actividad textil, que se 
vio fortalecida, entre otros factores, por la liberaci6n 
de mano de obra que arrojaron los conflictos b8licos con
tra Francia y Estados Unidos (1848 y 1865, respectivamen
te). 

Sin embargo uno de loa principales problema• para la ex
panai6n capitalista peraistla y era precisamente la fuer
te concentraci6n de la propiedad territorial y del capi
tal en mano• del clero, que daba como consecuencia la 
practica inmovilidad de la riqueza nacional. 

Al triunfo politice de los liberales se auscit6 una ca•c.! 
da de reformas apoyadas en la Ley Lerdo (18561 en la que 
se desconoc!a el poder politice y econ6mico del clero. 
Con la pueata en circulaci6n de los recursos expropiados 
a la Iglesia y con la consolidaci6n de la paz en M8xico 
deapu•• de negociada la deuda externa, el gobierno libe
ral se propuso impulsar el desarrollo econ6mico dando fa
cilidades a la colonizaci6n de los territorios baldloa de 

§./ Ibid., p. 96. 
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~xico, pese a ello tanto las actividades productivas, cg_ 
mo la poblaci6n siguieron concentr&ndose en las zonas no!, 
te y centro del pa!s. 

2.3 Porfiriato 

Este per!odo se caracteriza, en primer t6rmino, por la am 
plia apertura al capital extranjero, cuyas inversiones se 
situaron principalmente en los rubros de ferrocarriles 
33%, minas y metalurgia 24% y deuda pGblica 14.6% en or
den de importancia,zl y, en segundo t6rmino por una alta 
concentraci6n de la propiedad de la tierra derivada de 
las facilidades que el gobierno otorgaba a las Compañtas 
Deslindadoras para hacerse de terrenos nacionales. 

En el aspecto agr!cola el sistema de las haciendas cumplta 
un papel central ya que concentraba buena parte de·la ma
no de obra del campo a la vez que contenta los conflictos 
rurales, dejando las manos libres a la burguersta nacio
nal para emprender el cambio social, aunque no por ello 
perd!an importancia los sistemas de plantaciones, princi
palmente de tabaco y henequ6n, que vinculaban la economta 
mexicana con el mercado mundial. 

Con la apertura de la agricultura de riego en la regi6n 
de la Laguna, los valles del Noroeste, el Bajto, R!o Bra
vo, Chapala y Morelos, se da comienzo a la agricultura mg_ 
derna; sin embargo, las principales zonas (cerealeras) s~ 

gutan siendo el Baj!o, Jalisco y Valles Centrales. Asi
mismo, debido al r&pido crecimiento de la poblaci6n, se 
establecen importantes explotaciones lecheras en la Cuen-

11 Angel Basolss Batalla, M6xico: formaci6n de regiones 
econ6micas, UNAM, M6xico, 1979, p.181. 
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ca del Valle de M6xico, el Bajto, Valle de Michoacán, Ja
lisco y Puebla, 

El desarrollo de la industria el6ctrica, de los ferroca
rriles y el incremento de la inversi6n extranjera jugaron 
un papel decisivo en la expansi6n de la industria manufa~ 
turera, la cual disfrut6 de protecci6n arancelaria y de 
la relativa ampliaci6n del mercado interno; por su parte, 
la actividad minera fue apoyada firmemente. El vigoroso 
crecimiento industrial de fines de siglo, trajo aparejada 
una acentuada desigualdad en la distribuci6n del ingreso.!/ 

Podemos decir entonces que este periodo estuvo caracteri
zado por la rApida expansi6n y predominio del modo de pr2 
ducci6n capitalista; sin embargo, en amplias regiones del 
pats, formas precapitalistas de producci6n se mantuvieron 
vigentes, resistiendo al embate desarticulador del capit~ 
lismo. Ello se deriv6 en una profunda heterogeneidad de 
las actividades productivas debido al diverso grado de d!!_ 
sarrollo de las fuerzas productivas dando paso un marcado 
desarrollo desigual entre regiones1 

••• el Centro-Este se consolidarla como una regi6n 
m!s poblada, mejor integrada y dirigente; el Centro
Occidente con su agricultura poderosa, lo sigui6 en 
el desarrollo para fragmentar la gran zona centro. 
El Norte se perfil6 como minero·agr!cola-qanadero de 
gran pujanza y Monterrey como centro del Noreste. El 
petr6leo y las plantaciones reiniciaron la marcha 
del Este en Veracru21 pero el Sur se hundi6 en un m~ 
yor aislamiento y en un atraso permanente. Yucat4n 
norte, por su parte, goz6 en su •casta divina' de un 
breve •auge• mientras el resto del territorio segula 
siendo selvas, montañas y desiertos inconquistados.!/ 

fl./ Leopoldo Solls, La realidad econ6mica mexicana: retro
visi6n y perspectivas, Ed., Siglo XXI, lla., ed. Mdxi
co, 1981, p.62 

!/ Basolss Batalla, op.cit., p.189. 
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Ya para 1910 exist1an grandes descontentos al interior 
del pa1s derivados de las formas de explotaci6n existen
tes y en torno a la vida pol1tica del pa1s, que se conju
garon con factores externos, esto dio origen al movimien~ 
to revolucionario que marca~1a una nueva etapa en el des~ 
rrollo econ6mico del pa1s. 

2.4 Epoca contempor&nea 

Este periodo comprende desde 1920 hasta el presente, pu
diéndose subdividir en dos etapas: la primera (1920-1934) 
se inicia al término de la revoluci6n armada (por lo me
nos su etapa m&s activa). En ella se asiste a un proceso 
de institucionalizaci6n de los logros alcanzados por la 
revoluci6n y de estructuraci6n del Estado emanado de ella. 
Por otra parte, la crisis de 1929-1932, que deprimi6 los 
niveles de actividad econ6mica y binestar social, puso en 
evidencia el agotamiento del modelo agrominero-exportador, 
creando condiciones favorables para impulsar un nuevo mo
delo de acumulaci6n. 

En la segunda etapa de 1935 a nuestros d1as se sientan 
las bases del México moderno, mediante cambios instituci~ 
nales y polficas econ6micas que conducen a un crecimiento 
din&mico y sostenido que hasta la década de los sesentas 
presentara s1ntomas de deterioro. Procederemos a una br~ 
ve caracterizaci6n de esta etapa. 

Entre las pol1ticas de fomento al desarrollo que tuvieron 
lugar podemos considerar como las de mayor trascendencia: 
la reforma agraria, la expropiaci6n petrolera, la creaci6n 
de mecanismos financieros (fundaci6n del Banco de México 
y las instituciones nacionales de crédito agr1cola, indu! 
trial y de servicios p6blicos), y el uso del gasto p6bli
co para la formaci6n de capital. Durante el sexenio car-
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denista se sientan las bases de la modernización agr!cola 
apoyada en el reparto agrario y la creación de infraes
tructura (presas, canales de riego, carreteras, etc.}, que 
modificaron la estructura agr!cola del pa!s. 

La polltica instrumentada en M~xico a partir de la década 
de 1940 tuvo dos objetivos fundamentales y complementa
rios: la industrialización v!a sustitución de importacio
nes y la modernización agr!cola en aquellas zonas orient~ 
das a los mercados de exportación • .!Q/ Su impulso se in
trodujo y se dió r4pida difusión a la utilización de va
riedades y semillas mejoradas que implicó la adopción de 
paquetes tecnológicos que demandaban una mayor inversión 
de capital • 

••• El efecto conjunto dió como resultado el incre
mento de los rendimientos por hectárea, hecho que se 
empezó a advertir a principios de la década de los 
cincuenta. Entonces se aprecio más claramente el c~ 
r!cter dual de la agricultura mexicana: de un lado, · 
con productividad elevada y capacidad para absorver 
cambios tecnológicos, que usa insumos modernos y ele 
va los rendimientos por hect4rear de otro, la agri-
cultura de subsistencia, que carece de la flexibili
dad necesaria para adoptar nuevas técnicas y en la 
que el crecimiento demográfico presiona cada vez más 
los recursos.ll/ 

En resumen, durante los años 1940-55 se canalizaron de 
fuertes inversiones en infraestructura hidráulica y la 
apertura de tierras al cultivo, hechos que determinaron 

.!Q/ Alberto Garcia de la Fuente, "Inversión extranjera y 
empresas transnacionales en la agroindustria: altern~ 
tivas para su regulación", En Rodolfo Echeverr!a 
(coordinador), Transnacionales agricultura y alimenta 
ci6n, Ed., Nueva Imagen, México, 1982, p.185 • 

.!.!./ Leopoldo Sol!s, op.cit., p.141. 
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el acelerado dinamismo del sector agropecuario, creciendo 
a una tasa del 7,4% promedio anual, superior al de la in
dustria (6.8%). 

Una vez consolidado el sector agropecuario, reactivadas 
las exportaciones y contando con una decisiva interven
ci6n del Estado en la economla se di6 impulso a la indus
rializaci6n sustitutiva de importaciones convirtiéndose a 

partir de 1955 en el eje de un proceso de desarrollo eco
n6mico caracterizado por la estabilidad cambiaria y sala
rial y un ritmo reducido de inflaci6n 

El crecimiento que se sustentaba a la fecha presentaba c~ 
racter!sticae desiguales y contradictorias, ya que mien
tras el PIB nacional y la industria crec!an a una tasa 
promedio del 7%, el sector agropecuario apenas lo hac!a 
al 3%; por otra parte al interior de éstos dos sectores 
productivos también se suscitaban notables diferencias. 

La industria b&sicamente se apoyaba en la siderurg!a, la 
producci6n de bienes de consumo duradero y la industria 
qu!mica, quedando en desventaja la industria tradicional 
(agroindustria alimentaria, textil y de cuero y calzado), 
que presentaba un crecimiento similar al del sector agro
pecuario (3\), este Gltimo a su vez se encontraba bAsica
mente respaldado por la producci6n obtenida en las zonas 
de riego, las cuales en buena medida practicaban y siguen 
practicando cultivos de exportaci6n, obteniendo grandes 
beneficios, mientras el escaso apoyo a las zonas tempora
leras aunado al crecimiento natural de la poblaci6n repe!. 
cut!a en una insuficiencia de alimentos, que ya para en
tonces empezaba a cubrirse con importaciones. 

La contradictoria forma de crecimiento de los sectores 
productivos, origin6 que la configuraci6n regional al in-
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terior del pats mostrara características no s6lo desigua
les, sino que tatnbi6n se suscitara un fen6meno de concen

traci6n. 

Ast, tenemos que para este periodo la conforrnaci6n econ6-
rnica regional estaba caracterizada por una aparente dive~ 
sificaci6n de las actividades productivas, donde existía 

cierta tendencia a la especializaci6n productiva regio
nal en la que cada regi6n presentaba ciertos rasgos segGn 
el avance de las fuerzas productivas. Al concentrarse al 
noroeste y centro-occidente las mejores obras de infraes
tructura hidr&ulica, estas regiones aportaban el 70% del 

valor de la producci6n agrícola de los distritos de riego, 
siendo la regi6n noroeste la que basada en su agricultura 

moderna generaba la cuarta parte del PIB agropecuario. 
Del mismo modo la capacidad industrial instalada, se con

centraba en las regiones centro-este, noreste y centro
occidente, concretamente en el D.F., Monterrey y Guadala
jara, mismas que aportaban aproximadamente el 80% del PIB 

industrial nacional.g/ 

Hay que considerar que el proceso de industrializaci6n en 
M6xico inicia corno un fen6rneno netamente urbano, mismo 
que provoca la concentraci6n de la inversi6n pGblica para 
satisfacer la demanda creciente de servicios, discrimina~ 

do al Stnbito rural escasamente desarrollado. 

g/ Bassols Batalla identifica ocho grandes regiones eco
n6micas: El Noreste, comprendido por los estados de 
Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa y Nayarit; el Norte por Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Zacatecas y San Luís Potosí; el Noreste por 
Nuevo Le6n y Tarnaulipas; Centro-Occidente por Jalisco, 
Aguascalientes, Colima, MichoacSn y Guanajuato1 Cen
tro-Este por Quer~taro, M~xico, D.F., Morelos, Hidal
go, Tlaxcala y Puebla¡ la Sur por Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas; Oriente por Veracruz y Tabasco; y la regi6n 
Peninsular por Campeche, Yucat&n y Quintana Roo. 



32 

En otras palabras, las actividades de los tres sectores 
econ6micos estaban perfectamente localizadas, sin que ello 
implicara necesariamente su inexistencia en otras regio
nes • .!1,/ Cabe señalar que por definici6n la concentraci6n 
de actividades econ6micas encierra contradicciones de de
sarrollo econ6mico social y que, aGn dentro de una misma 
regi6n puede haber polarizaci6n del desarrollo.!_!/ 

Con el debilitamiento del sector agropecuario y la incap~ 
cidad del sector industrial de revitalizar la economía n~ 
cional se suscitan graves problemas que se resuelven tem
poralmente, vía una mayor intervenci6n del Estado en la 
economía nacional. 

Durante el sexenio de 1970-76 se reflej6 ya la preocupa
ci6n por establecer una política tendiente a elevar los 
niveles de vida de la poblaci6n a trav6s de medidas tales 
como: la apertura de nuevas tierras de cultivo, así como 
la descentralizaci6n industrial, que conjuntamente coady~ 
varan a la apertura de nuevos empleos y desarrollo de al
gunas regiones. Tambi6n la creaci6n de algunos centros 
de poblaci6n ejidal que en su conjunto ayudarían a la di~ 

.!1.I 

~/ 

Al parecer el auge petrolero en M6xico con el descu
brimiento de nuevos yacimientos de petr6leo y gas in
fluye para que las regiones oriente, noreste y penin
sular participen m's activamente en la generaci6n de 
la riqueza nacional. 

Se entiende como desarrollo regional, al incremento 
en el bienestar de la regi6n expresado por indicado
res tales como el ingreso por habitante, la disponib! 
lidad de servicios sociales y acceso a los siste111Bs 
legales y administrativos, y que est' vinculado con 
el crecimiento econ6mico regional, el cual resulta 
del conjunto de decisiones adoptadas dentro y fuera 
de la regi6n. ILPES, Ensayos sobre planificaci6n re
gional del desarrollo, Ed., Siglo XXI, 2da. Ed., Mdx! 
co. 1980. 
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minuci6n de la migraci6n hacia las principales ciudades 
(M6xico, Guadalajara y Monterrey) en donde hasta la fecha 
se concentra en su 11U1yor!a la poblaci6n. 

Sin embargo la descentralizaci6n industrial comprendia los 
limites del Estado de México, que practicamente era una 
ampliaci6n del Distrito Federal en cuanto a servicios y 
mercado. 

Durante los años 1976-82 tomando en consideraci6n tanto 
la crisis mundial de enérgeticos, la crisis econ6mica ge
neral y la ya mSs acentuada dependencia alimentaria, el 
Estado decide utilizar los enérgeticos como elemento para 
reactivar el desarrollo econ6mico, participando m&s acti
vamente en el mercado de hidrocarburos hacia fines de es
te mismo periodo tuvo también lugar la instrumentaci6n 
del Sistema Alimentario Mexicano (SAMI con el que se pre
tendia incrementar la producci6n de alimentos y de este 
modo alcanzar la autosuficienta alimentaria. 

Es por eso que derivado de la politica de incrementar la 
producci6n de hidrocarburos y dado que las principales 22 
nas productoras se encuentran basicamente en las zonas 
Golfo y Sureste del pais, se demand6 una mayor interven
ci6n del Estado dando como resultado un cambio radical de 
las actividades que hasta entonces allí se realizaban, 
quedando sustituidas por la producci6n de petr6leo, situ.!!_ 
ci6n que acentu6 los desequilibrios regionales al concen
trar mayormente los recursos en unas cuantas zonas. 

Del mismo modo la estrategia del SAM, se concentr6 solo 
en las regiones m&s importantes (temporal) intentando di
namizarlas, sin embargo a partir de 1982 esta politica no 
pudo seguirse sosteniendo por el alto costo econ6mico que 
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ello implicaba, sobre todo por la calda de los precios in 
ternacionales del petr6leo en el cual se apoyaba fuerte
mente la econom1a nacional. 

Al inicio del presente sexenio, el pa1s se encuentra su
mergido en una fuerte crisis econ6mica (alimentada en Pª!. 
te en la recesi6n de la economta a nivel mundiall que se 
refuerza con la calda de los precios internacionales del 
petr6leo, el peso de la deuda externa, acompañado del dE
ficit fiscal del Estado. Ello obliga al gobierno a tomar 
medidas de pol1tica econ6mica y social basadas en un plan 
de desarrollo que retoma en parte la problem!tica estruc
tural del pata. 

En materia de desarrollo regional, señala acciones tendien 
tes a la vinculaci6n de la econom1a urbana con la rural, 
a equilibrar la asignaci6n regional del gasto pGblico, 
descentralizar la vida econ6mica nacional y la ac:lministr~ 
ci6n pGblica entre otras, dirigidas a atender las contra
dicciones regionales. 

Para llevar a cabo dichas acciones se crean algunos pro
gramas que consolidan el desarrollo de ciertas regiones 
•estratEgicas" para la economta nacional, como son la 
frontera norte, mar de CortEs, Sureste, Zona Metropolita
na de la ciudad de MExico, entre otras. 

No obstante los problemas econ6micos se profundizan tra
yendo como consecuencia fuertes devaluaciones, reducci6n 
del gasto pGblico y de la inversi6n productiva, lo que r~ 
ducen alarmantemente los niveles de generaci6n de empleo, 
situaci6n que limita por una parte el poder adquisitivo 
de la poblaci6n y por otra la capacidad de consumo, ello 
provoca en cierta forma la subutilizaci6n de la planta in 
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duatrial (sobre todo de bienes de con&UlllO duradero), 

De lo anterior se observa la persistencia de un proceso 
de cocentraci6n econ6mica, diferenciaci6n regional y mar
ginaci6n, problemas que ser&n tarea del futuro gobierno. 
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CAPITULO II 

GUANAJUATO EN LA ECONOMIA NACIONAL 

Desde el punto de vista econ6mico el estado de Guanajuato 
se encuentra situado en un lugar estrat~gico dentro del 
territorio nacional, ya que al encontrarse al centro del 
pala, tiene acceso a los diferentes mercados (aqrlcolaa e 
industrialesl tanto para el intercambio de materias pri
mas como de productos transformados. 

Adem&s representa un importante punto de enlace por cons
tituir un paso casi necesario para conectar el centro con 
el sur y el norte del territorio nacional y viceversa, d~ 
das las características de las vías de comunicaci6n (ca
rreteras y ferrocarrilesl que presenta la naci6n. 

Al interior del Estado se desarrolla una gran diversidad 
de actividades econ6micas que se han hecho posibles en 
virtud de los recursos con los que cuenta: superficies 
con una gran potencialidad agrícola (constituida princi
palmente por valles f~rtilesl, disponibilidad de agua, 
asl como una importante infraestructura hidrAulica y de 
comunicaciones que permite el desarrollo de las activida
des agropecuarias e industriales. 

l. La importancia de Guanajuato en la economía nacional 

La contribuci6n del estado de Guanajuato en la economía 
nacional hist6ricamente ha sido significativa, ubic&ndose 
entre los diez primeros lugares, aportando un promedio de 
3% del PIB nacional. Durante el período 1970-75 se situ~ 
ba en el 6°. lugar, sin embargo en 1980 ocupaba el 8°., 
en virtud de haber sido desplazado por las entidades fed~ 
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rativaa productoras de petr6leo. 

Atendiendo a su compoaici6n, el PIB estatal ha registrado 
cambios importantes en el per1odo considerado, en ~970 
los dos sectores productivos (agropecuario e induatr±al) 
presentan un nivel semejante de participaci6n y ya para 
1980 este comportamiento cambia, es decir el sector indu!. 
trial supera ampliamente al sector agropecuario. cuadro 
2.1. 

Atendiendo a la tasa promedio anual de crecimiento que ha 
tenido la econorn!a del Estado (S.~•I podernos decir que e!. 
te ha sido bastante aceptable aunque inferior al nacional 
y que en gran medida se puede explicar por el estancamien 
to del sector primario en esta d6cada (0.35\) _!1/, mien
tras que los sectores industrial y de servicios muestran 
elevadas tasas de crecimiento, similares a las del prome
dio nacional. En t6rminos absolutos la participaci6n de 
estos dos sectores (industria y servicios) al PIB estatal 
se vio duplicada, contraria a la del sector agropecuario 
que s6lo se mantuvo, hecho que provoca que su participa
ci6n en t6rminos porcentuales se vea reducida. Pese a 
ello este sector sigue teniendo un peso importante dentro 
de la econom1a de la entidad y a nivel nacional. 

En suma, el dinamismo que cobra el sector industrial (del 
cual nos ocuparemos posteriormente) es el resultado del 
impulso que las pol1ticas a nivel estatal han dado al de• 
sarrollo de esta actividad en vista de que la mayor parte 

_!11 Cabe señalar que el sector agropecuario presenta una 
dr!stica ca1da en el per!odo de 1975-80 de -4.5% y 
que influy6 para que durante el lapso de diez años 
11970-BOI su tasa de crecimiento fuese apenas signifi 
cativa. Cuadros 2.2 y 2.3 
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CUADRO 2.1 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB POR GRAN DIVISION DE ACTIVIDAD 
NACIONAL - GUANAJUATO 1970 - 1985 

diviai6n 1970 1975 1980 
Nal Gto Nal Gto Nal Gto 

1985 
Nal Gtol/ 

TOTAL 100.0 3.4(100)100.0 3.3(100) 100.0 3.4(100) lOO,O nd 

Agropecuario,ailvi-
cultura y pe•ca 12.l 21.2 10.3 20.7 9.0 12.9 9.4 11.0 

Industrial 32.5 26.7 33.4 25.4 35.2 28.l 34.9 33.0 

Miner1a 2.5 1.4 2.9 1.1 5.7 1.6 
Manufactura• 23.6 19.7 23.6 16.3 23.0 18.8 
Construcci6n 5.3 4.7 6.0 6.6 6.5 6.3 
Electricidad 0.9 1.1 0.9 1.0 1.0 1.4 

Servicios 55.4 52.l 56.3 54.3 55.8 59.0 55.7 56.0 

Comercio,restaurantes 
y hoteles 25.9 27.5 25.4 27.9 24.5 29.4 
Transporte, comunica-
ciones y almacena-
miento 4.8 3.5 5.9 4.3 6.5 5.2 
Servicios financieros 10.4 11.9 8.5 10.8 7.1 9.5 
Servicios comunales, 
sociales y personales 14.3 9.2 16.5 11.3 17. 7 14.9 

Fuente: SPP, Anuarfo estadfetlco de loe Estados. M~xico, 1986. 
y Corrales Ayala Rafael,2o.Informe de gobierno,1987,Gob.del Edo.de Gto. "' '° 



Sector 

TOTAL 

Agropecuario 
Industrial 
servicios 

CUADRO 2.2 
APORTACIONES AL PIB Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS SECTORES 

ECONOMICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO 1970 - 1980 

Millones de pesos a precios Tasas de crecimiento 
de 1970 (\) 

l970 1975 l980 1970/75 l975/80 1910/80 

14963.3 19977. 6 25447.0 5.95 4.96 5.45 

3165.7 4125.4 3275.6 5.44 (4, 51) 0.34 
3997.l 4996.4 7157. 4 4.56 7.45 6.00 
7800.5 10855.8 15014. o 6.83 6.70 6. 77 

Nota: En lo sucesivo todos los cuadros estar!n referidos al Estado de Guanajuato a me
nos de que se especifique lo contrario. 

Fuente:SPP, Anuarto estadtstico del estado de Guanajuato, MAxico, 1984. 

.. 
o 



CUADRO 2.3 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL 
1970 - 1980 

Sector 

TOTAL 

Agropecuario 
Industrial 
Servicios 

( ' ' 
1970/75 1975/80 

6.35 6.66 

3.06 3.83 
7.06 7. 72 

6.62 6.50 

1970/80 

6.58 

3.41 

7.39 
6.55 

Fuente: Tasas calculadas a partir de datos 
presentados en: SPP, Anuarto estadts 
tico de los Estados Unidos Mexicanoii 
Ml!xico, 1986. 
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de las clases indu•triales o por lo menos las mas impor
tantes guardan una estrecha relaci6n con el sector agrop~ 
cuario, como lo es concretamente con la agricultura de ti 
po capitalista, permitiendo as! que la generaci6n de ri
queza fluya en l!nea vertical, es decir del sector agr!c2 
la al industrial y de servicios con un cierto nivel de r~ 
troalimentaci6n. 

2. sector agropecuario 

Agrlcolamente, el estado de Guanajuato se ha caracteriza
do porque a nivel nacional ha presentado relevancia en e~ 
ta actividad. su desarrollo ha estado directamente vincu
lado a la modernizaci6n agr!cola que ha experimentado, lo 
que ha dado origen a la obtenci6n de altos rendimientos 
en algunos cultivos que ah{ se practican y que destacan a 
nivel nacional (sorgo y trigo). 

Es importante _destacar que a partir de la d6cada de los 
sesentas, se ha registrado un cambio en la estructura de 
cultivos, relacionado con el surgimiento y r&pido desarr2 
llo de una diversificada agroindustria en la entidad. 

Del mismo modo, dentro del Estado se ha desarrollado y 
consolidado una importante actividad pecuaria que ha al
canzado un alto grado de articulaci6n con la agroindus
tria (embutidos, derivados l&cteos y cueros y pieles). 

La actividad forestal se ha visto limitada, en vista del 
bajo potencial maderable que se tiene, aunado a los decr~ 
tos de veda ah! estipulados. 

En el aspecto de tenencia de la tierra, encontramos que 
a nivel estatal para el año de 1985, de un total de 
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1'188,474 hect4reas de superficie de labor, el 60\ corre~ 
pende a la pequeña propiedad y el resto (40\) a ejidata
rioa. El nGmero total de propietarios era de 187 863, de 
los cuales el 56.4% son ejidatarios y comuneros y el res
to 43.4\ "pequeños propietarios•, ~stos úitimos con supe~ 
ficies promedio de 22 hectSreas. Cuadro 2.4. 

Lo anterior es un indicador del control que sobre este r~ 
curso tienen los "pequeños propietarios•, mismos quepo
seen un promedio de hect4reas que duplica al del régimen 
ejidal 111 hectSreas) y que es superior aún al promedio 
estatal (16 hectSreas). Por otro parte, los pequeños pro
pietarios también poseen la mayor proporci6n (70%) de la 
superficie bajo riego, (cuadro 2.5) situaci6n que influye 
en el crecimiento de los niveles de productividad y de su 
capacidad de negociaci6n en el mercado (para el caso con 
las agroindustrias). Este tipo de propietarios son practl 
camente los beneficiarios del desarrollo agricola del Es
tado, por constituirse como los receptores de las innova
ciones tecnol6gicas en materia agropecuaria y de la mayor 
proporci6n del crédito que se destina a la actividad • .!,i/ 

Todo ello trae como consecuencia una mayor diferenciaci6n 
entre productores, mayor concentraci6n de los medios de 
producci6n, la persistencia del latifundio amparado por 

.!,i/ En materia crediticia la banca oficial (BANRURAL) par 
ticip6 con el 30\ del total de créditos otorgados al
sector agropecuario (1970-1985), canaliz4ndolos bSsi
camente a cultivos como sorgo, trigo, maiz y frijol¡ 
mientras la propiedad privada (tratese de agroindus
tria, agiotistas u otros) financian el otro 70%, habi 
litando principalmente cultivos de alta rentabilidad""."" 
econ6mica. Cabe destacar, que la mayor proporci6n de 
la habilitaci6n crediticia se canaliza hacia zonas de 
riego por considerarse con menores Indices de sinies
tralidad. 



CUADRO 2.4 

DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA POR TIPO DE PROPIETARIO 
SEGUN SU USO ACTUAL 

HECTAREAS 

U80 actual Ejidal Peque na propiedad Total 
Absolutos ·Absolutos ' Absolutos 

Riego 124742 29.7 294966 70.3 419708 ioo.o 
Temporal 360832 62.2 219460 37.8 580292 100.0 

Agostadero 476750 47.8 520250 52.2 997000 100.0 

Otros usos !/ 126150 14.3 756937 85.7 883087 ioo.o 
TOTAL 1188474 39.6 1811613 60.4 3000087 100.0 

No.de Propietarios 105989 56.4 81474 43.4 187863 100.0 

Superficie prome-
dio por propietario 11 22 16 

l/ Incluye las correspondientes el uso forestal y no aprovechables. 
Fuente: SRA, Delegaci6n Regional en el Estado de Guanajuato, 1985. 

.... .... 



CUADRO 2.5 

DISTRIBUCION PROMEDIO DE LA SUPERFICIE 
AGRICOLA EN LOS DISTRITOS DE RIEGO 

( HECTAREAS ) 

Distrito Ejidatarios Pequeños Total 
de riego propietarios 

TOTAL 3.7 B.l 5.7 

No. 11 4.0 7.2 5.0 

No. 85 3.0 4.7 3.4 

URDERAL 3.7 16.3 6.3 

Fuente: SRA, Delegaci6n Regional en el Estado 
de Guanajuato, 1985. 
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los llamados prestanombres y una mayor polarizaci6n produ~ 
tiva y del financiamiento agrícola, que en su conjunto han 
originado una mayor presi6n sobre los medios de producci6n 
al interior de loa ejidos y comunidades acentuada por su 
elevado crecimiento demogr!fico, lo que provoca que la pa.!_ 
ticipaci6n de este tipo de productores en el proceso de ª.!. 
ticulaci6n agricultura-industria sea dnicamente v!a produ~ 
ci6n de materias primas y formando parte de la fuerza de 
trabajo contratada por laa empresas. 

La presi6n sobre los medios de producci6n, as! como la i~ 
suficiencia de cr6dito (oficial) han sido factores decisi 
vos en el comportamiento demogr!fico del estado, ya que 
han originado altas tasas de migraci6n dentro y fuera del 
mismo, generando a la vez una mayor dependencia de la po
blaci6n con respecto al empleo que pudiera ofrecer las a~ 
tividades industriales, de servicios y marginalmente den
tro del mismo sector agropecuario. 

Otro de los problemas que se ha sucitado en la actualidad 
es la tendencia al incremento de la venta y arriendo de 
terrenos ejidales ubicados en las cercan!as de las ciuda
des m4s importantes de Guanajuato (Le6n, Irapuato, Sala
manca y Celaya), dado que el acelerado proceso de urbani
zaci6n influye en la especulaci6n y encarecimiento del 
suelo aunado a que por otra parte la presi6n econ6mica ?
bliga a productores que carecen de las condiciones neces~ 
rias para su reproducci6n o bien a arrendar sus propieda
des en el mejor de los casos y/o a venderlas, todo esto 
llevado a cabo al margen de la legalidad. 

Es importante señalar que en la regi6n norte existen altos 
indices de abandono parcelario debido a la baja rentabili· 
dad de los cultivos habilitados y en t6rminos generales 
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se estima que alrededor del 20• de las parcelas ejidales 
son objeto de rentismo.!1/ 

2.1. Subsector agrlcola 

Durante el periodo 1970-85, la producci6n agrícola ha pre 
sentado las siguientes características. La superficie co
sechada en promedio anual, se ha visto con tendencias a 
disminuir, ya que de 1'019,000 hect4reas cosechadas en 
los cinco primeros años del período pasa en la d~cada si
guiente_ a 888,000 hect4reas. Esta situaci6n ea inversa en 
lo concerniente al vollimen de producci6n abtenida, ya que 
esta Qltima se incrementa paulatinamente, al pasar de 
408,000 toneladas en el quinquenio 1970-74 a 532,000 en 
los diez posteriores años (cuadro 2.6), aGn cuando en es
te lapso de tiempo se registraron sequias que afectaron 
la producci6n agrlcola. 

Lo anterior refleja el papel tan importante que ha cumpl! 
do el incremento en los rendimientos para los diferentes 
cultivos, los cuales amortiguan la caída en la producci6n 
debido a la disminuci6n en la superficie. 

Su participaci6n promedio en el valor total de la produc
c i6n agropecuaria ha sido del orden del 66.8\ (de 1972 a 
1985) hecho que refleja el carácter agrícola dentro del 
sector agropecuario. Cuadro 2.7. 

Los principales cultivos que se practican en le estado de 
Guanajuato en orden de importancia son: matz, sorgo, tri• 
go y frijol, hecho que indica una clara especializaci6n ~ 

lJ.I SARH, Plan estatal hidráulicos, 1985, Guanajuato. 



CUADRO 2,6 
SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION PROMEDIO 

POR QUINQUENIO 

Año 

1970.:.74 

1975-79 

1980-85 

Fuente: 

1970 - 1985 

Superficie 
(miles has) 

1019 
878 

900 

Producci6n 
(miles ton) 

408 
508 

554 

Estimaciones realizadas a partir de 
datos presentados por: SARH-DGEA, Bo
let!n anual de producci6n agr!cola y 
SARH-Delegaci6n Regional del Estado 
de Guanajuato, Jefatura de Planeaci6n 
Cuaderno de datos blsicos, M~xico, 
1970-85. 
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Año 

1972 
1973 

1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 

1980 
1981 

1982 
1983 
1984 

1985 
1986 

CUADRO 2.7 
PARTICIPACION SUBSECTORIAL RESPECTO AL VALOR 

DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1972 - 1986 
(porcientol. 

Agr!cola 

68.2 
61.2 

74.4 

70. 5 

66. 8 

69.8 

62.2 
57 .s 
65.6 
75. 4 

70. 4 

75.4 
69.3 
72.0 

34.7 

Pecuario Forestal 

0.2 

0.1 

0.2 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'Xl972-1986 66. 8 

31.6 
38.7 

25.4 
29.5 

33.2 
30.l 
37.7 
42.4 

34.3 
24.S 

29.S 
24.S 
30.6 

27.9 
65.2 
33.6 

pe 

ps 
0.1 
0.1 

0.1 

0.1 

0.1 
0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

ps, poco significativo. 
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Fuente: Calculado a partir de datos presentados por: SARH 
DGEA, Eetad!sticas del sector agropecuario, 1972-
84, y SARH-Delegaci6n Regional del Estado de Gua
najuato, Jefatura de Planeaci6n, Cuaderno de da
tos b&sicos, 1984-1986. 
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gricola, ya que estos cuatro cultivos absorben el 86.6\ 

de la superficie cosechada en la entidad. Sin embargo, se 
destacan cultivos con alguna importancia como son la alfa! 
fa, cebolla, ajo, chile y papa destinados al mercado inteE 
no, as! como fresa, esp!rrago y br6coli, cultivos orienta

dos a la exportaci6n. 

Vale la pena destacar que durante el periodo considerado 
el grupo de los granos (matz, frijol, trigo y cebadal ha 
ocupado una superficie promedio de 537 mil hect!reas, mis

mas que representan el 57.7\ del total de la superficie c2 

sechada, y de entre ellos al matz le corresponde la mayor 
superficie. 

En general el comportamiento que presenta este grupo en r~ 
laci6n a la superficie cosechada ha sido con tendencia a 

disminuir aGn cuando presenta signos de recuperaci6n en 
los Gltimos tres años. No obstante la producci6n ha tendido 
a incrementarse como respuesta a una elevaci6n en los ren
dimientos. Cuadros 2.8, 2.9 y 2.10 

Es importante señalar que en el transcurso del periodo el 

grupo de granos presenta tres años (1976, 1979 y 19821 con 
caida drSstica no s6lo en superficie cosechada sino'tam
bi~n en volumen de la produccion como consecuencia de los 

malos temporales y que a partir del Gltimo (19821 la recu
peraci6n de la superficie cultivada y por ende cosechada 

se ha visto incrementada y con tendencia a mantenerse est~ 
ble, lo cual guarda una relaci6n directa con la superficie 
total cosechada que en los Gltimos tres años del periodo 

analizado se ha incrementado. 

Al interior de este grupo (granos} se observa que de los 
cuatro cultivos s6lo la cebada se ha mantenido estable, 



CUADRO .8. 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1970 - 1985 
Hectlreaa ) 
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Ano Malz Frijol Trigo Cebada T.GRANOS Ajo Cebo- Chile Fresa Jito Papa Otras T.LEG. Alfal- Garban Sorgo T.FOR~ O.Culo.- 'l'OTXL 
lla mate 1/ HORT. fa zo JES tivorfl SUP. 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

197~ 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

515239 

473250 

366000 

237113 

437200 

426500 

327000 

341000 

306682 

142482 

275667 

331134 

130725 

134220 

146800 

121000 

82800 

193300 

74200 

53034 

34745 

47164 

76328 

81694 

1982 146110 32604 

1983 411536 114167 

1984 368119 109487 

1985 364624 117114 

48757 

47370 

45780 

43200 

119068 

79600 

59600 

73834 

87000 

106696 

61899 

83796 

12237 706958 2968 

11475 666315 2985 

19620 578200 2950 

11600 412913 3200 

12287 651355 2700 

13600 713000 2500 

22000 482800 1500 

16100 483968 3000 

10045 438472 2407 

18025 314367 3066 

12931 426825 2048 

12075 508699 2307 

2210 

8550 

1320 

9140 

7000 

7500 

7000 

5500 

7261 

6734 

5999 

6576 

5099 

4379 

5550 

5420 

7624 

4000 

4690 

6000 

7882 

6354 

4534 

5531 

91046 11471 281231 2445 5878 6139 

92239 11758 629700 2396 6537 6740 

140500 11288 629394 2052 5595 7415 

172727 10017 664482 2129 5840 8263 

3989 8495 

2970 8150 

2600 9000 

3000 8320 

2250 12500 

2500 6500 

1600 2750 

1600 6600 

2224 6362 

2200 5330 

1914 3381 

1597 4234 

1376 1773 

1586 594 

2030 739 

2137 775 

4175 

3400 

3350 

4025 

3000 

3000 

3500 

3850 

3367 

3628 

1235 

1242 

1304 

2807 

3197 

3785 

Fuentes Para 1970•1983, SARH-DGEA, Bolet!n anual de producci6n agrlcola, MAxico. 

18221 

18433 

18903 

9923 

8470 

18400 

11985 

12985 

15707 

16421 

9299 

11220 

45157 

48867 

43673 

43028 

43544 

44400 

33025 

39535 

45210 

43733 

28410 

32707 

13705 32620 

15790 36450 

20376 41404 

17571 40501 

24985 

25064 

26500 

27000 

34700 

34700 

27450 

30000 

30773 

34505 

37973 

39216 

44651 

46367 

46499 

48420 

50215 

15985 

58000 

41000 

51500 

51937 

2600 

74230 

18466 

51582 

14222 

40022 

33292 

26624 

19612 

16011 

220785 295985 6906] 1111161 

191055 232104 12665 959951 

20~500 294000 341243 1257116 

160525 228525 21169 705635 

264800 351000 11249 1057148 

260800 347437 15284 1120121 

222300 252350 14936 783111 

354118 4583'8 23620 1005471 

297743 346982 17988 848652 

171874 257961 16896 632957 

217870 270065 16613 741913 

248090 327328 16194 884928 

180363 258306 23295 595452 

283191 356182 : 2678 1025010 

275125 341236 40209 1052243 

297860 362291 31850 1099124 

Para 1984-1985, SARll-Dele 3aci6n Regional del Estado de Guanajua.to, Jefatura de Planeaci6n, Cuaderno de dato• blsicoa, M~xico 

!/ Incluye cultivo• cuya superficie es poco significativa en comparacil5n con los mencionados, tales como, br6coli, esp&rrago, apio, 

zanahoria, berenjena, etc. 
ll Incluye oleaginosas, frutales y flores. 
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CUADRO • 9 • 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION OBTENIDA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1970 - 1985 
( Toneladas 1 

52 

Ano Mafz Frijol Trigo Cebada T.GRANOS Ajo Cebo- Chile Fresa Jito- Papa Otras T.HOR. Alfal- Garba!!. Sorgo T.FORRA O.Cul- TOTAL 
lla !late l / fa zo JES - ti voal/ PRODUC. 

1970 501328 66408 168920 46488 783144 18025 9757 68312 69728 147855 82832 86715 483224 1953003 40323 643398 2636724 

1971 626110 81472 165798 45900 919280 17910 85184 37616 44550 149349 62801 254742 652152 2005120 20700 550238 2576058 

1972 452376 81472 146496 118732 799076 18880 17820 54330 36400 168876 63350 134778 494434 1060000 51824 521426 1633250 

1973 218381 72116 172800 46400 509697 20480 95392 56170 49500 169520 79812 108798 579672 1215000 41533 511433 1767966 

1974 770700 46800 471452 35830 1324782 13500 89000 75574 30841 292500 34000 106565 641980 2776000 43000 1056000 3875000 

1975 862800 167000 310700 49800 1390600 12323 75500 34500 15000 157500 60000 196550 551373 2845400 48275 714038 3607713 

1976 470000 38400 156000 51200 715600 7500 86000 45570 9600 66250 55000 196105 466025 2309400 3740 869500 3182640 

1977 504400 33236 266361 49912 853909 15000 67960 26315 22357 139577 77000 223468 571677 2400000 70417 1112959 3583376 

1978 529036 31853 424086 40900 1025875 37608 75274 47670 18842 113002 59410 123006 474812 2932828 16171 1118307 4067306 

1979 213093 14263 436788 70132 734276 20126 52344 31323 28541 85556 75340 65136 358366 2258763 43563 886438 3188764 

1980 461430 31031 294128 38806 825395 17048 56526 32112 15379 49738 26546 29947 257296 2420809 13604 978391 3412804 

1981 553909 31540 398101 41652 1025202 17850 56528 41791 18444 62982 21004 109803 328402 2376807 36184 1086658 3499649 

1982 323111 14187 489392 45884 872574 18338 49337 45429 15307 28836 22329 195554 375130 2400812 32293 1113028 3546133 

1983 720188 63363 347911 44383 1175845 16772 86108 53246 14007 10248 46877 191524 418945 2591915 25450 1407424 4024789 

1984 507961 43912 700353 42443 1294669 17140 56238 49607 26504 12762 55831 258064 476146 2523745 17651 1295968 3837364 

1985 639313 52065 891485 45462 1628325 17880 64369 47541 15022 15549 81745 223655 465761 2709776 9992 1478054 4197822 

Fuente: Para 1970-1983, SARH-DGEA, Bolet!n anual de producci6n agrícola, MAxico. 

174487 4077579 

738542 4233880 

175100 3101860 

160356 3017691 

113383 5955145 

151671 5701357 

113092 4477357 

73179 5082141 

81481 5649474 

222002 4503408 

155757 4651252 

138683 4991936 

276397 5070234 

330539 5950118 

383959 5992138 

299338 6591246 

Para 1984-1985, SARH-Delegaci6n Regional del estado de Guanajuato, Jefatura de PlaneacU5n, Cuaderno de datos b&aicos,Ml!xico 

!/ Incluye cultivos tales como, br6coli,esplrrago, apio, zanahoria, berenjena,etc. 
~/ Incluye oleaginosas, frutales y flores. 
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CUADRO 2 • 10. 

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 1970 - 1980 
( Tonelada. I Hect!rea ) 

Año Malz Frijol Trigo Cebada AJO Cebolla. Chile Fresa Ji tomate Papa Alfalfa Garbanzo Sorgo 

1970 0,97 o. 51 3.46 3.80 6.10 4, 40 13. 40 17.50 17. 50 19.80 78.20 o.eo 2.BO 
1971 1.32 o. 61 3.50 4.00 6. 00 10.00 8. 60 15.00 18. 30 18.50 eo.oo 1.30 2,90 

1972 1.24 O.S5 3.20 6.10 6.40 13.50 9. 80 14.00 18. 80 18.90 40.00 0.90 2.50 
1073 o. 92 0.60 4. 00 4.00 6.40 !O. 40 10. 40 16. 50 20. 40 19. 80 45.00 1.00 3.20 
1974 l. 76 l. 77 3.96 2.92 5.00 12. 70 9. 90 15. 50 23. 40 11.30 80.00 o.ea 4.00 
1975 2. 02 o. 87 3.90 3.70 4. 90 10.00 e. 60 6.00 24.20 20.00 82.00 0.93 2. 70 
1976 1.44 o. 52 2. 61 2.33 s.oo 12. 30 10. 60 6. 00 24 .10 IS. 70 84.10 1.40 3.90 
1977 l. 48 0.63 3. 60 3.10 5. 00 12. 40 4. 39 14. 00 16. 60 20. 00 80.00 0.95 3. 70 
1978 l. 73 o. 92 4.87 4.10 lS. 60 10. 40 6.oo 8. so 17. 80 17.60 95.30 o. 90 3.80 
1979 l. 91 o. 30 4.10 3.90 6.60 7. 80 4. 90 13. 00 16, ºº 20 .ea 65.50 1.20 4 .90 
1980 1.67 0.41 4. 7S 3.00 B. 30 9, 40 7 .10 e. oo 14. 70 21. 50 63. 70 1.00 4. so 
1981 1.67 o. 39 4. 7S 3.40 7. 70 8. 60 7. 60 11. so 14.90 16.90 60.6 0.90 4.40 
1982 2. 21 0.43 S.38 4.00 7. so e. 40 7 .40 11.10 16.30 17 .10 S3.80 1.00 6.20 

1983 l. 75 O.SS 3.17 3.80 7 .oo 13.20 7 .90 a. 80 17. 30- 16, 70 S5.90 1.00 5.00 

1984 1.38 0.40 5 .oo 3.80 8.30 10.10 6, 70 13.10 17. 30 17. 50 54.30 0.90 4. 70 

1985 l. 73 0.44 5, 20 4.50 B. 40 11.00 s. 80 1.00 20. ºº 21.60 56.00 0,60 5.00 

Fuente1 Para 1970- 1983, SARH-DGEA, Boletln anual de producci6n agrlcola, MAxico. 
Para 1984- 1985, SARH-Delegaci6n Regional del Estado de Guanajuato, Jefatura de Planeaci6n, Cuaderno de datos bbicoa. Mbico. 
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mientras que el trigo ha incrementado su superficie y en 
forma general sus rendimientos as! como su producci6n la 
cual esta directamente relacionada con la demanda por par
te de la industria harinera. 

Por otro lado los cultivos como el ma!z y el frijol han 
disminuido su superficie cosechada, aunque en loa Gltimoa 
tres años del periodo muestran signos de recuperaci6n. 

La reducci6n de las superficies cosechadas de estos culti
vos, esta dada en primer lugar por el desplazamiento que 
han tenido hacia tierras de temporal, pues hasta antes de 
la introducci6n del sorgo, alfalfa y algunas hortalizas, 
estos se ubicaban preponderantemente en tierras de riego 
mismas que ahora son utilizadas por cultivos de mayor ren
tabilidad, .!..!!/ este desplazamiento hacia zonas temporale
ree ha sido un factor decisivo en la dieminuci6n de la 
superficie, pues a malos temporales la respuesta se deja 
sentir con la disminuci6n de superficies cosechadas, ya 
que al desplazarse de riego a temporal su grado de sinies
tralidad se incrementa y por lo tanto las variaciones en 
la cosecha son mayores. 

Es de destacar que a pesar de la disminuci6n de superficies 
cosechadas, la producci6n de granos se ha mantenido como 
respuesta al mejoramiento en los rendimientos. 

El grupo de hortalizas ha sido el que ha presentado una m~ 
yor estabilidad en cuanto a superficie cosechada y produc
ci6n, salvo en los años de 1976 y 1980 cuando registraron 
un descenso. 

_!!/ Vid. SPP, Manual de estad!sticas blsicas del sector 
agropecuario, M~xico, 1960-80. 
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Este grupo ha ido modificando su estructura de cultivos 
en funci6n de la demanda tanto interna como externa, pues 
algunos de ellos (br6coli, espárrago, fresa y algunas va
riedades de chile y tomate) altamente comerciables en el 
mercado externo. Lo anterior ha tenido un impacto positi 
vo sobre el suelo, toda vez que la rotaci6n de cultivos 
bien practicada frena el proceso de degradaci6n del mismo. 
Sin embargo, esta vinculaci6n con el mercado externo, im_ 
plica incrementar la dependencia, ya que buena parte de 
la tecnología agrícola es de importaci6n. 

Por otra parte se ha podido apreciar una significativa 
disminuci6n de la superficie cosechada correspondiente a 
jitomate y fresa, mientras que cultivos como esp&rrago, 
br6coli y otros, hasta hace poco de escasa relevancia han 
logrado un mayor peso dentro del grupo considerado y una 
elevada asimilaci6n de tecnolog!a moderna. 

El grupo de cultivos forrajeros constituye un caso excep
cional, ya que durante el periodo estudiado ha alcanzado 
una importante posici6n tanto en superficie, como en pro
ducci6n, situaci6n que guarda correspondencia con la not! 
ble expansi6n de la agroindustria productora de alimentos 
balanceados, d~cha expansi6n tuvo lugar a partir de la d! 
cada de los sesenta debido al crecimiento de la demanda 
de productos de origen pecuario, y en consecuencia al cr~ 
cimiento espectacular de dicha actividad en el estado 
(principalmente la avicultura, porcicultura y ganaderta 
mayor, principales consumidores de alimentos balanceados). 
Cabe señalar que dentro de este grupo de cultivos el gar_ 

banzo ha sido sustituido por el sorgo. 19/ 

.!J./ Rosario Pérez Espejo, Aspectos econ6micos de la porci
cultura en M~xico, 1960-BS, UNAM - IIE, impreso por 
la Asociaci6n Americana de Soya, M~xico, p, 138. 
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En s!ntesis, la participaci6n del grupo de los granos en 
el total de la superficie cosechada del estado ha dismi
nuido y, en contraposici6n los cultivos forrajeros (entre 
los que destaca el sorgol mismso que han incrementado su 
presencia, ya que de participar con cerca del 27' de la 
superficie en los setentas en la presente dl!cada lo hacen 
con un 33' (cuadro 2. 81 

2. 2 Subsector pecuario 

EL subsector pecuario ha mostrado un gran dinamismo en los 
Gltimos años, reflejado en el significativo incremento de 
su inventario ganadero que pas6 de 1 1 886,728 cabezas en 
1970 a 2'928,920 cabezas en 1985, creciendo a una tasa de 
2. 4 % promedio anual. Cuadro 2. 11 

En la composici6n del hato por tipo de ganado para el año 
de 1985 destacan el bovino que representa el 39.6% y el 
porcino el 33.8•, el porcentaje restante se distribuye e.!! 
tre el caprino, ovino y equino. 

El dinamismo de este subsector puede considerarse como 
uno de los factores que influyen directamente en la espe
cializaci6n de la agricultura del Estado, ya que los cul
tivos m&s sobresalientes son destinados en gran medida a 
la alimentaci6n animal ya sea vta directa o transformados. 

Esta actividad estl íntimamente relacionada con el dina
mismo y el incremento del nGmero de establecimientos de 
las agroindustrias de alimentos balanceados y las de pre
paraci6n y empacado de carne. 

Por otra parte su participaci6n en el valor de la produc
ci6n sectorial en promedio durante 1972-86 ha sido del O!: 
den del 33.6% del total, ocupando el segundo lugar despulls 



CUADRO 2.11 

EVOLUCION DEL INVENTARIO GANADERO Y 

VOWMEN DE PRODUCCION 1970 - 1986 

Año Poblaci6n Producci6n 
(cabezas) (toneladas) 

1970 1'886,728 nd 
1971 nd nd 
1972 2'321,818 87,339.7 
1973 2'363,529 93,809.0 
1974 2'405,593 100,627.3 
1975 2'467,110 109,006.2 
1976 2 1 528,329 115,882.0 
1977 2 1 548,520 129,667.9 
1978 2 1 585,520 137. 348. 4 
1979 2'629,564 149,885.7 
1980 2 1 672,340 160,576.3 
1981 2'768,944 166,028.4 
1982 21 499,917 185. 699. o 
1983 2'555,043 192,184.0 
1984 2'793,036 224,436.0 
1985 2'928,920 227,180.0 
1986 3'037,483 272,051.0 
THCA }j 
1970-85 3.0\ 1.n :!1 

1/ Tasa media de crecimiento anual 
2/ periodo 1972-86 
ñd: datos no disponibles 
Fuente: 1970, SAEH-CODAI, Estimaci6n. 
1972-81, SARH, DGEA, Subsecretaria de Agricul 
tura y Operaci6n, Estadistica del subsector -
pecuario de los Estados Unidos Mexicanos. 
1982-86, SARH-Delegaci6n Regional del Estado 
de Guanajuato, Jefatura de Planeaci6n. Cuade~ 
no de datos básicos. 
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del subsector agr!cola (66.8\) en vista de que la partip_!! 
ci6n del subsector forestal dentro del valor de la produ~ 
ci6n agropecuaria en poco significativa. Cuadro 2.7 

3. Sector industrial 

Como se observ6 en plginas anteriores, la participaci6n 
en el PIB nacional que presenta la industria de Guanajua
to es del orden del 2.4\ para 1980, aunque esta particip.! 
ci6n en tfirminoa generales ea poco significativa se debe 
al hecho que a nivel nacional existen entidades eminente
mente industriales como Nuevo Le6n, Jalisco, Estado de M! 
xico y el mismo Distrito Federal, en los cuales se caneen 
tra la mayor proporci6n de la industria instalada en Mfix.! 
co. Sin embargo el crecimiento de este sector al inte
rior de Guanajuato ha ido teniendo gran relevancia en los 
Gltimos años, Su participaci6n en el PIB estatal ha cre
cido, al pasar de un 26,7\ en 1970 a un 33\ para el año 
de 1985 (cuadro 2.1), constituyfindose en la actividad pr2 
ductiva mls importante dentro del Estado y ademls la que 
ha mostrado un mayor dinamismo. 

A nivel mls desagregado tenemos que, el desarrollo indus
trial alcanzado por el Estado estl fuertemente respaldado 
por la industria manufacturera la cual aport6 el 70\ del 
PIB industrial de Guanajuato, en promedio, para la d~cada 
de 1970-80 manifestando una tasa de crecimiento del 5.8% 
promedio anual. Cuadros 2.12 y 2 .13 

3.1 Subsector manufacturero 

La industria manufacturera en Guanajuato, se conforma por 
nueve ramas de actividad; productos alimenticios, bebidas 
y tabaco; prendas de vestir e industrias del cuero; indu.!!. 
tria de la madera; productos de papel, imprenta y edito-



Subsector 

INDUSTRIA 

Minada 
Manufactura 
Construcci6n 
Electricidad 

CUADRO 2.12 
APORTACION Y MONTO AL PIB DEL SECTOR INDUSTRIAL 

POR SUBSECTORES 
1970 - 1980 

(millones de pesos corrientes y %) 

1970 ' 1975 ' 1980 

3997.1 100.0 8904.1 100.0 33441,4 

203.4 5.1 401. 8 4.5 319', 7 
2947.7 73.8 5759.5 64.7 23439. 6 

710.6 17.7 2396.7 26.9 7862.4 
135.4 3.4 346.l 3,9 1819. 7 

loo.o 
l.O 

70.l 
23.5 
5.4 

Fuentes Banco de M6xico, Sistema de cuentas nacionales de M6xico, Estructura econ6mica 
regional, PIB por entidad federativa, 1970-80, M6xico, 1985. 

U1 
IO 
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CUADRO 2.13 

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR GRUPOS DE ACTIVIDAD 
1970 - 1980 

(ta•a• de crecimiento) 

Grupo 1970-75 1975-80 1970-80 

TOTAL MANUFACTURAS 2.49 9.15 5.76 

Agroindustria 2.29 6.83 4.54 
Agroindustria alim. 1.92 7.90 4.22 
Agroindustria no alim. 2.57 6.01 4.28 

Petroqutmica 0.91 13.70 7.11 
Reato Manufacturas 8.28 7.06 7.67 

Fuente• Calculadas a partir de datos presentado• por Nacio
nal Financiera, La economla nacional en cifras, M•
xico, 1986. 
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rial; petroqutmica y productos de caucho; productos mine
rales no met!licos excepto derivados del petr6leo1 indus
tria metllica blsica1 productos met!licos, maquinaria y 
equipo; y otras industrias manufactureras. ~/ 

Destacan por su participaci6n dentro del PIB de 1970, la 
rama de la petroqu!mica, la cual aporta el 33.1%, la tex
til e industrias del cuero con 30.6% y·la rama alimenti
cia con el 24.7%, mismas que en conjunto aportan el 88.4%, 

correspondiendo el resto (11.6%) a otras ramas. 

Para el año de 1980 continúan destacando las nlismas ramas, 
en igual orden de importancion. Sin embargo, la rama pe
troqu!mica acrecenta su participaci6n. En comparaci6n 
con las ramas textil y del cuero que pierden peso relati
vo al pasar de una participaci6n en 1970 del 30.6\ a un 
26.4% en 1980 y la de alimentos y bebidas que pasa de 
24.7% a 22.6% en los mismos años. Cuadro 2.14 

Cabe dP.stacar que el peso relativo que pierden la rama 
alimentaria y textil y del cuero (agroindustria), lo ab
sorbe la petroqu!mica y ello se refleja en su tasa de cr~ 
cimiento, ya que para el decenio 197G-80 ésta es del 7.1% 

promedio anual, mientras que la de las primeras son del 
4.9 y 4.2\ respectivamente. As! el impulso que toma la 
petroqu!mica en el estado se debe básicamente a su proce
so de diversificaci6n productiva, ya que entre otras co
sas produce fertilizantes, combustibles, negro de humo, 
etc., adem!s funge como aba.stecedor regional a los estados 
de San Luis Potost, Aguascalientes y Jalisco, entre otros. 

~/ Clasificaci6n realizada por Nacional Financiera. 
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CUADRO 2.14 

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y 
PARTICIPACION PORCENTUAL 

1970 - 1980 
(millones de pesos a precios de 1970) 

Ramas 1/ 1970 1975 1980 

TOTAL 2947.7 3333.2 5163.8 

I 727 .6 24.7 800.1 24.0 1170.4 22.6 

II 904.2 30.6 1019.2 30.6 1367.0 26.4 

III 18.8 0.6 28.5 0.9 41.S o.e 

IV 38.5 1.3 44.0 1.3 53.4 1.0 

V 976.3 33.1 1021.3 30.6 1940.6 37.6 

VI 180. 7 6.1 192.9 5.8 224.e (.4 

VII 3.3 0.1 5.S 0.2 8.6 0.2 
VIII 84.9 2.9 204.1 6.1 338.8 6.6 

IX 13.4 0.5 17.6 0.5 18.7 0.4 

ll La industria manufacturera est& integrada por las si
guientes ramas: I productos alimenticios, bebidas y 
tabaco: II textiles, prendas de vestir e industria 
del cuero: III industria de la madera y productos de 
madera: IV papel, productos de papel, imprenta y edi 
torial1 V industria petroquímica, productos de cucho 
VI productos mineros no metilicos, excepto derivados 
del petr6leo: VII industria met4lica b&sica1 VIII 
productos met4licos, maquinaria y equipo y IX otras 
industrias manufactureras. 

Fuente: Nacional Financiera, La econom!a nacional en ci
fras, M~xico, 1986. 
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El comportamiento de la industria manufacturera por dece
nios es el siguiente: de 1965 a 1975 el número de establ~ 
cimientos se ve reducido en un 13\, no ast el peraonal 
ocupado que se incrementa en un 7\, pero ya en la d6cada 
de 1975-85 muestran (las manufacturasl un mayor dinamismo 
reflejado en el incremento del número de establecimientos 
ast como del personal ocupado, los cuales tuvieron una t! 
sa de crecimiento del 5.8 y 9.7\ respectivamente, creci
miento que dio origen a que durante todo per1odo(L965-851 
fuese en forma positiva obteni6ndose tasas del orden de 
2.1\ y 5.U para los mismos rubros (establecimientos y pe!'. 
sonal ocupadol • 11.I 

En cuanto a la agroindustria se refiere 6sta ha particip! 
do aproximadamente con el 72.9\ de establecimiento• en el 
pertodo 1965-85, dando ocupaci6n al 81.l\ del personal tg_ 
tal empleado en la industria manufacturera, datos que de
muestran la importancia que tiene la agroindustria en el 
Estado como fuente generadora de ocupaci6n y valor agreg! 
do. 

En forma general la agroindustria present6 una tasa de 
crecimiento del orden de 2.0 y 4.2\ en cuanto a nlímero de 
establecimientos y personal ocupado respectivamente duran 
te el pertodo 1965-85, presentando tasas de crecimiento 
negativas en el quinquenio de 1970-75, debido a la moder
nizaci6n industrial que conllev6 a la fusi6n de varias "!!! 
presas, la desaparici6n de otras y como consecuencia la 
reducci6n de mano de obra ocupada. 

l!.I El qninquenio 1970-75 se caracteriz6 por presentar ta 
sas negativas de crecimiento en las principales cara:S: 
tertsticas (personal ocupado, número de establecimien 
tos, valor agregadu, etc.I de la industria manufactu= 
rera dentro de 6sta, la agroinduatria. 



En lo concerniente a la agroindustria alimentaria (rama 
alimentos y bebidas),~/ en t'rminos absolutos el nGmero 
de establecimientos ha disminuido, pero podría decirse que 
pese a ello el ntlmero de personas ocupadas se ha manteni· 
do constante durante todo el período (1965•85). Su parti 
cipaci6n en el PIS agroindustrial ha sido del orden del 
43.3\ en promedio durante el período 1970-80, mostrando 
una tasa de crecimiento del 4.2\ para el mismo, su mayor 
crecimiento lo mostr6 durante el quinquenio 1975·85, da· 
toa que nos dan idea de la cada vez mayor influencia de 
esta actividad en la economía estatal no s6lo en el .!mbi· 
to industrial sino por la relaci6n que guarda con respec
to a las actividades agropecuarias. 

Por su parte la agroindustria no alimentaria (textil y 
del cuero, papel y madera) ~/ presenta una tasa promedio 
de crecimiento ligeramente superior a la de la agroindus
tria alimentaria Cuadrr 2.13 

Situaci6n que se explica por la gran diversidad de produ~ 
tos transformables dentro de este subconjunto en el que 
predomina la simplicidad de los procesos productivos, y 
dentro de 'ata loa grupos más din&micos son la industria 
del calzado y la textil, mismas que han sufrido cambios 
en su estructura productiva como consecuencia de la sus
ti tuci6n de la materia prima de origen agropecuario por 
material sint~tico. 

Por agroindustria alimentaria se entiende a la instan 
cia transformadora de productos agropec~arios comestI 
bles. Conforme al censo industrial está clasificada
en los grupos 20 (elaboraci6n de alimentos) y 21 (ela 
boraci6n de bebidas), que comprenden los subgrucos: -
201 lpreparaci6n y envase de frutas y legumbres), 202 
(beneficio de cereales y otros granos y fabricaci6n 
de productos de molino), 203 (fabricaci6n de azúcar y 
destilaci6n de alcohol etílico), 204 (matanza de gan~ 
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CUADRO 2 • J.3 • 

PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR GRUPOS DB ACTIVIDAD 
1970 - 1980 

(taaaa de creciaientol 

Grupo 1970-'75 19'J!l-io m11-111 

TOTAL MANUFACTURAS 2.49 9.15 5.76 

Agroindustria 2.29 6.83 4.54 
Agroinduatria alim. 1.92 7.90 4.22 
Agroindustria no alim. 2.57 6.01 4.28 

Petroqutmica 0.91 13.70 7.11 
Resto Manufactura• 8.28 7.06 7.67 

Fuente: Calculadas a partir de datoa preaentadoa por Na
cional Financiera, La economta nacional en cifraa 
IU!xico, 1986. 
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E• importante destacar que dentro del desarrollo alcanza
do por la agroindustria, ha sido diverso el comportamien
to y dinlmica de crecimiento que han presentado los dife
rentes grupos y ramas de actividad inmersos en esta, ello 
se debe a que loa procesos agroinduatrialea son complejos 
y heterogAneoa, por lo uqe presentan diferentes dinlmicaa 
y gran diferenciaci6n en cuanto a ntlmero de eatablecimie.!!. 
toa de la agroindustria alillentaria, existen una clara ~ 
yor!a dedicado• a los aubgrupos 209 (fabricaci6n de pro
ducto• alimenticio• diversos) al 207 (fabricaci6n de pro
ducto a base de harina de trigo y al 202 (beneficio de c~ 
reale• y otro• granos y fabricaci6n de productos de moli
no), que en total para el año de 1985 significaban en CO.!!. 
junto el 90.4t del total de los establecimientos dedica
dos a la agroindustria alimentaria, ello debido a su ca
rlcter de elaboradores de productos de consumo popular 
con baja utilizaci6n de capital (las clases que componen 
Astos aubgrupoa estln representados en un alto porcentaje 
por tortiller!aa, paleter!as y panaderías que en conjunto 

••• do, preparaci6n, conservaci6n y empaque de carne), 
205 (fabricaci6n y tratamiento de productos llcteos), 
207 (fabricaci6n de productos a base de harina de tr! 
go, 208 (fabricaci6n de chocolates, dulces, confitu
ras, jarabea, concentrados y colorantes para alimen
tos), 209 (fabricaci6n de productos alimenticios di
veraoa), 211 (elaboraci6n de bebidas alcoholicaa ex
cepto malta), 212 (elaboraci6n de malta y cerveza) y 
213 (elaboraci6n de refresco• y bebidas no alcoholicas, 

Por agroinduatria no alimentaria se entiende a la in~ 
tancia transformadora de productos agropecuarios no 
comestibles. Conforme al censo industrial esta clasi 
ficada en los grupos 22 (elaboraci6n de tabaco), 23 -
(industria textil), 24 (fabricaci6n de prendas de ves 
tir y otros artículos confeccionados con textiles), -
25 (fabricaci6n de calzado e industria del cuero), 26 
(industria y productos de madera y corcho), 27 (fabr! 
caci6n de muebles), 28 (industria del papel) y 30 (i.!!. 
dustria química). 
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aignificaban el so• del total de loa tre• subgrupos y el 
26.5• del total de la agroindu•tria alimentarial. 

Bn lo qua re•pecta al per•onal ocupado (POI, para el aub
conjunto que venillo• analizando la mayor parte •e ubica 
dentro del •ubgrupo 201 (preparaci6n y enva•e de frutas y 
leglllllbre•I• 207 y 209 que en conjunto ocupan el 62.8• del 
per•onal empleado en la a9roinduatria alimentaria (AIAI. 
Sin embargo, •i relaciona.o• al per•onal ocupado entre el 
nClmero de e•tablecimiento• (PO/!) encontramo• que el •ub
grupo 201 ocupa 106 trabajadorea por e•tablecimiento, de 
lo que •e deduce que •e trata de grande• empre••• que in
dependientemente de au grado de tecnificaci6n •u• l!nea• 
de producci6n requieren de abundante mano de obra, por 
otra parte si e•te anlli•i• lo conducillO• hasta el nivel 
de claae industrial tendr!8110a que las cla•es 2022 (prep~ 

raci6n, congelaci6n y elabcraci6n de encurtidos de fruta• 
y legumbresl, 2014 (fabricaci6n de ••l•ae, sopa• y alimen 
tos colados y envasado•I ocupan mas de 100 personas por 
establecimiento, la 2049 (preparaci6n, conservaci6n y em
pacado de carnel y 2083 (fabricaci6n de chiclesl un prolll!. 
dio de 75 y la 2052 (fabricaci6n de crema, mantequilla y 
quesol, la 2054 (fabricaci6n de flanes, gelatinas y simi
laresl, la 20721 (fabricaci6n de galletas y pastas alimen 
tici••I y la 2098 (fabricaci6n de alimento• para animale•) 
un promedio de 25 personas. Ver anexo, cuadros A.l.,A.2., 
A.7., esto nos lleva a concluir que las industrias mis im 
portantes en cuanto a generaci6n de empleo •on las corre~ 
pondientes a la elabcraci6n de frutas y legumbres, benef! 
cio de cereales y las relacionadas a la transformaci6n de 
carne•, productos llcteoa, alimentos balanceados y elabo
raci6n de galletas. 

El dinamismo de la agroindustria alimentaria a lo largo 
del decenio 1965-1975 manifestado en la generaci6n de va-
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lor a9re9ado (VAi ha co_rri4o principal111ente a car90 de 
loa aubl)rupoa 201 (preparaci6n y envaae de frutaa y leg"!!! 
breal, 202 (beneficio de cereal•• y otroa 9ranoa y fabr! 
caci6n 4e producto• de molinol, 209 (fabricaci6n de pro
auctoa alillenticioa divaraoa), 211 (elaboraci6n ae bebi
da• alcoholicaa excepto llllltal, y 213 (elaboraci6n ae re
freacoa y bebida• no alcoholicaal, que en conjunto gene
ran al ''' .Sal valor alcansando el mayor graao de produc• 
tivi4a4 (VA/POI preciaUMnte loa 9rupoa 211, 212, 205 (f~ 

bricaci6n y trataaiento de producto• llcteoal,. 20• (matan 
za de gana.So, preparaci6n, conaarvaci6n y empacado de ca~ 
nel y 201 en orden de importancia y a la vez loa que mayg 
rea aalarioa en promedio dan a aua empleadoa, 101 cuales 
ofrecen una mayor productividad de trabajo. Finalmente 
la relaci6n capital entre trabajo (K/TI en el periodo mue~ 
tra una clara tendencia a la sustituci6n de mano de obra 
por el capital, que en t6rminoa reales de 1965-1975 se ha 
increaentadoe&:capital invertido entre personal ocupado, 
(CI/PO) conaecuencia de la modernizaci6n induatrial, esto 
para todo• loa grupos de la agroinduatria alimentaria a 
excepci6n del 204, 208 (fabricaci6n de chocolates, chicles 
y confituraal, y 213 quienes muestran una tendencia fluc
tuante. 

Lo anterior nos lleva a concluir que loa grupoa mla dinl
micos de la agroindustria son precisamente los que manti~ 
nennen una estrecha relaci6n con el patr6n de cultivos 
existente• en la regi6n (hortalizas, granos y forrajes, 
Gatos Gltimos vinculados con la explotaci6n ganadera la 
cual va adquiriendo paulatin1111111nte mayor peso en la econg 
mla de la entidadl la cual le ha impreso su carlcter agrg 
industrial. 
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CAPITULO III 

AGROINDUSTRIA Y DBSARROLLO REGIONAL 

l. Re9ionalizaci6n del e•tado de Guanaiuato 

Con•iderando que cualquier intento de regionalizaci6n con 
lleva un alto grado de •ubjetividad, para este trabajo ha 
•ido retomada la regionalizaci6n efectuada por el Comit« 
Promotor del Desarrollo Socioecon6mico del Estado de Gu.! 
najuato (COPRODBG), en la que el Estado se divide en tres 
regione•: Norte, Centro y Sur (Mapa 1), la cual ha sido 
definida en funci6n de la• caracterlaticas fiaico-natura
lee de loa municipios (46) que integran al Estado y que 
a su vez denota la diferenciaci6n de sus actividades pro
ductivas. 

Cabe 1eñalar que actualmente el gasto pGblico se dietrib! 
ye de acuerdo a esta regionalizaci6n. 

1.1. Reqi6n norte 

La regi6n norte cuenta con el 44\ de la superficie estatal 
y con •6lo el 13• de la poblaci6n, predominando la de tipo 
rural. 

Bn general el norte presenta condiciones poco favorables 
para la realizaci6n de las actividades agr!colas, en vis
ta de lo accidentado del terreno, la escasez de lluvias 
ligada a la alta evaporaci6n, la profundidad de loa man
tos fre!ticos, suelos pobres y con altos !ndices de ero
si6n que da como consecuencia su poca susceptibilidad pa
ra ser cultivados por to menos con productos de altos re-
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DIVISION SUBREGIONAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUAllAJUATO 

SUBRBGION I SUBRBGION II SUBRIGION III 

3. Allende 5. Apa•ao al Grande l. Aba•olo 
6. Atarjea 7. Ce laya 2. Aclmbaro 

13. Doctor Mora 8. Cd. Manuel Doblado 4. ApHeo al Alto 
14. Dolora• Hidalgo 9. Comonfort 10. coronao 
22. Oc ampo u. Corta zar 12. cuera.aro 
29. San Diego de la Uni6n 15. Guanajuato 16. Huanr.aro 
30. San Felipe 17. Irapuato 18. Jaral del Progre•o 
32. San JoaA Iturbide 20. Le6n 19. JerAcuaro 
33. San Lui• de la Paz 25. Purbillla del Rinc6n 21. Morola6n 
34. Santa Catarina 26. Romita 23. PAnjuo 
40. Tierra Blanca 27. Salamanca 24. Pueblo Nuevo 
43. Victoria 31. Sn.Fco. del Rinc6n 28. Salvatierra 
45. Xichtl 35. Juventino Rosas 36. Santiago Maravatlo 

37. Silao 38. Tarandacuao 
u. Villagr4n 39. Tarimoro 

41. Uriangato 
42. Valla de Santiago 
46. Yuriria 

.... ... 
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querimientoa de agua, aGn cuando ae puede obaervar la e• 
xiatencia de algunaa lreaa donde ae practica la agricult~ 
ra por bollbeo, cultivo• comercial•• qua preaentan buenoa 
rendimientoa. 

En eata regi6n la auperficie que ae cultiva ea de aproxi• 
madamt!nte el 15• de la auperficie regionel (1'328,450 hes 
tlreaal siendo en au mayor parte de temporal debido a que 
la porci6n irrigada ea poco aignificativa. Bntra loa cul• 
tivoa practicado• deatacan ma!z, frijol, chile, jitomate 
y frutales, loa cuales tienden a ser producto• que ae o
rientan principalmente al autoconaumo. Cabe aeñalar que a 
Gltilllll• fechaa ae eetan introduciendo cultivoa comercial•• 
(vid y eaplrragoal, •in embargo laa caracterlaticaa produs 
tivaa de la regi6n correaponden a una agricultura de tipo 
tradicional en donde persiaten aGn grandee latifundio•. 

Para el año agrícola de 1984, la aupeficie coaechada de 
eeta regi6n conatituy6 el 19.5• de la total de Guanajuato 
participando con el 20.8\ del volumen total de la produc
ci6n y el 111 del valor de la misma. cuadro 3.1 

El aubaector pecuario participa con el 271 del hato gana
dero estatal (predominando el bovino), el 15.8\ del volu
men de la producci6n y el 15.ll del valor de la miema. 
Cuadro 3.2 

Esta actividad ee de carácter extenaivo, con bajo• nive
les de tecnificaci6n, sobreexplotaci6n de los pastos nat~ 
ralee y la no eepecializaci6n productiva, a excepci6n de 
laa doa cuencas lecheras que estln ubicadas en esta re-
g i6n. 

Por otra parte la actividad forestal se limita la produc• 
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CUADRO 3,1 
SUPERFICIE COSECRADA,PRODUCCION Y VALOR DE LA 

PRODUCCION AGRICOLA POR REGION Y MUNICIPIO 

1984 
Primera parte. 

Regi&n/Mpio. Superficie Producci6n Valor de la 
COHcheda producci6n 

(haa) (ton) (miles de $) 

TOTAL ESTATAL 1052243 5992138.1 101711538. 5 

' 100.0 100.0 100.0 
NORTE 204778 244317.3 11186695,8 
t reapecto al total 19.5 20.8 11.0 

Allende 29468 292217.6 1782144 .1 
Atarjea nd nd nd 
Doctor Mora 10202 136283.1 524018.9 
Dolores Hidalgo 43246 219663.3 2745106,0 
Oc ampo 25120 11881.9 357652.9 
san Luis de la Paz 12230 209220.2 1968886.9 
San Diego de la Uni6n '13848 29991.1 490072. 5 
San Felipe 52815 179117.4 2306917.1 
San Joaa Iturbide 9216 161389.7 865615.0 
Santa Catarina nd nd nd 
Tierra Blanca 2263 1842.1 78890.2 
Victoria 1934 1798.9 32173.8 
Xixhli 4436 912.0 35217.4 

CENTRO 368291 2790543.6 44379535. 7 
t respecto al total 35.0 46.6 43,6 

Apaaeo el Grande 17999 294260,0 1887354.9 
Cela ya 35854 518003.2 4454753.5 
Manuel Doblado 20542 63617.6 1691277. 7 
Comonfort 11150 62554.5 976416.9 
cor tazar 17259 138097.7 2399612. 3 
Guanajuato 5286 5144. 7 150812. 2 
Irapuato 54962 352098.0 7431592.6 
Le6n 28117 213376.9 3056254.6 
Pur1sima del Rinc6n 17990 77702.7 1900151. 7 
Remita 24438 124900.8 2236545.4 
Salamanca 57923 360563.4 8920241.3 
San Feo. del Rinc6n 13229 69148.4 1831328.0 
Juventino Rosas 20374 138301.8 2035438.1 
Bilao 24388 194312.1 2055946.0 
Villagdn 18780 178461. 8 3351809.5 
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CUl\DRO 3,1 
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCION Y VALOR DE LA 

PRODUCCION AGRICOLA POR REGION" Y MUNICIPIO 
1984 

Conclusilln 
Regidn/Mpio. Superficle Produccldn Valor de la 

cosechada produccilln 
(has) (ton) (miles de $)' 

SUR 479174 1957277·,1 46145307. o 
t respecto al total 45.5 32.6 45.4 

Abasolo 59125 374702.5 7101897 .4 
AcSmbaro 44067 193583.9 4532404.2 
Apaseo el Alto 21422 54881.9 1220298.5 
Coroneo 14738 30631. 7 965630:0 
cuerlmaro 16135 55386,6 1573286.5 
Huan1maro 7336 25656.2 684054.7 
Jaral del Progreso 20442 201368.6 3653541. 5 
Jerl!cuaro 32809 ~36'3 .1 1941603.8 
Morolelln. 5927 7527.1 2'l8604.7 
Pl!njamo 83561 289564.9 7874174.2 
Pueblo Nuevo 5518 33557.7 824124. 8 
Salvatierra 37424 155911.3 4022184.3 
Santiago Maravat1o 1465 7311.0 215002.3 
Tarandacuaro 18915 26530.9 745449.4 
Tarimoro 22954 127480.2 2183250. 7 
uriangato 4542 8458.4 252367.l 
Valle de Santiago 63359 270729. 5 6977981.4 
Yuriria 27861 73385.1 2174973.0 

Fuente: SARH- Representacilln del Estado-Jefatura de Pla
neacilln, Evaluacilln de cosechas dAl año agr1cola 
1984, efectuada por municipios, Guanajuato. 
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CUADRO 3.2. 

NUMERO DE CABEZAS, PRODUCCION Y VALOR DE LA 
PRODUCCION PECUARIA POR R!GION Y MUNICIPIO 

1984 

Regidn/Mpio. 

TOTAL ESTATAL 

' 
NORTE 
\ re1pecto al total 

Allende 
Atarjea 
Doctor Mora 
Dolores Hidalgo 
Oc ampo 
San Luia de la Paz 
San Diego de la Uni6n 
San Felipe 
San Joatl Iturbide 
Santa Catarina 
Tierra Blanca 
Victoria 
XichC! 

CENTRO 
t respecto al total 

Apaaeo el Grande 
Ce laya 
Manuel Doblado 
Comonfort 
Cortazar 
Guanajuato 
Irapuato 
Le6n 
Purtsima del Rinc6n 
Romita 
Salamanca 
San Feo. del Rinc6n 
Juventino Rosas 
Silao 
Villagr!n 

Primera parte 
Ndmero de Produccidn Valor de la 
cabezas producci6n 

2793036 
100.0 

753060 
27.0 

107835 
8464 

24238 
139987 

53602 
92836 
69904 

129211 
37832 
5444 

10995 
48314 
24398 

956609 
34.2 

43523 
115586 

67007 
40595 
43540 
50996 

128953 
190742 

22792 
43153 
35731 
47173 
34406 
82671 

9741 

(ton) (miles de $) 

224436.0 
100.0 

35554,5 
15.8 

4978.9 
392,7 

1280,8 
5416.2 
2211. 2 
3934.5 
2307.4 
5004.1 
6213.1 

310. 2 
521,9 

2036.0 
947.5 

90104.5 
40,l 

2974.8 
23667.1 

5030.8 
1622.7 
2878.7 
2117. 5 

12750.9 
19582,4 

1684.4 
2428.2 
3433.0 
3806.7 
1658.3 
5802.8 

666.2 

44863610 
100.0 

6785525 
15.1 

978565 
78012 

258466 
1111626 

445709 
794102 
475733 

1026997 
842721 

61299 
105768 
414746 
191781 

16283400 
36.3 

553218 
3451904 
1056970 

333603 
623038 
423745 

2605571 
3614595 

349222 
502649 
692291 
808430 
335826 
792050 
140288 
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CUADRO 3 .2. 

NUMERO DE CABEZAS, PRODUCCION Y VALOR DE LA 
PRODUCCION PECUARIA POR REGION Y MUNICIPIO 

1984 

Re9i6n/Mpio. 

SUR 
! respecto al total 

Abaaolo 
AcAmbaro 
Apaaeo el Alto 
Coro neo 
Cuer!maro 
Huantmaro 
Jaral del Progreso 
Jerl!cuaro 
Morole6n 
Pl!njamo 
Pueblo Nuevo 
Salvatierra 
Santiago Maravat{o 
Tarandacuao 
Tarimoro 
Urianc¡ato 
Valle de Santiago 
Yuriria 

Ndíñero de 
cabezas 

1083367 
38.8 

105947 
71121 
20424 
13320 
33091 
24330 
18242 
60457 
37250 

383623 
15287 
56228 

5612 
12519 
25671 
32785 

102570 
64890 

Producci6n 

(tonl 

98777.0 
44.l 

11035.0 
5009.0 
876.0 
636.0 

2150.0 
2513.0 
1548.0 
2755.0 
4333. o 

45505.0 
1638.0 
4003.0 
3174. o 
719.0 

1744. o 
3510.0 
8222.0 
2464. o 

Concluai6n 
Valor de la 
producci6n 

(miles de $1 

21794685 
48.6 

1942378 
1059350 

237598 
232396 
511588 
611343 

1668823 
619276 
611298 

7910932 
1148242 

611298 
676193 
233388 
302315 
607878 

2004031 
794065 

Fuente: SARH-Representaci6n del Estado-Jefatura de Planea 
ci6n, Evaluaci6n de producci6n pecuaria 1984, e-
fectuada por municipios, Guanajuato. 
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ci6n de carbtin y leña. Esta se desarrolla en un alto por
centaje de manera ilegal. 

La actividad industrial de esta regi6n presenta un escaso 
desarrollo dada la inexistencia de vtas de acceso y a la 
estrechez local del mercado final. La industria manufact~ 
rera de esta regi6n cuenta con 700 establecimientos (7.7• 
del total del Estadol, 294 (4.9\I son agroindustrias y de 
estas 171 son alimentarias (inclutdos molinos de nixtamal 
y torillertasl Cuadro l.l. El personal que ocupa la indu~ 
tria manufacturera representa apenas el 2.9% del total o
cupado a nivel estatal. 

Cabe destacar que la economía de la regi6n estS fuerteme.!!. 
te influenciada y fortalecida por los ingresos recibidos 
por concepto de divisas que envtan los trabajadores indo
cumentados que emigran hacia los Estados Unidos. 

1.2 Reqi6n centro 

La regi6n centro estS ubicada er. la zona geogrSfica cono
cida como el Bajto Guanajuatense, con una extensi6n de 
869,170 hect!reas, 24/ constitutda por 15 municipios; su 
poblaci6n representa el 60.5% de la total estatal predomi 
nando la de tipo urbano. 

Esta zona cuenta con grandes valles de fértiles suelos, 

rtos y mantos freSticos, factores que conjuntamente con 
la existencia de una amplia red de comunicaci6n y de una 
importante infraestructura de riego han hecho posible el 
desarrollo de las actividades agropecuarias e industriales 

lil SARH., Programa estatal agropecuario y forestal del 
estado de Guanajuato 1982-88, México. 



CUADRO 3.3. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA 
HANUFACTUREllA,AGROINDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

POR REGIONES Y MUNICIPIOS 1985 

Regi6n/Mpio. 

TOTAL ESTATAL 

NORTE 
\ respecto al total 

Allende 
Atarjea 
Dr.Mora 
Dolores Hidalgo 
Oc ampo 
San. Luis de la Paz 
San. Diego de la Uni6n 
San. Felipe 
San. JosE Iturbide 
Sta. Catarina 
Tierra Blanca 
Victoria 
Xichd 

CENTRO 
' respecto al total 

Apaseo el Grande 
Ce laya 
Manuel Doblado 
Comonfort 
Cor tazar 
Guanajuato 
Irapuato 
Le6n 
Pur!sima del Rinc6n 
Ramita 
Salamanca 
Sn. Francisco del Rinc6n 
Juventino Rosas 
Silao 
Villagr!n 

Ind.Manufac. 

9114 
100.0 

700 
7.7 

126 
nd 
15 

208 
46 
85 
16 

148 
35 

4 
6 
7 
4 

6406 
70.3 

58 
818 

27 
42 

106 
184 
656 

3633 
36 
64 

238 
272 

71 
159 

42 

Primera parte. 

A.I. A.I.A. 

6037 2222 
100.0 

294 
4.9 

81 
nd 

9 
48 
17 
45 
10 
46 
22 

3 
4 
6 
4 

4329 
71.7 

25 
412 

10 
29 
59 
87 

402 
2750 

29 
43 

135 
196 

42 
90 
20 

100.0 

171 
7.7 

32 
nd 

4 
29 
14 
35 

7 
30 

8 
3 
2 
4 
3 

1508 
67.9 

22 
238 

8 
27 
39 
56 

237 
604 

8 
30 
84 
45 
31 
61 
18 
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CUADRO 3,3. 

NUMERO DB BSTABLBCIMIBR'l'OS DE LA INDUSTRIA 
MAHUFACTURA,AGROINDUSTRIA Y AGROIHDUSTRIA ALIMBHTARIA 

POR REGIONES Y MUNICIPIOS 1985 
Concluai6n. 

Re9USn/Mpio. Ind.Manufac. A,I. A.I.A, 

SUR 2008 1414 543 
• respecto al total 22.0 23.4 24.4 

Abasolo 126 32 24 
Ac'1nbaro 218 120 79 
ApH•O el Alto 84 31 16 
Coroneo 14 11 9 
Cuerlmaro 35 22 20 
Huantmaro 13 8 8 
Jaral del Progreso 57 41 31 
Jerllcuaro 44 27 17 
Morole6n 740 702 61 
Pllnjamo 95 56 43 
Pueblo Nuevo 17 10 9 
Salvatierra 142 98 74 
Santiago Maravatto 10 5 4 
Tarandacuao 17 13 11 
Tarimoro 31 21 18 
Uriangato 88 62 11 
Valle de Santiago 177 108 73 
Yuriria 100 47 35 

Fuente1 SPP, Informaci6n preliminar del censo industrial 
1985, Mllxico, 1987. 

Nota1 La informaci6n considera molinos de nixtamal y torti 
ller!as. 
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De la superfici• total con qua cuenta asta raqi6n aproxi
madainente el 50\ ea cultivada y de 6ata la mayor parta •s 
ds riaqo y la raatante de temporal. Loa principales cul• 
tivoa practicados aon aor90, triqo, mala y hortaliaaa. C!, 
be sañalar que eat11110a an presencia ds una aqricultura 
e111inenteaente capitalista, donde existe una alta macani•!, 
ci6n, elevado uso de fertilizantes, s .. illaa .. joradas, 
etc., cuya pro4ucci6n ae orienta fun.S...ntalllente al mer
cado. 

Para el año agr1cola correspondiente a 1984, la superficie 
cosechada fue de 368,291 hectlreas, lo que aiqnific& el 
35\ del total estatal, aportando 46.6\ dal volumen total 
de la producci6n y el 43.6\ del valor total de la misma 
(Cuadro 3.11. De lo anterior ae deduce un alto nivel de 
productividad, expresi6n de una agricultura alt11111ente te.E, 
nificada. 

Para el año de referencia el aubaector pecuario particip6 
con el 34.2\ del hato qanadero, el 40.l• del vol11118n pro
ducido y el 36.3\ de au valor (Cuadro 3.2). Por lo gene
ral eat actividad •e desarrolla en forma extenaiva, exi•
tiendo •in embargo zona• plenamente localiaadaa donde ae 
practica la qanader1a intensiva y en la que ae han insta
lado tres importantes cuencas lecheras. 

Teniendo como base una pr6epera actividad agropecuaria y 
la relativa cercan1a de importantes centro• urbanos que 
representan un mercado para la salida de loa productos ae 
confiqur6 en dicha regi6n un importante conqlomerado in
dustrial. 

Dentro de las actividades industriales predominan las de 
tipo manufacturero y dentro de 6stas la aqroindustria, mi~ 
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.. que ha promovido cierto dinalli•llD en l•• actividades !. 
coaa.icaa vinculada• direct ... nt• con ella, 

In 1915 le correapondi8 a ••ta re9i8n el 70,3\ del total 
de ••tablecilliantoe ..nufacturero• da Guanajuato1 el 71.7\ 

da la a9roinduatria ••tablecida, dando ocupaci6n al 90.3\ 
del personal ocupado da la industria CC:Uadroa 3.3 y 3.41, 
••ta• indu•tria• ••tia ubicada• principalllenta en lo que 
H coneldera •1 corredor in4uetrial del l•tado, que coia
pranda loa aunicipio• de Celaya, Corta1at, Villa9rSn, Sa-
1 ... nca, Irapuato y Le6n. 

1.3 Mgi8n aur 

La re9i6n aur con•ta de 18 municipio•, cubre el 28\ de la 
auperficie total de Guanajuato y concentra el 26.5\ de la 
poblaci8n 119801. 

lata re9i8n •• beneficia en parte por el caudal del Rto 
Lera, y por el r4'9imen de humedad que ha dado ori9en a 
que una 9ran parte de •u •uperf icie presente condiciones 
de h11119dad favorable• para llevar a cabo la• actividade• 
a9ropecuariaa1 cuenta con infraeatructura mediana y gran 
irrigaci6n, aal como con importante• almacenamientos de 
a9ua collO lo •on la pre•• Solla y la la9una de Yuriria. 

A nivel eatatal, para el afto de 1984 ••ti re9i6n aport6 
el 45.4\ del valor de la producci8n agropecuaria e•tatal, 
el 45.5\ d• la aupeficie total y el 32,6\ del volumen tg 
tal del eetado, En e•tu regi6n •e cultivan productos alt~ 
mente rentable• en el mercado Cya que el 33,2\ del volu
men de la producci6n corre•ponden cerca al SO\ del valor 
de la miama. Cuadro 3.1 
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CUADRO 3.4, 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, AGROINDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA 

POR REGIONES Y MUNICIPIO 1985 
Primera parte 

Re9I!n]Jlpio, Ind.Manufac. A.I. A.I.A 

TOTAL ESTATAL 1150'7 75718 19226 

' 100.0 100.0 100.0 

NORTE 3302 1680 712 
\ respecto al total 2.9 2.2 4.0 

Allende 1021 841 170 
Atarjea nd nd nd 
Doctor Mora u 37 16 
Dolores Hidalgo 1121 157 127 
Oc ampo 99 41 36 
San Luis de la Paz 348 256 234 
San Diego de la Uni6n 26 21 15 
San Felipe 487 185 127 
San Jos6 Iturbide 121 107 27 
Santa Catarina 9 9 9 
Tierra Blanca 8 8 4 
Victoria 12 12 8 
Xichll 6' 6 6 

CENTRO 103915 67672 16436 
\ respecto al total 90,3 90.4 85,5 

Apaaeo el Grande 2366 256 64 
Ce laya 13667 4552 3548 
Manuel Doblado 90 24 22 
Comonfort 362 257 74 
Corta zar 513 413 370 
Guanajuato 499 249 180 
Irapuato 8743 5480 3863 
Le6n 58945 49287 4453 
Purhima del rinc6n 1131 1094 18 
Romita 135 96 77 
Salamanca 10229 1051 866 
San Feo, del Rinc6n 3331 3002 327 
Juventino Rosas 1658 1289 1113 
Silao 620 402 291 
Villagrln 1626 1181 1169 
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CUADRO 3.4. 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, AGROINDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA ALIMBNTARIA 

POR REGIONES Y MUNICIPIO 1985 
Conclu•il5n 

Re9il5n/Mpio. Ind.Manuf•c. A.I. A.X.A. 

SUR 7830 5614 2013 
' respecto al total 6.8 7.4 10.5 

Aba.o lo 450 115 87 
Ac&mbaro 905 561 388 
Apaaeo el Alto 210 72 47 
Coroneo 30 27 23 
Cuer&maro 94 70 51 
Huantmaro 32 20 20 
Jaral del Proqreso 183 148 83 
Jerfcuaro 144 67 45 
Morolel5n 2582 2487 187 
P6njamo 451 345 318 
Pueblo Nuevo 52 45 43 
Salvatierra 1466 805 225 
Santiaqo Maravatto 19 10 8 
Tarandacuao 51 48 44 
Tarimoro 65 43 39 
Uriangato 266 196 30 
Valle de Santiago 564 418 278 
Yuriria 266 137 97 

Fuente1 SPP, Informacil5n preliminar del cen•o industrial 
1985, Ml!xico, 1987. 

Nota1 La informaci15n considera personal ocupado en moli
nos de nixtamal y tortillertas. 
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En lo referente a la actividad pecuaria, para el año de 
referencia, esta regi6n contaba con el 61.2• del total de 
cabezas, aportando el 44.l\ del volumen de la producci6n 
y el 48.6\ del valor de la misma. Cuadro 3.2 

La alta participaci6n regional del subsector pecuario esta 
intimamente ligada a la especializaci6n productiva en las 
ramas porctcola y avtcola existentes, hecho que ha deter
minado una fuerte participaci6n de la industria de alimen
tos balanceados. 

Dicha regi6n participa con el 22\ de los establecimientos 
manufactureros de Guanajuato de los cuales son agroindus
rias el 73.8%. Del personal empleado en est4 rama (manu
facturasl corresponde a esta regi6n el 6.8% del total. 

La actividad industrial en comparaci6n con la de la regi6n 
centro no es muy relevante, sin embargo, por lo observado 
en el trabajo de campo puede decirse que se trata de una 
agroindustria floreciente en donde predomina la rama tex
til y alimentaria. 

Del anllisis de sus actividades productivas se puede ded~ 
cir, que esta regi6n es la que aporta la mayor proporci6n 
en el valor de la producci6n agropecuaria, que dedica una 
mayor superficie al desarrollo de esa actividad y que aun 
que no cuenta con una planta agroindustrial muy grande, su 
producci6n se destina en mayor medida al abastecimiento 
de las agroindustrias establecidas en la regi6n centro 
(Guanajuatol yla regi6n de La Piedad, MichoacSn. Debido 
a su bajo nivel de industrializaci6n, esta regi6n al igual 
que la norte presenta problemas de migraci6n • 

El cuadro 3,5, presenta un conjunto de indicadores relat! 
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CUADRO 3,5 
PEA SEGUN ACCESO A LA CANASTA DE CONSUMO BASICO POR 

REGION Y MUNICIPIO 1980 
Primera parte. 

Rec¡i6n/Mpio. Pob. -PEA Inc¡reao Nivel de Ing. 
Total perclp.! m.c.6. c.6.m. 

ta 

TOTAL ESTATAL 3010110 32.5 1095 75.4 24.6 

NORTE 389339 33.2 571 84. 3 15.7 

Allende 77624 32,8 785 77.5 22.5 
Atarjea 4862 45.S 76 67.l 32.9 
Doctor Mora 10012 33,0 518 87.0 i3.o 
Dolorea Hidalc¡o 67358 32.8 697 78.8 21.2 
Oc ampo 19246 26.6 338 90.0 io.o 
Sn Diec¡o de la Uni6n 23474 31.0 659 83.7 16.3 
San Felipe 64291 29.1 375 87.3 12.7 
Sn.Joe8 Iturbide 28796 32.5 386 88.2 11,9 
Sn.Lui• de la Paz 53469 32.3 868 80.9 19.l 
Santa Catarina 3556 39.3 361 93.0 7.0 
Tierra Blanca 9435 32.4 335 91.9 8.1 
Victoria 16823 34.0 419 84.2 15.8 
Xichtl 10393 30.4 186 86.6 13.4 

CENTRO 1819368 32.2 1408 77.4 22.6 

Apaaeo el Grande 44676 30.5 769 79.5 20.7 
Ce laya 219010 33.5 1683 68.6 31.4 
Manuel Doblado 32188 31.6 358 81.2 18.8 
Comonfort 45204 32.l 749 80.3 19.7 
Cortazar 61308 30,9 1009 80.9 19.l 
Guanjuato 83576 34.l 1699 68.6 31.4 
Irapuato 246308 34.4 1444 72.5 21;5 
Le6n 655809 33.7 1623 73.2 26.8 
Pur!aima del Rinc6n 23211 30.0 766 85.9 14.l 
Romita 34984 33.0 538 83.5 16.5 
Salamanca 160040 29.9 1530 61.3 38.7 
Sn.Fco,del Rinc6n 66575 32.6 1025 79.2 20.8 
Juventino Ro•a• 38222 31.7 668 85.6 14.4 
Silao 77036 32.5 942 83.4 16.6 
Villaqdn 31221 32.6 929 77. 7 22.3 



CUADRO 3.5 
PEA SEGUN ACCESO A LA CANASTA DE CONSUMO 

REGION Y MUNICIPIO 1980 

Regfi5n/Mpio. POb. PEA 
Total 

SUR 797403 31.9 

Aba solo 46365 33.6 
Aclmbaro 98126 36.6 
Apaseo el Alto 37414 30.8 
Coro neo 8533 32.3 
Cuerlmaro 17524 32.9 
Huan!maro 15877 31.8 
Jaral del Progreso 24445 31.6 
Jer4!cuaro 44731 35.8 
Morole!Sn 44858 34.6 
P4!njamo 105105 31.4 
Pueblo Nuevo 9585 27.4 
Salvatierra 94732 28.l 
Santiago Maravatío 9006 23.5 
Tarandacuao · 11958 29.9 
Tarimoro 32355 31.l 
Uriangato 30311 37.0 
Valle de Santiago, 100733 31.3 
Yuriria 65745 33.6 

m.c.b. menos de la canasta b&sica 
c.b.m. canasta b&sica y mi• 

Ingreso 
perclp! 

ta 

620 

553 
775 
909 
432 
577 
291 
662 
260 
951 
488 
506 
676 
242 
677 
688 
743 
663 
393 

87 

BASICO POR 

Conclu•i«Sn. 
NiveI de In2. 

m.c.b. c.b.m. 

82.8 17.1 

81.3 18.7 
75.3 24.7 
79.5 20.5 
86.2 13.8 
80.6 19.5 
79.9 20.1 
87.1 12.9 
83.1 16.9 
79.8 20.2 
79.6 20.4 
84.2 15.8 
80.5 19.5 
89.6 10.4 
86.3 13.7 
82.3 17.7 
85.4 14.6 
77. 7 22.3 
83.0 17.0 

Nota: Para el c&lculo de los niveles de ingre•o se con•i
deraron loa salarios generales de las regione• aeñ.! 
ladas por la Comisi!Sn de Salario Mtnimos Generale•• 
regi!Sn Norte $3,ooo.oo, regi!Sn Michoacln Bajto 
$3.450.00 y regi!Sn Centro $3.750.00 

Fuente: CONAPO, Subsistema de ciudades del estado de Guan.! 
juato, MAxico, 1988, InAdito. 
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vos a loa niveles de ingresos para 101 municipi9s que in
teqran las tres reqiones de Guanajuato, En el mismo se 
observa que el promedio de la Poblaci6n Econ6micamente A~ 
Uva (PIA) .!~./ ea de 32t para las trea reqionea, por lo que 
se deduce que la poblaci6n en su mayorla es joven, no en 
edad de trabajar, que el nivel de ingresos que recibe es 
insuficiente pues el mayor porcentaje de la poblaci6n re
cibe menos de lo indispensable para cubrir las necesida
des esenciales a nivel familiar. Siendo las reqiones no~ 
te y sur las que presentan loa inqreaos mis bajos (aprox! 
madamente SO• del percibido en la regi6n centrol se tiene 
ademla que estas dos presentas mayores razqos de migra
ci6n (Cuadro 3.61 oriqinado por la escasez de empleo y 
educaci6n. 

El escaso desarrollo de las actividades productivas en la 
regi6n norte, asl como el poco potencial de los recursos 
naturales y la dispersi6n de los asentamientos humanos ha 
contribuido para que, en relaci6n con las otras dos regi2 
nea (centro y surl se presentes loa mayores Indices de 
analfabetismo, de viviendas con carencias de agua, energla 
elGctrica y drenaje, que aunado a la escasa percepci6n de 
inqresoa de la PEA ha propiciado que se presenten los ma
yores Indices de marqinaci6n poblacional, (Cuadro 3.71, 
la cual hiat6ricamente recibe recursos que envlan loa tr~ 
bajadores que emigran hacia los Estados Unidos y otras 
ciudades en el interior del pala. Todas estls caracterl~ 
ticas le confieren un bajo nivel de desarrollo. 

Es de destacar que el municipio de San Luis de la Paz, pe~ 

25/ De acuerdo con lo establecido en el Censo Poblacional, 
se considera PEA a la poblaci6n de 12 años a mis. 
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CUADRO J.6 

TASA DE CRECIMIENTO SOCIAL Y CATEGORIA MIGRATORIA 
POR REGION Y MUNICIPIO 1960 - 1980 

Primera parte. 
Reqi6n/Mpio. Taea de Crac.soc. Cateqor!a Miqra. 

60-70 70-80 60-70 'o-io 

REGION NORTE 

Allende -0.90 -1.45 Ex Bx 
Atarjea -1.97 -1.67 Fex Fex 
Doctor Mora -J.98 -2.52 Fex Fax 
Dolores Hidalqo -0.04 -4.04 Bq Fax 
Ocupo -4.0l -1.s8 Fax Fax 
Sn.Luis de la Paz -J.12 0.10 Fax A 
sn.Dieqo de la Uni6n -J.2J -1.97 Fex Fax 
sn. Felipe -2.J7 -2.08 Fax Fax 
Sn. jos8 Iturbide -2.J8 -1.22 Fax Ex 
Santa Catarina -2. 74 -1.90 Fax Fax 
Tierra Blanca -1.22 -2.11 Bx Fax 
Victoria -2.01 -1.25 Fex BX 
Xichll -2.90 -2.21 Fex Fax 

REGION CENTRO 

Apaseo el Grande 0.06 -045 Eq Eq 
Ce laya o.e& 0.10 A A 
Manuel doblado -1.89 -2.44 Fex Fax 
Comonfort -1.69 -o.55 Fex Bx 
Cor tazar -0.19 -O.JO Bq Bq 
Guanjuato -1.62 -0.80 Fex Bx 
Irapuato -o.os 0.16 Bq Bq 
Le6n 1.68 1.19 Fa ·A 
Pur!sma del Rinc6n -1.20 -o. 71 Ex Ex 
Romita 1.00 -2.00 Ex Fax 
Salamanca 1.41 0.89 A A 
sn.Fco.del Rinc6n -1.12 -0.42 Ex Bq 
Juventino Rosas -0.68 -1.41 Ex Ex 
Sil a o -0.52 -2.42 Ex Fax 
Villaqr4n O.JO o.oo Eq Bq 
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CUADRO 3.6 

TASA DB CRECIMIENTO SOCIAL Y CATEGORIA MIGRATORIA 
POR REGION Y MUNICIPIO 1960 • 1980 

Concluai6n. 
Regidn/Mpio. 

REGION SUR 

Abuolo 
Aclmbaro 
Apueo el Alto 
Corone o 
Cuerllllaro 
Huantamro. 
Jaral del Progreso 
J8recuaro 
Morole6n 
P8nj111110 
Pueblo Nuevo 
Salvatierra 
Santiago Maravatlo 
Tarandacuao 
Tarimoro 
Uriangato 
Valle de Santiago 
Yuriria 

Ta•a de Crec,Soc. 
60-10 70-80 

-0.11 -2.'15 
-2.01 -1.43 
-0.98 -o.u 
-2.37 -2.99 
-0.21 -1.88 
•l.03 -1.52 
-1.10 -0.99 
-2.37 -1.58 
-0.30 -0.45 
-2.75 -1.77 
-1.32 -1.24 
-0.79 -l.58 
-2.42 -o.u 
-1.45 o.oe 
-1.88 -l.66 
-0.89 -0.72 
-1.61 0.39 
-l. 74 -1.0l 

Notae1 IFal fuerte atracci6n mayor de 
IA) atracci6n de 1.5 a o.s 
(Eql equilibrio de 0.5 a -o.5 
(Ex) expul•i6n de -o.s a -1.s 
IFex)fuerte expulsi6n menor de 

Fuente: CONAPO, Subaiatema de ciudades 
juato, M8xico, 1988, Inédito. 

Categorfa Migra. 
60-70 70-80 

Eq Fex 
Fex Ex 

Ex Eq 
Fex Fex 

Eq Fex 
Ex Fex 
Ex Ex 

Fex Fex 
Eq Eq 

Fex Fex 
Ex Ex 
Ex Fex 

Fex Ex 
Ex Eq 

Fex Fex 
Ex Ex 

Fex Ex 
Fex Ex 

1.5 

-1.5 

de estado de Guan.! 



CUADRO 3.7 
INDICADORES SOCIOECONOMICOS E INDICE DE MARGINACION POR REGION Y MUNICIPIO 

1980 
Primera parte 

Reqi6n/Mpio. INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC IND 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 MARG. 

TOTAL GUANAJUATO 70.4 24.0 30.6 61.9 25.4 49,5 44.3 55.4 -0.46 0.31 

REGION NORTE 

Allende 82.2 36.4 50.7 70.7 47.6 64.5 100.0 60.9 -1.S -3.16 
Atarjea 9e.3 47.4 96.6 93.9 99.9 99.4 100.0 ee.6 -1.7 13.44 
Doctor mora 90.4 49.3 se.o el. 2 61.0 e5.7 100.0 67.S -2.s -2. 77 
Dolores Hidalqo e4.l 32.3 56.3 72.0 54. 5 65.0 6S.6 se.3 -4.0 -3.21 
Oc ampo 92.9 34.2 e6.0 e3,7 41.2 e2.e 71.5 51.e -1.6 1.26 
San Dieqo de la Uni6n 91.6 39.4 67.9 e2.9 70.1 90.3 6.0 5e.4 -2.0 4.5S 
San Felipe 93.0 11.e 64.e es.o 60.0 e7.3 eo.6 se.o -2.1 3.19 
San Jos6 Iturbide el.O 35.7 62.2 76.2 se.7 70.e 72.3 63.3 -1.2 -3.27 
San luis de la Paz eS.5 36.S SS.2 7S.9 62.2 72.5 63.9 63.S 0.7 -2.02 
Santa Catarina 94.7 4S.4 e2.3 e7.6 e2.7 91.3 100.0 el.o -1.9 6. 77 
Tierra Blanca 93.5 45.e e5.2 e2.7 77.5 92.e 100.0 84.0 -2.1 6.07 
Victoria 90.9 3e.6 eo.1 81.0 73.0 92.2 100.0 76.6 -1.3 4.91 
Xichll 96.1 Sl.5 88.9 92.l 91.6 96.3 100.0 e7.9 -2.2 12.U 

REGlON CENTRO 

Apaseo el Grande 77.6 30.2 22.2 70.l 28.1 79.4 79.1 66.4 -o.s -S.09 
Ce laya S7.S 17.6 12.9 46.7 13.e 32.2 24.0 47.6 0.1 -21.19 
Manuel Doblado 91.6 33.S 60.8 e3.6 62.0 86.4 73.7 77 .4 -2.4 2.87 
Comonfort eo.4 32.6 38.3 65.2 41.3 67.2 so.e 63.3 -o.6 -6.6e 
Cortazar 72.4 23.6 25.6 62.0 24.3 46.2 42.4 S6.6 -0.3 -u.se "' ... 



CUADRO 3. 7 
INDICADORES SOCIOECONOMICOS E INDICE DE MARGINACION POR REGION Y MUNICIPIO 

1980 
Segunda parte 

RllgllSn/Mpio. INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC IND 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARG. 

Guanjuato 53.4 15.8 29.l 44. 7 22.0 36.6 41.4 48.9 -o.8-19.23 
Irapuato 62.l 18.2 13.6 50.5 12.6 29.9 30.9 49.4 0.2-19.58 
Le6n 53.7 17.3 12.4 51. 8 10.l 23.3 9.6 44.3 1.2-23.48 
Purlaima del Rinc6n 78.9 26.3 24.l 75.5 31.2 68.4 65.0 60.5 -o.7 -7.08 
Ramita 89.7 28.9 39.0 79.l 39.0 66.9 58.6 65.0 -2.0 -1.86 
Salamanca 56.8 21.4 28.S 53. l 14.6 39.4 35.0 49.8 o.9-17.88 
San Feo. del Rinc6n 73.1 22.9 22.3 65.4 23.4 43.7 38. 5 53.4 -o.4-13.74 
Juventino Roses 85.l 32.9 35.6 73.5 31. l 66.l 46.S 61. 7 -1.4 -5.25 
Silao 75.5 25.0 28.2 65.2 23.8 56.S 58.1 57.0 -2.4 -9.80 
Villagdn 74.4 23.0 17.7 64.7 14.8 54. 4 53.2 60.5 0.0-11. 71 

REGION SUR 

Aba solo 89.0 28.3 46. 3 75.1 29.4 72.3 75.2 65.1 -2.9 -2.u 
Aclmbaro 77.0 4.6 32.9 63. l 21.3 55.7 55.9 55.6 -1.4-10.15 
Apaseo el Alto 70.5 33.6 42.9 78.9 46.9 81.5 63.2 73.4 -o.4 -2.39 
Corone o 90.6 38.2 69.l eo.5 69.0 84.5 100.0 71.9 -3.0 4.35 
Cui!ramaro 88.6 26.7 47. 7 69,6 40.0 56.6 49. 5 63.5 -1.9 -4.41 
Huan!maro 93.5 21.1 66. 2 79.6 19.7 33.7 100.0 65.4 -1.5 1.39 
Jaral del Progreso 86.l 27.0 28.6 64.4 26.0 61.0 59.5 67.4 -1.0 -7.20 
Jeri!cuaro 94.3 42.7 69. o 87. 2 62.4 89.9 100.0 75.2 -1.6 7.39 
Morole6n 76.2 18.9 26.6 60.8 10.8 27.0 16.4 57.0 -o.5-17.75 
Pi!njamo 88.l 25.7 49. 7 74.6 26.6 73.5 78.5 60.9 -1.8 -2.60 
Pueblo Nuevo 86.0 28.4 40.8 73.5 21.4 57.4 100.0 60.0 -1.2 -4.56 
Salvatierra 79.7 25.2 20.5 65. 2 22.8 62.9 49.9 61.0 -1.6 -8.66 ID .., 



CUADRO 3, 7 

INDICADORES SOCIOECONOMICOS E INDICE DE MARGINACION POR REGION Y MUNICIPIO 
1980 

Conclusi6n 
Reqll!n/Mpio. INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC INDC IND 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 MARG, 

santiaqo Maravatto 92.8 32.7 39.8 79.4 41.9 75.4 100.0 75.0 -o.6 1.90 
Tarandacuao 84.7 23.7 26.4 69.6 35.2 70.9 54.8 60.0 o.e -5.98 
Tarimoro 79.1 31.1 30.l 76.0 29.6 68.1 71.2 74.5 -1.7 -3.26 
Uriangato 84.3 19.8 30.4 70.6 18.9 47.5 44.5 63.1 -0.1 -10.16 
Valle de Santiago 83.9 24.6 38.7 69.3 23.3 75.5 62.3 60.9 0.4 -5.75 
Yuriria 90.6 26.9 45.7 70.6 30.7 74.0 68.0 70,5 -1.0 -2.41 

l. Porcentaje de poblaci6n econ6micamente activa que gana una vez el.•alario mtnimo, 
2. Porcentaje de pcblaci6n analfabeta mayor de 15 años de edad 
3. Porcentaje de vivienda sin agua entubada 
4. Porcentaje de pcblaci6n mayor de 15 años de edad dn primaria c.ompleta. 
S. Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica. 
6. Porcentaje de viviendas sin drenaje 
7. Porcentaje de pcblaci6n que vive en localidades de menos de 5 000 habitantes 
8. porcentaje de viviendas con uno y dos cuartos 
9. taaa neta de migraci6n (por cien) 

Fuente: CONAPO, Indicadores sobre fecundidad, marginaci6n y ruralidad a nivel munici
pal, México, 1988. 

\O 
w 
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teneciente a estl reqi6n (nortel ha sido el único que ha 
pasado a ser una zona de atracci6n provocado por la reorien 
taci6n de su1 actividades productivas, asl como a su colin 
dancia con municipios mls atrasado• que lo conviertes en 
centro receptor y distribuidor de mercancla•. 

Por su parte la regi6n centro, ea en la actualidad la que 
mayor de•arrollo ha alcanzado con re•pecto a las dos res
tante•. Cuenta con un •6lido sector agropecuario, una in
dustria que da ocupaci6n a gran parte de la PEA y con el 
respaldo de un sector servicios que tambi~n contribuye en 
la generaci6n de empleo. Cuadro J.8 

Sin embargo, a pesar de contar con mejores servicio•, éstos 
son insuficientes debido a la qran concentraci6n poblacig 
nal que ha provocado un alto costo de los mismos por su 
qran demanda. Por otra parte el grado de industrializa
ci6n alcanzado, asl como el elevado uso de aqroqulmicos 
han ocasionado problemas de contaminaci6n del suelo y de 
los mantos frelticos de estl regi6n. 

Finalmente la regi6n sur presenta un grado de desarrollo 
intermedio con respecto a la norte y centro. Cuenta con 
una actividad agropecuaria de peso en el Estado, y con 
una industria que comienza a despuntar. Asl, aún cuando 
presenta altos Indices de migraci6n, existen municipios 
en los que se ha alcanzado el equilibrio en este aspecto. 
En tGrminos generales su poblaci6n presenta mejores nive
les de bienestar que los de la regi6n norte y menores en 
comparaci6n con los de la centro 

En el marco de las relaciones que se establecen entre las 
tres regiones, la centro, al concentrar una mayor propor
ci6n de los establecimientos aqroindustriales, constituye 
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CUADRO 3 • 8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

POR REGION Y MUNICIPIO 1970 - 1980 

Primera parte 
Reglen Municipio sectores d e activlda d econdmlca 

TOTAL Agropecuario Induatria Servicio• No eapec. TOTAL Agropecuario Industria Servicio• No espec 
l 9 7 o l 9 8 o 

TOTAL ESTATAL 562297 275584 127724 122208 36781 977469 187495 214819 14067 435088 

' 100. o 100, o 100.0 100. o 100.0 100,0 100. o 100, o 100.0 100, o 

NORTE 82188 55849 9648 10706 5985 124653 32204 16572 12356 63521 
' respecto al total 14. 6 20. 3 7 .6 e. 8 16. 3 12.8 17 .o 7. l 8,9 14.6 

Allende 16978 9395 2595 3592 1396 25484 5767 3413 3408 12896 
Atarjea 1197 1062 70 43 22 2210 1304 366 34 506 
Doctor Mora 1995 1470 130 202 193 3304 426 352 240 2286 
Dolores Hidalgo 16943 11747 2113 2042 1041 22079 5781 2596 3009 10693 
Oc ampo 3963 3159 248 336 220 5113 1771 823 574 1945 
San Luis de la PAz 8448 4949 1093 1660 746 16046 3581 2372 1238 8855 
San Diego de la Uni6n 4511 3488 309 380 334 6820 2434 493 491 3402 
San Felipe 14573 10953 1265 1230 1125 20893 6268 2141 935 11549 
San Josa Iturbide 5394 3362 939 644 449 9385 1295 1783 1498 4809 
Santa Catarina 790 618 77 60 35 1399 268 320 65 746 
Tierra Blanca 2055 1491 216 173 175 3052 377 683 136 1856 
Victoria 3117 2210 466 227 214 5714 1260 1088 488 2878 
Xicht1 2224 1945 127 117 35 3154 1672 142 240 1100 

CENTRO 325968 112422 101285 91970 20291 600100 70997 166245 103284 259574 
\ respecto al total se.o 40. e 79.3 75. 2 55.l 61.4 38,0 77.4 73. 7 59. 7 

Apaseo el Grande 8134 5680 850 1256 348 13619 3545 1979 1574 6521 
Ce laya 38793 12059 8743 15519 2472 73381 8387 16131 15017 33846 
Manuel Doblado 7559 5983 538 719 319 10180 3219 812 699 5450 
Comonfort 8879 5327 1285 1657 610 14491 2946 2258 1764 7523 
Cortazar 11424 6914 1596 2302 612 18913 6481 2977 3237 6218 
Guanajuato 17216 4651 4178 7246 1141 28506 3116 6144 6276 12970 
Irapuato 44380 15367 11153 14576 3284 84624 10662 18411 16264 39287 
Lelln 109389 12598 55358 35074 6359 220996 8554 91851 40643 79948 
PurS:eima del Rinclln 4477 2894 876 456 251 6905 1942 2331 629 2003 
Remita 6897 5658 291 500 448 11537 3465 752 792 6528 
Salamanca 26060 10017 9105 5125 1813 47896 7231 9103 8418 23144 
San Feo. del Rinc6n 12203 5442 3530 2894 733 24728 2989 6486 2490 9763 
Juventino Rosas 8300 6078 910 857 455 12110 3415 1209 1013 6473 
Silao 16870 10230 2207 3314 1119 25022 3443 4330 3226 14023 
Villagran 5387 3524 665 871 327 10192 1602 1471 1242 5877 



96 

CUADRO 3 • 8 • 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

POR REGION Y MUNICIPIO 1970 - 1980 
Conclusi6n 

Re9Üln Municipio Sectores de a C t i V d a d econ6m e a 
TOTAL Agropecuario Industria Servicios No espec. TOTAL Agropecuario Industria Servicios No espec 

1 9 7 o 1 9 8 o 

SUR 154141 107313 16791 19532 10505 252716 84294 32002 24472 111993 
1 respecto al total 27. 4 38. 9 13 .1 16. o 28. 6 25. 8 45.0 14. 9 17. 4 25. 7 

Abas o lo 10289 7662 779 1042 806 15593 4821 925 1594 8253 
Acllmbaro 1%37 10856 2361 5137 1283 30033 7106 3416 4918 14593 
Apaseo el Alto 6854 5004 810 797 243 11520 3223 1099 1265 5933 
Coro neo 1840 1294 181 202 163 2753 1222 340 329 862 
CuerSmaro 3785 2874 193 383 335 5769 2165 482 439 2683 
Huantmaro 3230 2608 163 229 230 5048 1920 294 290 2544 
Jaral del Progreso 4681 3411 366 648 256 7713 1989 964 629 4131 
Jer~cuaro 8670 7237 399 494 540 15993 8463 1246 690 5594 
Morole6n 8768 2990 3144 1530 1104 15506 2261 6512 1676 5057 
PAnjamo 20829 16246 1288 2053 1242 32962 11983 2334 2826 15819 
Pueblo Nuevo 1767 1327 118 145 177 2624 844 333 172 1275 
Salvatierra 18149 11779 2688 2817 865 26596 10282 3623 2995 9696 
Santiago Maravatt:o 1678 1496 46 72 64 2117 1215 121 91 690 
Tarandacuao 2143 1460 195 338 150 3578 1633 391 272 1282 
Tarimoro 6438 5270 346 383 439 10049 3700 910 795 4644 
uriangato 5992 2898 1504 728 863 11215 2579 2793 991 4852 
Valle de Santiago 16466 12601 1334 1631 900 31542 10627 4172 2748 13995 
Yuriria 12924 10300 876 903 845 22105 8261 2047 1707 10090 

Fuente1 SPP, Censos de poblaci6n y vivienda 1970-1980' MiSxico. 
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un polo de atracci6n para la fuerza de trabajo ast como de 
las materias primas producidas en las regiones norte y 
sur, destinadas a la industria lechera, procesadora de l~ 
gumbre•, alimentos balanceados y molinera (de matz Y tri
go). 

Cabe señalar que la competencia por la materia prima en
tre la• induatriaa de una misma rama y la necesidad de g~ 
rantizar adecuado• niveles de utilizaci6n de su capacidad 
instalada, obligan a laa mismas a financiar la producci6n 
y proporcionar asistencia t6cnica a los productores agrt
colas, promoviendo cambios tanto en las prScticas de cul
tivo como en el patr6n de los mismos. La mayor influencia 
la han recibido hasta ahora las regiones centro y sur, la 
primera por ser la sede de un gran nllmero de empresas agr2 
industriales y la segunda por ser la que mayor capacidad 
productiva agropecuaria presenta. Sus relaciones trascien 
den el Smbito estatal, ya que en materia pecuaria regis
tra importantes vtnculos con el estado de MichoacSn del 
que es colindante. 

Por su parte la regi6n norte al tener mejor acceso a los 
mercados de Quer6taro y San Luis Potost mantienen mayor 
identificaci6n con 6stos que con el resto de la entidad a 
la que pertenecen "borrando" con ello los limites estata
les. 

Por otra parte el gasto pfiblico que se ejerce en la enti
dad (Cuadro 3.9) ha sido canalizado a la regi6n centro en 
mayor proporci6n (60\ aproximadamente), dado que allt se 
concentra gran parte de la capacidad instalada industrial, 
de servicios e infraestructura en general, hecho que aun.! 
do a la elevada concentraci6n poblaci6n en esa regi6n, PJ:E. 
dueto de las migraciones constantes al interior y fuera 
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CUADRO 3.9 
INVERSION PUBLICA FEDERAL POR SECTORES 

ECONOMICOS 1982 - 1985 
(millones de pesos corrientes) 

Año Agropecuario Industria Servicios TOTAL 

1982 2720.2 7427.3 6314.1 16461.6 
1983 3219.0 2621.6 9892.2 15732.8 
1984 3452.3 6994 .1 15113.0 25559.9 

1~85 3619.1 13102.0 17412.4 34133.5 

Fuente: Rafael Corrales Ayala, Segundo informe de gobierno 
1987, Gobierno del estado de Guanajuato, M4xico, 
1987. 
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del Estado han favorecido indirectamente las desigualda
des de desarrollo que presentan las tres regiones entre 
et favoreciendo la desarticulaci6n de las miamas y la co
integraci6n con otras entidades federativas. 

2. Sistemas aqroinduatriales 

2.1. Granos bSsicos 

2.1.1 Matz 

En el estado de Guanajuato el matz ea considerado como uno 

de los productos de mayor relevancia en la economta agrl
cola (ocupa el primer lugar en cuanto a superficie y en 
segundo en aportaci6n al valor de la producci6n). 

En general el cultivo se encuentra diseminado en todo el 
Estado, los rendimientos y la calidad del producto final 
que se obtiene varia de acuerdo a las condiciones t~cnico 

productivas. 

En la regi6n norte el cultivo se realiza en !reas de tem
poral, bajo pr4cticas tradicionales de producci6n, obte
ni~ndose bajos rendimientos. Se trata de una producci6n 

destinada principalmente al autoconsumo. 

Por el contrario en las regiones centro y sur del Estado, 
el cultivo se caracteriza por tener mayores rendimientos 
debido a que en su mayor parte se practican en superfi

cies bajo riego, con elevada utilizaci6n de insumos mejo
rados y tecnologta1 la mayor parte de la cosecha se dest! 
na al mercado. Siendo los municipios de Ac4mbaro, Salva

tierra, Jer~cuaro, Irapuato, Coroneo, Silao, Dolores Hida! 
go, Tarimoro, Le6n y Celaya quienes destacan por su part! 
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cipaci6n en la producci6n (77\ aprox, ), 

En los Gltimo• quince años (1970•85) se pueden distinguir 
doa per!odos en los que el cultivo del ma!z muestra ten
dencias opuestas, de 1970-79 se caracteriza pcr una redu~ 
ci6n de las superficies cosechadas pasando de 515,239 a 
142,482 hect&reaa, y el segundo 1980-85, bajo el Sistema 
Alimentario Mexicano (SAM), la superficie se recupera y 
la producci6n se incrementa. Durante el per!odo consider~ 
do los rendimientos han ido en ascenso, lo cual ha contr~ 
rrestado la ca!da en la producci6n debido a la disminuci6n 
en la superficie, obteniAndose en promedio anual 525,906 
toneladas, hecho que ha valido para que el Estado trans
fiera parte de su producci6n a otras entidades por ser su 
producci6n mayor que el consumo total en la entidad.~/ 

Por otra parte si bien es cierto que la mayor cantidad de 
la producci6n se destina al consumo humano, tambi~n es u
tilizado como insumo en la alimentaci6n animal ya sea en 
forma directa o mediante alimentos balanceados. 

Es impcrtante destacar que en la comercializaci6n del prg 
dueto interviene CONASUPO como mediador y distribuidor de 
la industria de la masa y la tortilla, aunque a Gltimas 
fechas su nivel de participaci6n en el mercado de los gr~ 
nos ha disminu!do1~/ adem&s de la participaci6n de este 
organismo tambi~n se ven involucrados acopiadores y las 
empresas agroinduatriales misma• que lo hacen en forma d! 

~/ Julio Lampell Adler, Abaato y comercializaci6n de ma
!z: el papel de CONASUPO, Tesis, El Colegio de M~xico 
abril 1987, p.57. 

~/ SECOFI, SISVAN, INEGI, Abasto y comercializaci6n de 
productos b&sicos. Ma!z, Mlxlco,1988. 
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recta. 

Blsicamente el subsistema matz estl compuesto por tres el~ 
ses industriales la 2022 (fabricaci6n de harina de matz), 

la 2023 (molienda de nixtamal) y la 2093 (fabricaci6n de 
tortillasl, sin embargo mantiene relaci6n con algunas o
tras de las que constituye un insumo complementario como 

lo son la 2014 (fabricaci6n de salsas, sopas y alimentos 
colados y envasadosl, la 2092 (fabricaci6n de almidones, 
f~culas, levaduras y productos similaresl, la 2094 (fa

bricaci6n de palomitas de matz, frituras y productos sim! 
laresl y la 2098 (fabricaci6n de alimentos para animales) 

~/ 

Tomando en cuenta las primeras tres clases mencionadas se 
observa que, con excepci6n de la 2023 se ha incrementado 
el número de establecimientos a lo largo del pertodo 

1965-85. ~/ Por otra parte el personal que se ocupa en 
estas clases industriales ha tendido a disminuir con ex

cepci6n de la 2,093 que muestra un ligero incremento en d! 
cha variable, aunque estableciendo un promedio de perso
nal ocupado entre establecimientos (PO/El se encuentra 
que esta permanece constante excepto para la clase 2022 

en la que se registra un uso mSs intensivo de capital. 

28/ Dentro del rubro de la industrializaci6n de productos 
y subproductos es importante destacar la existencia 
de la planta de FURFURAL en Irapuato, la cual utiliza 
como uno de sus principales insumos el elote del matz 
proceso mediante el cual se realiza el aprovechamien
to integral del recurso, ya que incluso los desechos 
que arroja sirven como combustible sustituyendo a la 
leña y al carb6n. 

29/ Ver anexo estadtstico, Cuadro A.l. 
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En términos generales para el decenio 1965-75 con excep
ción de la clase 2023 las variables• establecimientos (El 
personal ocupado (POI, remuneraciones (RI, capital inver
tido (CI), valor agregado (VAi y activos fijos brutos 
(AFBI, 1Jl/ CCuadros A.l., A.2., A.3., A.6.1 han tendido a 
incrementarse en términos reales, situación que se explica 
por la intervención del Estado en este sistema mediante 
el control de precios y la asignaci6n de materia prima, g~ 
rantizando la ganancia de grupos industriales y comercia
les que operan aqut, combin!ndose con la capacidad de ge
neración de empleo en general. 

Si se le compara con otras ramas del grupo alimentario, 
la industria procesadora de matz, muestra un nivel de prg 
ductividad por persona muy bajo. 

Es de destacarse que el n1lmero de establecimientos refer! 
dos a molinos de nixtamal ha disminuido, situación contr~ 
ria al de tortillertas y aunque ambos presentan una estr~ 
cha vinculaci6n, esta se ha visto modificada por el uso 
de harina de nixtamalizada en la elaboración de tortillas, 
factor, que ha influido en el cada vez mayor dinamismo de 
la industria harinera y la eficiencia de los molinos de 
nixtamal. 1!/ 

Por otra parte la ingerencia de las agroindustrias trans
nacionales se ha visto limitada por la acci6n del Estado· 
en este renglón, sin embargo, se tiene conocimiento cual! 
tativo de las exageradas ganancias de éstas empresas que 
laboran botanas y otros alimentos envasados, ya que si se 

1Jll En lo sucesivo ser~n utilizadas éstas abreviaturas. 
l!:I Julio Lampell Adler, op.cit. pp.19-20 
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considera el costo de adquisici6n de la materia prima con 
el producto terminado se denota un mArgen de utilidad abi! 
mal entre uno y otro. 

Una caractertstica parttcular que presenta el subsistema 
es la ingerencia del Estado por medio de CONASUPO por tr~ 
tarse de un producto alimentario b4sico, dandose a travAs 
del control de precios tanto del matz como del producto 
transformado (masa y tortillal, se trata de un bien sala
rio fundamental para la reproducci6n de la fuerza de tra
bajo, cabe señalar que la presencia de CONASUPO tambiAn 
se da en otros subsistemas como el trigo aunque a Gltimas 
fechas esta se ha visto disminutda. 

Es de señalarse que el control de precios que el Estado 
ejerce sobre este subsistema cumple la funci6n de subsi
diar al consumidor final, sin embargo, este beneficio lo 
ha recibido tambi~n la burguesta industrial v!a el abast~ 
cimiento de materia prima que recibe de CONASUPO, puAs es 
este organismo quien absorve no s6lo la parte correspon
diente al subsidio por el costo de la materia prima, sino 
tambiAn absorve los gastos de importaci6n del grano. 

Toda vez que el subsidio se orienta a la reproducci6n de 
la fuerza de trabajo permite a la burguesta continuar su 
explotaci6n, situaci6n que ha sido comentada por diversos 
autores quienes al mismo tiempo aseguran que el subsidio 
se da b4sicamente del campo a la ciudad ya que el produc
tor de matz no recibe un precio justo quedando al m!rgen 
de este tipo de transferencia de recursos (subsidiosl. 

En general podemos d~cir que el principal problema de es
te subsistema es la falta de mejores oportunidades de co
mercializae la producci6n por parte del productor primario 
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ya que se ve severamente sancionado por los organismos 
que participan en la comercializacil5n (CONASUPO e interme
diarios). 

En materia de producci15n se prevee la continuacil5n de la 
competencia entre el malz y otros cultivos como el sorgo, 
dado que por un lado la polltica nacional se orienta a la 
reduccil5n de importacionea de este grano basado en los es
timulo• a la producci15n del mismo y por otro a la existen
cia de fuertes presiones de particulares hacia la produc
cil5n de otros cultivos de mayor rentabilidad o en su defe~ 
to de mayor factibilidad agroindustrial. 

En el ramo agroindustrial se prevee un incremento en el 
ndmero de establecimientos dedicados a su transformacil5n 
en vista del incremento de la demanda de malz derivado del 
crecimiento natural de la poblacil5n y de la incorporacil5n 
de mano de obra rural antes dedicada a la producci6n agr! 
cola a otras actividades (industria o servicios). 

2.1. 2 Trigo 

Durante muchos ciclos productivos, en el estado de Guana
juato el cultivo del trigo ha ocupado un lugar importante 
dentro de la superficie total cosechada, volumen y valor 
de la produccil5n. EstS situado junto con el malz y el fri 
jol como un alimento bSsico de primer orden. 

Las zonas que mayor volumen de trigo producen se encuentran 
localizadas en la re9i6n centro y sur de la entidad, sien
do once los municipios (Salamanca, P~njamo,Abasolo, Valle 
de Santiago, Irapuato, Jaral del Progreso, Villagrán, Sa! 
vatierra, Purísima del Rinc15n, Manuel Doblado) que aportan 
el 70\ del volumen de la producci6n estatal. 
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Corno se puede observar en el cuadro 3.4., a pesar de que 
la.superficie cultivada durante el periodo 1970-85 ha •i
do muy variable, esta •e ha venido incrementando alcanza.!!, 
do un promedio de 107,964 hectlreas anuales. Del mi•mo 1112 
do, la producci6n del cereal tiende a incrementarse (Cua
dro 2,9,) obteni&ndose en promedio anual 378,123 tonelada• 

Este cultivo se caracteriza por elevado nivel tecnol6gico 
que implica la utilizaci6n de semillas mejorada• de alto 
rendimiento y el uso de maquinaria agrtcola; cabe señalar 
que este cultivo se practica en zonas de riego. 

Su comercializaci6n se realiza a trav&s de la venta dire~ 
ta a la industria harinera, intermediarios o por medio de 
CONASUPO, aunque la participaci6n de este organismo a pa~ 
tir de 1986 se ve reducida.32/ 

En general los productores prefieren vender el trigo a los 
intermediarios debido a que son menos exigentes en cuanto 
a calidad de trigo ademas de pagar precios iguales o mej2 
res que molineros y CONASUPO, por otra parte existe la P2 
sibilidad de que sean financiados con la única condici6n 
de vender su cosecha al intermediario a precios de merca

do. 

Según datos estimados por la CODA! el 40% de la producci6n 
es consumida por las flbricas de harina ubicadas al centro 
del Estado, el 10% se va a las procesadoras de alimentos 
balanceados, 10\ es captado por CONASUPO, 30% sale del E~ 
tado y 10\ se destina al autoconsurno por parte de los pr2 
ductores. 33/ 

32/ SECOFI, SISVAN, INEGI, Abasto y comercializaci6n de 
productos blsicos, Trigo, Mdxico, 1988. 

33/ SARH-CODAI, Diagn6stico global del estado de Guanajua 
to, In&dito. 
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Loa procesos de transformaci6n del trigo se cataloga den
tro de las clases industriales• 

2021 fabricaci6n de harina de trigo (19 establecimien 
tos) 
2071 fabricaci6n de pan y pasteles (504 establecimien 
tos) 
2072 fabricaci6n de galletas y pastas alimenticias 
(22 establecimientoal 
2094 fabricaci6n de botanas (22 establecimientos) 
2098 fabricaci6n de alimentos balanceados (30 establ! 
cimientosl. 

Esta rama agroindustrial junto con la de ma1z es una de 
las que mayor ntl.mero de establecimientos presenta en algg 
nas de sus clases. La planta agroindustrial de trigo se c~ 
racteriza por la existencia de una gran heterogeneidad de 
empresas en cuanto a tamaño y niveles de tecnologta de las 
mismas, lo cual se refleja en los diferentes niveles de 
eficiencia. Es de considerarse que mientras existen agro
industrias de tipo artesanal que hacen uso de una tecnol2 
g1a rudimentaria en contraste con las grandes empresas n~ 
cionales sofisticada generalmente importada. 

La misma heterogeneidad que se aprecia entre las unidades 
industriales de producci6n conserva de trasfondo cierta 
transferencia de valor que se hace de la pequeña a la me
diana y gran industria puesto que mientras la primera asg 
me elevados costos de producci6n que apenas le permiten 
su presencia en el mercado, las otras dos minimizan sus 
costos apoyandose en sus diferencias tecnol6gicas, situa
ci6n que les da la oportunidad incluso de desplazar a las 
primeras. 

Las empresas m&s importantes est&n localizadas en el co-
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rredor industrial destacando entre ellas empresas como GA 
MESA, BIMBO, NABISCO FAMOSA, LARA, etc., las cuales cons
tituyen en gran medida la fuerza motriz del subsistema. 

Estas empresas obtienen su materia prima directamente de 
los molinos al no presentar una mayor integraci6n vertical 
para ello procuran no establecer contratos con loa moli
nos sino aprovechar la competencia entre ~atoa, ello con 
el objeto de obtener mejor calidad en la harina, ya que 
para algunos productos (vr., pan de caja) se requiere ma
teria prima de primera calidad y con caractertsticas esp~ 
clficas. 

La industria harinera cuenta con el apoyo de CONASUPO 
quien aprovechando la infraestructura de intermediarios 
y productores busca garantizar el abasto a Estas empresas 
En el caso de ser insuficiente la producci6n ~ste organi~ 
mo importa los faltantes subsidiando a los molinos al c~ 
brir la diferencia entre el precio internacional con res
precto al precio de garant!a nacional (mismo caso que el 
ma!z}. 

Las empresas harineras durante el ciclo molinero 1986-87 
trabajaron al 96% de su capacidad instalada, siendo esta 
de 1264 toneladas distribuidad entre once molinos. ~/ 

El análisis se centrará principalmente en las clases 2021 
2071 y 2072, teniendo que, de 1965-85 las dos primeras r~ 
gistraron una tasa de crecimiento del 2.3% promedio anual 
en su número de establecimientos, mientras la clase 2072 
creci6 en mayor proporci6n (7.7%1. 

~/ SECOFI, SISVAN, INEGI, op.cit., p.54. 
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Para el mismo periodo el PO en la clase 2021 creci6 a una 
tasa del 2.4\, la 2071 a una de 4.2\ y la 2072 despu~s de 

permanecer durante los diez primeros años estancada, cre
ce en lo sucesivo a una tasa del 24.8\ promedio anual, e~ 
te crecimiento est& directamente asociado con el incremen 
to en el número de establecimientos, ya que de contarse 
en 1965 con s6lo 5, en 1985 ya se tenian 22. 

Es importante señalar que en el quinquenio 1970-75 no s~ 
lo en este subsistema sino en la mayor parte de los sist~ 
mas agroindustriales, tanto el número de establecimientos 

como el personal ocupado tendieron a disminuir como cona~ 
cuencia de la crisis internacional en que se sume el apa
rato productivo, mencionado en capitules anteriores. 

Aunque se reducen los establecimientos la producci6n se 
sigue incrementando, por lo que se infiere que se trata 
de un proceso de concentraci6n de capital, señalando que 
el dinamismo lo presenta la industria de la panificaci6n 

incluso con un crecimiento superior al nacional.l§./ 

De entre las tres principales clases del subsistema, des
taca la 2021 por ocupar mayor cantidad de PO/E (27), es la 
clase m&s moderna dado el capital que invierte por E, pa
ga mejores salarios en comparaci6n con las dos clases re~ 
tantea y presenta una mayor productividad del trabajo. No 

obstante, la clase que mayor productividad de capital pr~ 
senta es la 2071 dedicada a la elaboraci6n de pan y past~ 
les. Anexo, cuadros A.14., A.15. y A.16. 

]!11 Manuel G5mez Cruz, et. al, "El proceso global de la 
producci5n de trigo en el Bajlo Guanajuatense•, en, 
Rev, Problemas del desarrollo, No. 64-65, UNAM-IIE, 
M~xico, Nov.85 - Abril 86, pp. 269-319 



De acuerdo con la inforrnaci6n que se tiene se puede infe

rir que para 1985 este sistema y sus diferentes clases i!l 
dustriales han cobrado una gran importancia reflejada en 
el incremento de su nGmero de establecimientos, ya que de 
contarse en 1965 con 332 E, para el año de 1985 ya se te
nían 545. 

Esto está ligado con el crecimiento de la poblaci6n y el 
incremento del consumo percápita debido a un cambio en el 
patr6n de consumo, ya que por un lado se incrementa el 

consumo de pastas por la poblaci6n de bajos ingresos y el 

consumo de pan de caja en la de altos ingresos.l§./ 

Se puede decir que si dentro de esta rama agroindustrial 
se efectúa la producci6n de un bien salario como lo es el 
pan blanco, es racional que el Estado intente garantizar 
su abasto a un precio accesible para su transformaci6n, 

lo que permitiría garantizar la reproducci6n de la fuerza 
de trabajo y que aunque el control del subsistema no está 
a su cargo facilita su funcionamiento. Ello ha sido posi
ble en la medida en que el Estado subsidia a la industria 

(capital nacional y transnacional) garantizando la ganan
cia de los grupos capitalistas, para ello permite el fun

cionamiento de clases industriales como la dedicada a la 
elaboraci6n de galletas entre otros productos que lejos 
de alimentar a la poblaci6n contribuyen a su mala alimen

taci6n. 

l§./ Idem., p. 70. 
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2.2. Alimentos balanceados 

2.2.l Sorgo 

En los Gltimos años, el cultivo del sorgo se ha incremen

tado en forma considerable pues es favorecido por facto
res f!sicos y econ6micos. sus rendimientos generalmente 
duplican a los obtenidos en otros cultivos como el ma!z; 

esto se debe a la rusticidad y tolerancia a las bajas pr~ 
cipitaciones, Sin embargo,estas Gltimas características 

no definen su presencia en Guanajuato, ya que aquí el so~ 
go es cultivado principalmente en zonas de riego y con 
pr4cticas netamente capitalistas, aunque no es !negable 

su presencia en zonas de buen temporal. 

En materia crediticia, este cultivo es uno de los m!s fa
vorecidos, del monto total de créditos oficiales otorgado 
durante el ciclo de primavera-verano aproximadamente se 
canaliza el 80% hacia este cultivo, hecho que ha contri

buido a su cada vez mayor expansi6n en el Estado. 

La producci6n de sorgo en Guanajuato se asocia directamen 
te a la proliferaci6n de empresas productoras de alimentos 
balanceados (generalmente transnacionales), las cuales han 

promovido su propagaci6n mediante diversos mecanismos co
mo el crédito y la asistencia técnica tanto a los produc
tores del grano como a los consumidores (ganaderos y avi
cultores) del producto transformado. 

Las zonas productoras de sorgo se encuentran enclavadas 
en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Ira

puato, Pénjamo, Abasolo, Jaral del Progreso, Ac4mbaro y 
Pueblo Nuevo, localizados en las regiones centro y sur 
del Estado, participan en conjunto con el 65% de la pro-
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ducci6n y mantiene una estrecha relaci6n con las princip~ 
les zonas ganaderas de la entidad. 

En los datos obtenidos en la entidad, JJ./ para el periodo 
1970-85, se observa que el sorgo ocup6 el segundo lugar 
en relaci6n al volumen de producci6n agricola en el Estado 
y el primero con respecto al valor de la producci6n en e
sos mismos años. 

Durante el periodo de 1970-85 la superficie cultivada y 
el volumen de producci6n de sorgo presentaron un gran di
namismo (Ver cuadros, 2.8., 2.9., y 2.101 increment4ndose 
año con año. La superficie cosechada pas6 de 221 miles.de 
hect&reas en 1970 a 298 miles de hect&reas en 1985, mien
tras la producci6n paso de 643 miles de toneladas en el 
primer año (1970) a 1478 miles de toneladas en 1985, obt! 
ni~ndose en promedio rendimientos de 5 toneladas por hec
t&rea. 

Este dinamismo que presenta el sorgo es el reflejo de una 
transnacionalizaci6n de la agricultura mexicana que incr! 
menta la dependencia con respecto al exterior y contribuye 
a ampliar la brecha para alcanzar la autosuficiencia ali
mentaria debido a que por una parte su pr4ctica se reali
za utilizando insumos importados (concretamente semillasl 
y por otro lado compite indirectamente con la producci6n 
de alimentos b&sicos como el ma!z, esa posici6n la refueE 
za los apoyos que recibe por parte del Estado como subsi
dios al consumo industrial y a la importaci6n. 

J].I SARH~DGEA~Delegaci6n Regional en la entidad, Boletin 
de informaci6n agropecuaria 1970-85, M~x. 



Ll2 

Siendo uno de los principales insumos en la elaboraci6n de 
alimentos balanceados 180' aproximadAl!lentel, el mayor po.!, 

centaje de la producci6n se canaliza a la agroinduatria 
elaboradora de 4stos, y la porci6n restante se consume en 
forma directa en la alimentaci6n animal. Cabe señalar que 
laa f6rmulas de alimentos balanceados incluyen matz, tri
go, soya, alfalfa, sales y otros complementos vit&minicoe 
Partiendo del supuesto de que en dichas f6rmulae se m~z
cla una proporci6n igual de malz y de trigo 15\I se obee.!. 
va que si para el año de 1985 se produjeron 1'478,000 to
neladas de sorgo destinados a producir alimentos balance~ 
dos, 16gico es pensar que se utilizaron para el mismo fin 
73,900 toneladas de matz y la misma proporci6n de trigo, 
lo que equivalen al 12\ de la producci6n de matz y al 8\ 
de la de trigo en el Estado. Si este supuesto es correcto 
ello nos hace pensar que el desvto de granos b&sicos para 
el consumo humano hacia el consumo animal inciden en los 
elevados vollimenes de importaci6n para alimentos b&sicos. 

La industrializaci6n del sorgo pertenece a la clase de a
limentos balanceados (20981 destacando empresas como Aso
ciaci6n de Porcicultores del Estado de Guanajuato, ALBAMEK 
La Hacienda, Purina, Anderson Clayton mismas que est&n lg 
calizadas en los municipios de Celaya, Irapuato y Salaman 
ca. 

En 1979 el 34\ de la producci6n de alimentos balanceados 
en el pata se encontraba bajo el control de dos empresas 
de inversi6n extranjera mayoritaria (Purina y Anderson 
Claytonl, al tiempo que el 77\ de la producci6n nacional 
de sorgo era controlado por el capital transnacional. Es
ta situaci6n nos da una idea del predominio del capital 
transnacional en este subsistema. 



113 

En fechas recientes devido al incremento de loa costos de 
producci6n del ganado se ha originado un proceso de inte
graci6n en el que loa productores primarios con cierta c~ 
pacidad econ6mica han optado por elaborar sus propias ra
ciones alimenticias, sustituyendo de esta manera el uso 
de alimentos balanceados procesados. Ello ha originado 
una disminuci6n en la demanda de ciertas ltneas de produ,g_ 
ci6n pero no la contracci6n del mercado, mismo que se ha 
ampliado mediante mecanismos como la diveraificaci6n de 
la producci6n por parte de las empresas elaboradoras de ~ 
limentoa balanceados ofreciendo una gran gama de produc
tos, loa cuales presentan especificaciones de acuerdo al 
tipo de ganado y etapa de crecimiento del mismo, adem!s 
de la elaboraci6n de alimentos para especies domésticas. 

En términos generales el dinamismo del subsistema sorgo 
se ha hecho evidente en el comportamiento de sus princip~ 
les variables industriales. 

Ast tenemos que su PO ha crecido a un ritmo del 4,2\ anual 
a lo largo de 20 años (1965-85), las R/PO al 10.3\ y el 
CI a un ritmo acelerado del 16,8% promedio anual (éstos 
dos filtimos rubros comprenden los años de 1965-75) lo cual 
refleja la afluencia de capital a esta clase agroindua
trial y por ende el estado de Guanajuato. 

En virtud de que el sorgo en su mayor parte se destina al 
proceso industrial, la instancia de transformaci6n se 
constituye el factor de arrastre del subsistema, que como 
ya fue señalado presenta caractertsticas din!micaa en sus 
principales rubros, sin embargo, es de destacar la tenden 
cia del predominio del capital constante sobre el capital 
variable ICuadros. A.10 y A.12), lo que repercute en la 
disminuci6n de la capacidad de éste subsistema para gene-
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rar empleo por lo menos en su etapa industrial. 

El sorgo es considerado como uno de los cultivos que ha e~ 
perimentado un crecimiento sostenido a lo largo del perio
do 1965-85 y que mayor influencia ha ejercido en loa cam
bios de la producci6n cerealera de malz y frijol. 

"Los cambios en loa patrones de cultivo representan 
el impacto del capital trananacional para implantar 
nuevas formas de alimentaci6n en las que pueda tener 
un importante campo de acci6n y que a la vez le perm! 
ta tener una doble partida en el dominio econ6mico, 
por una parte vendiendo tecnolog1a para producir so~ 
go y con ello la manutenci6n de sus puntos de aplica
ci6n (ganaderlal y por otra vendiendo granos para la 
alimentaci6n humana".lJ!./ 

Uno de los problemas que se da no s6lo en torno a este 
subsistema es el intermediarismo, como consecuencia de la 
insuficiente infraestructura de almacenamiento en Gpocas 
de cosecha provocando que el grano salga del Estado para 
despuGs tenerse que introducir causando especualci6n vla 
precios. 

En general la industrializaci6n del sorgo, asl como su con 
sumo tiende a incrementarse debido a que el uso de alimen 
tos balanceados para consumo animal se ha generalizado en 
el pala. 

Este incremento del consumo esta íntimamente relacionado 
con la cada vez mayor demanda de productos de origen pe
cuario y que incide en el incremento de la producci6n pr! 

lJ!./ Marta Tarrlo Garcla, et al., "Desarrollo de cultivos 
forrajeros", en Economla, teorla y pr&ctica, Rev. cu~ 
trimestral, No, s, UAM, Mlxico, 1984, pp.23-ze. 



115 

maria de este subsector (pecuario), as! como en el incre
mento del hato. Ello se manifiesta en la aceleraci6n del 
crecimiento y engorda del animal y que en algdn punto •e 
cruza con el mejor balanceo de la dieta alimenticia del 
ganado, que da como resultado la utilizaci6n de e•te pro
ducto industrial (alimento balanceado) como insumo en el 
proceso de producci6n pecuaria. 

2.2.2~ 

El cultivo perenne m~s importante tanto en volumen como 
en valor de la producci6n en el estado de Guanjuato e• el 
de la alfalfa dada su adaptabilidad y alta capacidad pro
ductiva. 

Constituye uno de los cultivos forrajeros m&s importantes 
debido a su alto contenido prote!co, raz6n por la cual es 
utilizado como alimento en la cr!a de ganado lechero y de 
carne a nivel nacional. 

Por el valor nutricional que tiene la alfalfa, es utiliz~ 
da como insumo en la elaboraci6n de algunos alimentos ba
lanceados, lo que hace que este producto sea consumido en 
forma directa o combinada por varias clases de ganado. 

Este cultivo se practica en casi la totalidad del Estado 
constituyendo la excepci6n algunos municipios de la re
gi6n norte, debido a la escasez del recurso agua, que pa
ra su producci6n coristituye un insumo de primera necesi
dad. 

Durante el per!odo 1970-86 la superficie cosechada prome
dio anual fue de 35,592 hect&reas y la producci6n ascen
di6 a 2'317,583 toneladas. 
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Esta producci6n est! totalmente relacionada a la actividad 
pecuaria, siendo los excedentes los que se envlan al mere_! 
do. El principal consumidor de Aste superSvit en la produ~ 
ci6n es el Valle de MAxico. 

Es necesario hacer notar que por tratarse de un cultivo 
perenne el precio de este producto bSsicamente estS en 
funci6n de la ~poca del año y el pertodo de desarrollo en 
que se encuentre. 

El proceso industrial de este producto se ubica en la el,! 
se 2098 correspondiente a la elaboraci6n de alimentos ba
lanceados y a la 2029 deshidrataci6n para la producci6n 
de harina de alfalfa. 

Un aspecto que no está por demSs señalar es el hecho de 
que el proceso de henif icaci6n es un medio de agregar va
lor y que además es efectuado por el mismo productor en 
el terreno de cultivo. 

Seg6n datos estimados por CODAI,12,/ el n6mero de estable
cimientos dedicados a transformar alfalfa en el Estado a~ 
ciende a 23 de los cuales diez son deshidratadoras y los 
13 restantes se dedican a la elaboraci6n de alimentos ba
lanceados, de ~stos 6ltimos, tres son filiales de empre
sas transnacionalea (Purina, Anderson Clayton y La llaciou 
da). 

De las veintitres plantas referid~s. diez y nueve se loc.!! 
lizan en el llamado corredor industrial. 

~/ SARH - CODA!, op.cit. 
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Los principales problemas que afectan a este subsistema 
se ubican en la fase de producci6n primaria, que aluden 
por una parte a la falta de producci6n de semilla de ori
gen nacional, dependiendo en consecuencia del mercado ex
terno, y por otro lado a la falta de crldito oportuno. 

Dada la estrecha vinculaci6n de la producci6n de alfalfa 
con la industria de alimentos balanceado•, ea de esperar
se un incremento en su demanda, debido al proceao de int~ 
graci6n que se observa en las unidades de producci6n gan~ 
dera toda vez que tiende a autoabaatecerse de alimentos 
balanceados, provocando aal que la gran empresa estabili
ce su mercado manteniendo au nivel de producci6n. 

2.3 Legumbres y hortalizas 

En el Estado el cultivo de hortalizas ea una pr4ctica muy 
difundida sobre todo en la regi6n centro en donde las fa
cilidades para la producci6n y manejo de ellas es mayor 
debido a que gran parte de la planta productiva se ubica 
aqu!, ello es factor importante ya que se trata de culti
vos altamente perecederos. 

Dentro del periodo analizado 1970-85 se observa que de la 
superficie total cosechada del Estado, s6lo el S• en pro
medio con el 12.J\ del volumen total de la producci6n y 
el 20.7\ aproximadamente del valor de la misma. (Cuadros 
2.8, 2.9 y 2.10) Siendo los municipios de Celaya, Irapua
to, Villagr4n, Cortazar, Jaral del Progreso, San Luis de 
la Paz, Dolores Hidalgo, Salvatierra, Silao, Valle de San 
tiago y PAnjamo, quienes participan con el 70\ de la pro
ducci6n hortlcola. 

Sin embargo, esta actividad ha declinado en los Gltimos ~ 
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ños, mostrando tasas negativas de crecimiento del orden 
del l\ en superficie cosechada, 3,7\ en producci6n y 5,3\ 
en valor, siendo una de las posibles causas de esta situ~ 
ci6n la competencia por la tierra de labor entre las dif~ 
rentes instancias industriales que ofrecen mejores pre
cios y diversas garanttas a los productores primarios, de 
esta forma la fuerza que cobran en los n1timos años la d~ 
manda de sorgo y trigo puede incidir en la decisi6n del 
productor de cultivar hortalizas, forrajes o granos. 

En los primeros años del per!odo se observa que dentro de 
la participaci6n de la producci6n total horttcola, cuatro 
cultivos (fresa, esp&rrago, jitomate y cebolla) alcanza
ron para 1970 una participaci6n del ~rden el 45\; dicha 
participaci6n se mantuvo sin cambios hasta el año de 1981 
A partir de esta fecha se sucitan dos fen6menos, por un 
lado la supeficie dedicada a ~stos cultivos en el Estado 
se ve disminuida y por otro se da un cambio en la composi 
ci6n de cultivos derivado de una mayor diversificaci6n 
horttcola; en consecuencia la fresa y el jitomate que ha~ 
ta 1975 figuraban en los primeros lugares de producci6n 
de hortalizas pierden peso relativo y los cultivos de ajo 
br6coli y esp&rragos, entre otros, cobran mayor importan
cia. Esta situaci6n obedece por un lado al desplazamiento 
de estos cultivos (fresa y jitomate) hacia otras regiones 
bajo mejores condiciones de explotaci6n. De esta forma el 
tomate rojo de Sinaloa sustituye al de Guanajuato en el 
mercado de exportaci6n y la fresa de Michoac&n a la de 
Irapuato. 

El car&cter perecedero de las hortalizas ha dado pie a su 
proceso de conservaci6n. As!, el estado de Guanajuato se 
ha convertido en un importante anfitri6n de una gran di
versidad de plantas procesadoras de alimentos que van de~ 
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de la pequeña agroinduatria haata la gran empresa filial 
de firmas trananacionelea (CaJDpell'•• Gigante Verde, Bird 
Eyea, Del llontel. 

Laa claaea induatrialea en que ae insertan loa proceaoa 
de tranaformaci6n de hortalizas aon la 2012 (preparaci6n 
congelaci6n, elaboracidn de conaervaa y encurtido• de fr,!! 
taa y leguabrea incluyendo jugoa y 111&rmeladaal, la 2011 
(conaervaci6n de fruta• y leC)Wlbrea por deahidrataci6nl 1 

la 2013 (fabricaci6n de atea, jaleas, frutas cubierta• o 
criatalizadaa y otroa dulce• regionaleal, y la 2014 (fa• 
bricaci6n de aalaaa, aopae, alimento• colados y envaaadoe) 

Al igual que loa aiatemaa de aorgo y llcteoa, el aiatema 
de legumbres y hortaliza• preeenta un gran dinamismo en 
el periodo de estudio, reflejado en aue principales vari.! 
blea, por ejemplo, lae clases 2012 y 2014 ocupan gran ca!!. 
tidad de mano de obra por eatablecimientoa concentrando 
el 19\ del total de la agroinduetria ali111&ntaria y el 4.7• 
de la agroindustria. Por otra parte en eataa doa claaea ae 
insertan grandes empresas nacional•• y f iliale• de empre• 
••• trananacionales de las m&a importantes a nivel nacio· 
nal que son la• que en promedio ofrecen mejore• aalarioa 
al PO debido a au mayor productividad y a au mayor capac! 
dad de generaci6n de excedente en t•rminoa real••· cuadro• 
A,13 y A.14, 

En particular la clase 2012 se presenta como la mi• coneg 
lidada. Genera el 81\ del VA, abaorbe el 85• del PO y CO.!!. 

centra el 73\ del CI. 

El nGmero de establecimientos para las cla•e• induatriale• 
conaideradas en eate sistema ascendi6 a 36 para el año de 
1985, ubic&ndose en au mayorla en el corredor industrial 
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amplia111ente respaldado por la• actividades agropecuarias 
que lo entornan. El per•onal ocupado en este conjunto agrg 
indu•trial e•timado por la s,p,p, 119851 ••ciende a 3,829 
per•on••·!!!/ 

!• de señalar1e la creciente integraci6n que a ultima• f! 
cha1 han tenido la• regione• norte y •ur del E•t•do a ••
te •i•tema, debido a que fungen como abastecedor•• de ma
teria& prima• al corredor indu•trial y por otro a lo• in
tento• por llevar ••ucur•ales• indu•triales a dichas re

gion•• • 

E•t• •i•tema agroindu•trial ha mo•trado a lo largo del P! 
rlodo 1965·85 un crecimiento constante en tArminos gener~ 
le•, •in embargo, en el año de 1975 al igual que en los 
deml• sistemas con•ideradoa sufre una brusca calda en las 
variable• referidas a E y PO. 

En e•te si•tema las grandes empresas tienen un alto grado 
de integraci6n tanto en la fase de producci6n agrtcola m! 
diente contratos !enlace hacia atr!sl, como en la fase de 
di•tribuci6n de productos procesado• (enlace hacia adelaE 
tel. 

En el enlace hacia atr!s las empre••• financian la activ! 
dad primaria de producci6n, otorgan asistencia tAcnica 
lpara a•egurar la calidad del productol y aseguran su com 
pra. En contrapartida el productor se compromete a sembrar 
aqua1 o aqu,lloa productos que •e estipulen en el contrto 

~/ En el total de personal ocupado no esta considerado ~ 
quel que labora con car!cter de eventual, con•tituY•E 
do este la mayor parte del personal que labora en di· 
ch•• empresas. 
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aunque ello signifique la p•rdida de su decisi6n del qu• 
y cu!ndo cultivar, en muchos de los casos se da un cambio 
total de su patr6n de cultivo• ya establecidos. Han pro1112 
vido la diversificaci6n de la oferta agrícola, aat como 
la introducci6n de cultivos que anteriormente no se cone
ctan en el pats.!!/ 

La presencia de las grandes firmas principalmente trans
nacionales se basa te6ricamente en la diferencia de la 
renta del suelo y del costo de la mano de obra nacional 
comparada con las de sus patees de origen, sin embargo, 
no es esta la dnica raz6n, ya que la producci6n de horta
lizas de exportaci6n en M6xico (o la producci6n de culti
vos de alta rentabilidad econ6mical desestimula o por lo 
menos compite con la producci6n de alimentos b!aicoa, 
creando d6ficits que normalmente se cubren con la import.! 
ci6n. Por tanto, promueven la dependencia alimentaria na
cional a costa del enrequecimiento de poderosos grupos n,! 
cionales e internacionales poseedores de capital y/o me
dios de producci6n. 

Los principales factores que se contraponen al desarrollo 
del sistema son: la contracci6n de la demanda principal
mente norteamericana (el cual constituye nuestro princi
pal comprador) que a la luz de sus buenas cosecha• (b!ai
camente en la Florida, California y Oreg6nl cierra sus 
fronteras a la importaci6n de productos horttcolas nacio
nales, ast como la dependencia tecnol6gica para insumos y 
maquinaria principalmente, dado que •stos en su mayor par 
te son de importaci6n. Esto se debe parcialmente a la fa! 

_!!/ SARH - CODAI, El desarrollo aqroindustrial y los aia 
temas alimentarios b&sicos, legumbres y hortalizas, 
No, 4, MAxico, 1982,pp.23 y 137. 
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ta de su creaci6n en México y por otra parte a que la in
versi6n extranjera incluye numerosas importeciones, situ~ 
ci6n que obedece a los intereses del capital transnacio
nal reafirmando su papel dentro de la divisi6n internacig 
nal del trabajo. 

2.4 ~ 

2.4.1 .!!2!!.!!2! 

La importancia de este subsistema reside no s6lo en el h~ 
cho de la industrializaci6n y abasto de carne y leche, s! 
no también por constituir un elemento ligado a la indus
tria de cueros y pieles que al interior de la rama a9ro
industrial participa con el mayor n!lmero de establecimien 
tos aan cuando en su mayor!a ~stos son de tipo artesanal. 
El municipio de Le6n es la principal sede donde se desa
rrolla esta actividad econ6mica que constituye una fuente 
importante de ocupaci6n para su poblaci6n. 

Con los datos disponibles en los cuadros A.4, A.S, A.6, 
A.ll, y A.14, se observa en esta actividad cierta tenden
cia hacia la disminuci6n de capital invertido, as! como 
del valor de los AFB en t~rminos reales. Sin embargo, la 
9eneraci6n de VA/E y por PO continGa con ritmos ascenden
tes (aunque débiles) lo que significa que esta actividad 
posee aGn cierta capacidad de absorci6n de mano de obra, 
contrariamente a otros sistemas en los que el capital 
constante tiende a sustiruir a la fuerza de trabajo. 

Ligada estrechamente a este sistema se encuentra la acti
vidad caprina, que se prSctica fundamentalmente en la zo
na norte del Estado. 
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La• principales zonas productoras de ganado bovino en la 
entidad ubican en la regiones centro y norte, conatituyl~ 
doae como abastecedora• tanto del mercada de conaWDO COllO 

de la induatria del cuero y calzado alll localizados. 

Durante el perlodo 1972-8& el ndmero de cabezas de ganado 
se 111antuvo prácticamente ain cambios, siendo en pro .. dio 
la producci6n de 25,&41 toneladas. En general la produc
ci6n 1101tr6 aer ascendente hasta el año de 1982, pero ya 
para el año siguiente eata deacendi6, para deapu•a mostrar 
un ligera recuparaci6n, que ai bien no ea muy aignificat! 
va, ha mantenido la tendencia ftnteriormente aludida. 

"Normalmente la secuencia que sigue la comercializaci6n 
del producto ea1 el criador o productor que tiene becerr! 
da o ganado flaco, vende al engordador1 eate, a 1u vez, 
al abastecedor o introductor que lo envla al rastro para 
posteriormente venderlo en carnicerlas y 4stae proveer al 
pGblico",42/ 

Predomina el consumo de carne fresca, deatinSndoae a6lo ~ 
na mlnima parte a una fase posterior de tranaformaci6n.~/ 

La problemStica de este subsistema radica en la disminuc! 
6n de la oferta la cual no solo ae da al interior del Ba
tado sino tambiEn a nivel nacional, en contraposici6n con 
la demanda que es cada vez mayor, consecuencia del creci
miento poblacional y del aumento en el con~umo por parte 

~/ SARH - CODAI, Diagn6stico global del estado de Guana
juato, In4dito. 

Se considera como una fase primaria de industrializa
ci6n a la matanza de ganado correepondiente a la cla
se 2041 y una fase secundaria la referida a la elabo
raci6n de embutidos (clase 2049). 
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de lo• estrato• de alto• ingresos. 

La contracci6n de la oferta en el estado de Guanajuato o
bedece en buena medida a la carencia de una mayor produc
ci6n especializada y, por otra parte, a los altos co•tos 
que implica la manutenci6n del qanado, sobre todo en la 
fpoca de invierno1 aunado a e•to e• tambi8n de con•iderar 
•e la problelllltica que enfrentan 101 9anadero1 para comer 
cializar eu producto, por el papel nocivo que repreeenta 
el interrnediarismo. 

2.4.2 Porcino• 

La 9anader!a porcina constituye conjuntamente con la bovi 
na, una actividad econ6mica de suma relevancia1 en efecto 
Guanajuato ocupa uno de loa primeros lugares en el inven
tario nacional 9anadero. Por otro lado, la facilidad de 
comercializaci6n y su capacidad de industrializaci6n aun! 
da a la 9ran demanda de este tipo de carne por el sector 
rural y urbano han influido en el incremento de la pobla
ci6n porcina. 

La principal zona productora de 9anaderta porcina se loe! 
liza en la reqi6n sur del Estado, la cual 9uarda estrecha 
vinculaci6n con la Piedad, MichoacSn centro porc!cola de 
primera importancia en el pa!s. 

Durante el período 1972-86 la piara ascendi6 a 649,502 ca
bezae en promedio y Ía producci6n anual de carne a 61,617 

toneladas. 

La actividad porcina presenta desde el punto de vista eco
n6mico una mayor ventaja en relaci6n con la bovina, en Vi! 
tud de que la mayor parte de su producci6n se destina a la 
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induatria tranaformadora de carne• frta• y embutido• (Cl! 
•e 204911,!!/ por ello mi•mo lo• circuito• de comercialiZ! 
ci6n tienden a •er 1114• lqile•. 

Peae a la importancia que ha adquirido la actividad porc! 
cola en el E•tado, •e carece de una inteqraci6n econ6mica 
devido a que loa principale• aqente• para la comercializ! 
ci6n de carne •• encuentran fuera de Guanajuato. En t•rmi 
no• qenerale• eata •e realiza del productor al acopiador 
local, de ••te al obrador y/o aun acopiador reqional (in• 
troductorl y de aht a la• carnicerta• o en au defecto a 
la indu•tria, lo que oriqina una mayor e•pecualci6n vta 
precio• donde el mayor111ente beneficiado ea el intermedia· 
rio tratase de obrador, acopiador y/o introductor. 

Los principales problemas que se dan en torno a ••te sub
sistema son la falta de material qen•tico e•pecializado 
dentro de la entidad, el encarecimiento de lo• alimento• 
balanceado• que han provocado en cierta medida la di•miny 
ci6n de los pequeños porcicultorea. 

En general la tendencia que pre•enta el ai•tema es al in• 
cremento de la producci6n tanto a nivel primario C••mO in· 
duatrial dada •u rentabilidad econ6mica. 

Las principales clases industriales a las que se destina 
el cerdo son la 2041 (matanza de ganadol y la 2049 (prap! 
raci6n, conaervaci6n y empaque de carnel. El nGmero de•! 
tablecimientoa para 1985 fue de 60, de ~atoa el 76.6' co• 
rresponde a la primera clase, perteneciendo al sector so• 
cial loa cuales se ubican por lo general en cada uno da 

,!!/ Cabe señalar que como materia prima en el ramo indus
trial el cerdo tiene un aprovechamiento de casi el 
lOOi. SARH·CODAI. op.cit. 
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los municipios, el 23.4\ restante pertenece a la clase 
2049. En este ca•o se trata de industrias privada• que se 
ubican a lo largo del corredor indu•trial, y a la• que m,! 
yor proporci6n del empleo y de la inver•i6n de capital por 
e•tablecimiento, (Cuadro A.8. y A.11.11 hecho que la mayor 
complejidad de lo• proceso• productivos y en consecuencia 
mayor grado de agregaci6n del valor. 

Para el perlado 1965-75 la cla•e indu•trial 2041 mantuvo 
una tendencia indefinida, siendo el año mis crltico el de 
1970 en el que '•ta actividad decae bruscamente con res
pecto al quinquenio anterior (1965). Para posteriormente 
mostrar indicios de recuperaci6n en el quinquenio de 1975, 
sin embargo sus niveles no compiten con el año inicial. 

Pese a ello su competitividad con la rama 2049 se ha hecho 
mis patente pues aunque en lo referido a CI/PO la propor
ci6n es mayor, la generaci6n de VA/PO ea semejante (Cuadro 
A.14). Eato se debe blaicamente a que BU proceso de gene
raci6n de valor no requiere de un complicado proceso de 
transformaci6n y por otro a que en la actualidad se apro
vecha una mayor proporci6n del animal, es decir, ahora las 
vlcera• y hue•o• antes considerados como desperdicios aho
ra son utilizados en otros procesos productivos, con lo 
cual se incrementa la ganancia sin que ello implique mayg 
res costos de producciGn. 

Por su parte la clase 2049 (preparaci6n, conservaci6n y em 
pacado de carne) tiene el nivel mis alto de crecimiento 
precisamente en el año de 1970 (al contrario de la clase 
20411 para posteriormente tendencias a decrecer. Esto man 
tiene una relaci6n directa con la influencia que ejerce 
el control oficial de precios en productos clrnicos fres
cos, impidiendo la especulaci6n del producto por otra vta, 
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lo cual limita las ganancias del capital. Sin embargo, es
te control no opera para loa productos c&rnicoa de mayor 
elaboraci6n, abriendo una espectativa de obtenci6n de mayg 
rea ganancias dentro del eiatema de carnea, en virtud de 
la utilizaci6n de vtcerae en la producci6n de embutidos 
(muchos de ellos de calidad poco recomendable, dado el el~ 
vado contenido de saborizantes y colorante• artificiales, 
aat como el uso de conservadores) y las exagerada• practi
cas publicitarias que incrementan au demanda y modifica 
los patrones de consumo poblacional. 

La capacidad instalada segdn dato• estimado• por CODAI a6-
lo ea aprovechada en un 90\, constituyendo la excepci6n la 
Empacadora Le6n, la cual s6lo aprovecha el 21 de su capac! 
dad, esto debido fundamentalmente a la receai6n de export~ 
ci6n de carne, actividad que conatituta au giro dominante. 
~y. 

Es de destacarse que este grupo industrial, conjuntamente 
con los correspondientes a frutas y legumbres, productos 
llcteos, aa! como alimentos balanceados sean en el ramo ~ 
limentario los m&a dinSmicoa y en donde la participaci6n 
de las empresas transnacionalea ea mla marcada, debido a 
que su funcionamiento se garantiza con la accesibilidad de 
materia prima, mano de obra y la cercanta de un mercado pg 
tencial de consumo, ast como loa apoyos gubernamentale• 
(subsidios, cr4dito e infraestructura), hecho que le• Pª! 
mite un mayor control de lo• sistemas agropecuarios, per
miti4ndoles participar en la reproducci6n del capital ba• 
sada en la internacionalizaci6n de la agricultura mexicana 

.~1 SARH-CODAI, op.cit. 
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2.s. ~ 

La leche es uno de los· m&s importantes productos de origen 
pecuario debido a su alto valor alimenticio y el alto con
sumo en sus diferentes formas. Ocupa el primer lugar en el 
volumen total de producci6n pecuaria de la entidad y el s~ 
gundo en valor. 

En el estado de Guanajuato existen cinso cuencas lecheras 
ubicadas tres en la regi6n centro y dos en la norte. El 
comportamiento de la leche ha seguido una trayectoria as
cendente, alcanzando una producci6n diaria promedio de 
777,173 litros, al pasar de 4,060 millones de litros en 
1972 a 6,768 millones en 1983. 

En lo referente a la organizaci6n para la producci6n b&si
camente se da en dos formas: en la ya mencionada por cuen
cas lecheras donde se cuenta con un nivel m&s adecuado tan 
to de tecnif icaci6n como de producci6n y las pequeñas ex
plotaciones aisladas, con tecnolog!a deficiente y rendi
mientos muy bajos lo que da origen a la baja rentabilidad 
de la actividad en esta Gltima. 

Sin embargo, esta dualidad de productores no ha sido impe
dimento para la penetraci6n del capital industrial en este 
ambito, ya que, pese a que la actividad no presenta un gran 
margen de rentabilidad en su fase de producci6n primaria, 

las explotaciones en general han sido objeto de est!mulos 
por parte de la industria de l&cteos, por medio de finan
ciamiento y asistencia t~cnica, mecanismos mediante los 
cuales ejercen parte del control de la producci6n, y ase
guran la venta de leche por parte del productor primario, 
el cual debe cumplir con ciertas normas de calidad. 
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La penetraci6n del capital industrial (nacional y extran
jero en este sistema no se reduce al financiamiento y a
sistencia t6cnica, sino que, ademSs lo ha hecho mediante 
la implementaci6n de tecnoloqta para la explotaci6n direg 
ta y el control del material qen6tico para la especialiZ,! 
ci6n productiva, lo que ha generado una mayor dependencia 
con el exterior, aunado a ello tenemos que el capital 
trananacional controla el mayor porcentaje de la produc
ci6n de alimentos balanceados ast como de loa fSrmscoa n~ 
cesarios a este tipo de producci6n, lo cual complementa 
el control de la cadena productiva por parte de las empr~ 
sas transnacionales. 

El procesamiento de la leche estS ubicado dentro de las 
clases industriales• 2051 (pasteurizaci6n, rehidrataci6n, 
••• homogeneizaci6n y embotellado de leche)¡ 2052 (fabri
caci6n de crema, mantequilla y quesot1 2053 (fabricaci6n 
de leche condensada, evaporada y en polvot1 2054 (fabric,! 
ci6n de flanes, gelatinas y similarest y la 2059 (fabriC,! 
ci6n de cajetas, yogurts, y otros productos a base de le
chel. 

Se caracteriza por ser uno de los subsistemas en el que 
la intervenci6n del Estado vta control de precios ha de
sestimulado su reproducci6n, tanto en la fase de produc
ci6n primaria como en la fase de industrializaci6n, direg 
tamente en lo que respecta a la clase 2051, la cual moa
tr6 su mayor dinamismo hasta 1970, mismo que en años pos
teriores se ve frenado por la existencia del precio ofi
cial¡ factor que reduce el margen de ganancia de 6stas e!!! 
presas y limita su expansi6n. 

Esta deliberada polttica de precios del Estado ha desist! 
mulada la producci6n de leche promoviendo su creciente d! 
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ficit que se agudiza con el crecimiento natural de la po
blaci6n, teni4ndoae que recurrir a la importaci6n para c~ 
brir la demanda nacional, con lo cual no s6lo se ha bene
ficiado a las clases populares sino tambi4n a la empresa
rial, ya que de las importaciones que se realizan el 50' 
se canaliza a las empresas trananacionales ~/ con lo 
cual el Eatado cumple por un lado su papel de garantizar 
la reproducci6n del capital y su consiguiente operaci6n 
en nuestro pata, y por otro el de asegurar el abasto de ~ 
limentoa a la poblaci6n. 

Por otro lado la clase 2052 que en un principio mostr6 un 
cierto retroceso (1970), se recupera para luego converti~ 
se en la clase mas dinamica del sistema. 

En el ramo alimentario, exceptuando bebidas, es esta cla
se agroindustrial la que mayores salarios ofrece a su pe~ 
sonal,· lo cual guarda relaci6n directa con la especializ~ 
ci6n del mismo1 la que mayor monto de capital invierte p~ 
ra generar un empleo y que esta estrechamente vinculado 
con el uso de una tecnologta netamente de importaci6n, a
demas de la minuciosidad de au proceso productivo, y por 
dltimo la que mayor VA genera su personal, esto dltimo e~ 
ta ligado con la imputaci6n del precio de los productos ~ 
laborados y la "diversificaci6n" de los mismos. Cuadros 
A,8,, A.lo,, A.12., y A.14. 

Ast el despegue de esta clase agroindustrial a partir de 
1970 se debe entre otros factores al control de precios 
que se da en torno de la materia prima fundamental (leche) 
que si bien afecta directamente a las pasteurizadoras, el 

~/ Bernardo Olmedo Carranza, Capital Transnacional y 
Consumo, UNAM, M~xico, 1986, pag. 114 
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proceso da 101 derivados llcteos resulta 1er la opci6n 
mis id6nea, puesto que este control de precios no 101 in
volucra permitiendo a1i obtener mlrgenes de ganancia mas 
atractivos, aunque a nivel no 1610 a1tatal 1ino tambi•n 
nacional asto repercuta en la di1minuci6n de la oferta 
del producto llcteo en su forma ml1 econ6mica. 

Por otra parte las cla1ea 2054 y 2059 mantiene un ritmo 
de crecimiento mis o meno1 moderado sin que ello afecte 
el comportamiento general del sistema. 

SegGn datos estimados por CODAI al nGmero de estableci
miento• perteneciente• a la elaboraci6n de producto• llc
teoa mis importantes asciende a 8, en su mayorta localiz~ 
dos en la zona centro entre los que figuran el sauz, cua
dritos, Paeteurizadora de Celaya, Pasteurizadora Le6n, 
etc. 

Dentro del total de producci6n anual se estima que s6lo 
el 13.2\ se destina a la paateurizaci6n local, y el ra1to 
aa procesa fuera de la misma (Chipilo en San Lui1 Potost, 
y Alpura en Quer•tarol o se consume en estado bronco. Es
to origina elevados tndicea de capacidad instalada ociosa 
~/ aunado a la estacionalidad de la producci6n. 

El sistema agroindustrial da llcteos como muchos otros 
(hortalizas y alimentos balanceados) forma parte de fuer
tes grupos econ6micos que bajo la misma ltnea de produc
ci6n operan diferentes mercas imprimiendo aat en al si•t! 
me caractertaticea monop6licaa. Sin embargo, pesa a su 8!!! 
plta difuai6n el sistema llcteo ha dejado cautivos por 

~/ Idam. 
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larqo tiempo los mercados di•tante• a •u• planta• de pro
ducci6n que no obstante repre•entan mercado• potencial•• 
de consumo ya que productos derivado• de la.leche pueden 
•ub•tituir otro• con menor valor nutricional que •~ lle
qan a poblaciones aislad••· 



CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES GENERALES 

Las condiciones f1sicas, elevada productividad agropecua
ria y accesibilidad de los mercados de producci6n y de 
consumo fueron factores decisivos para que la agroindus
tri tomara fuerza en el estado de Guanajuato y le impri
miera caracter1sticas particulares. La relaci6n agricult~ 
ra-industria di6 origen, en forma general, a un estilo de 
desarrollo econ6mico caracterizado por una concentraci6n 
de la actividad productiva y poblacional e indirectamente, 
por la diferenciaci6n econ6mica y social interna. 

Guanajuato cumple un papel importante dentro de la econo
mta nacional: su producci6n agr1cola que contribuye a a
bastecer diferentes mercados regionales, ha destacado por 
la obtenci6n de elevados rendimientos1 su planta indus
trial amplia y diversificada provee de bienes finales e 
insumos estratégicos al propio Estado y a otras regiones. 
En general se puede afirmar que en el estado de Guanajua
to se han implementado las relaciones de producci6n capi
talista penetrando y dominando a todos los sectores econ~ 
micos, se puede constatar también una importante presen
cia de empresas con capital extranjero, algunas de ellas 
filiales de transnacionales, que operan blsicamente en el 
ramo alimentario y que expresan las tendencias actuales 
del capitalismo. 

En las dos dltimas décadas la estructura econ6mica de Gu~ 
najuato ha presentado cambios importantes en cuanto a la 
participaci6n sectorial dentro del PIB estatal, reflejado 
en una reducci6n del peso relativo del sector agropecua-
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rio, en una mayor participaci6n del sector industrial y 
en un crecimiento •ostenido del lector •ervicio• que fun-
9• como re•paldo a la• actividad•• productivas. Lo ante
rior •e explica por el fuerte impacto de la indu•tria ma
nufacturera, y en parttcular de la petroqutmica, ••1 como 
de laa rama• de alimento• y bebidas, textil y producto• 
de cuero y calzado; e•tas Gltimas enqlobada• en la aqroin 
dustria. 

Esta se in•tal6 a partir de lo• •••enta•, una vez que •• 
hubo con•olidado un 1ector agropecuario floreciente y mo
derno, garantizlndole con ello el aba•to suficiente y o
portuno de materias primas. La agroindu•tria establecida 
cubri6 diver•a• ramas de producci6n, entre las que de•ta
can como las mas din&micas la de frutas y legumbre•, la 
de producci6n de lActeos, la de carnea y embutidos, ali
mentos balanceados y productos de trigo¡ su amplia e•cala 
econ6mica le permiti6 subordinar la• actividades prima• 
ria• refuncionalizAndolas hacia sus propias nece•idadea¡ 
de esta forma lo• cultivos que han cobrado mayor dinami•
mo y expansi6n son aquello• orientados a cubrir la deman
da de la agroindustria aht establecida. En qran medida 
101 cambios registrados en la composici6n de cultivos 
coincide con la presencia de este conjunto de empre••• a
qroindustriales y se expresa en la p6rdida de pe•o relat! 
vo de los granos dentro de la superficie total cosechada 
y en la creciente importancia de lo• forrajeros y horttcg 
las. En el caso de loa forrajeros, Guanajuato de•taca en
tre los principales productores a nivel nacional. 

Esta vinculaci6n aceler6 el proceso de modernizaci6n aqr! 
cola al dotar las mismas empresas aqroinduatriales a los 
productores primarios de un paquete tecnol6qico integral, 
el cual incluye, asistencia tficnica, uso de semillas mejg 
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rada•, fertilizante•, maquinaria agrtcola, que redunda en 
un crecimiento •U•tancial de la productividad y de la pr2 
ducci6n, aujeto a e•tlndare• de nozwia• de calidad e•tipu
ladH por ellas. 

Lo• mecanismos que la agroindu•tria, principalmente la 
"empre•• tran•nacional", utiliza para •ubordinar a la• a~ 
tividade• primaria• eon el financi .. iento y la agricultu
ra por contrato. Si bien e•to repreeenta alguna ventaja 
para el productor en la medida en que tiene un mercado •!. 
guro para eua productoe, le extrae una buena parte del e~ 
cedente generado, y sobre todo le de•poja del control de 
la• condicione• en que •e da el proce•o productivo, con
virti•ndolo practicamente en un a•alariado de la• mbmae 
empre•aa agroindustrialea. 

Se puede concluir, que los beneficiarios directo• del de
•arrollo agroindu•trial •on 101 propio• empre•ario• indu!. 
trialea que detentan la propiedad de lo• proceeo• produc
tivo• y directa e indirectamente el control de la produc
ci6n agrtcola y de loa mercados de di1tribuci6n final. 

No obstante todo lo anterior, 1e reconoce que la agroin
du•tria ha tenido un significativo efecto multiplicador 
en la economta de Guanajuato, ya que representa una impo~ 
tante fuente de empleo, un amplio mercado para loe produ~ 
torea agropecuarios, y una garant!a de abaeto de produc
to• de primera necesidad tanto para la poblaci6n regional 
como nacional. Sin embargo, su1 beneficios no ee han di
fundido en toda la entidad: su alto grado de concentra
ci6n en la regi6n centro y su vinculaci6n exclusiva con 
la regi6n sur ha cancelado la posibilidad de articulares 
con la regi6n norte que se ha quedado al margen de eso• 
beneficios. 
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De e•• nt4nera aua efecto• han contribuido a diferenciar 
lo• ritmo• de deaarrollo de la• t:r•• re9iona• de la enti
dad, acentuindo .. la• aaiaoetrtaa y deaigualdede• entre 
la• •illllla• y convirtiendo • la re9i6n centro en el puntal 
de la economta eatatal a la que fluyen la mayor parte de 
lo• recursos, incluyendo la inverai6n pGblica. 

Si bien es cierto que la agroinduetria ha colocado al e•
tado de Guanjuato a la vanguardia tecnolGgica, en alguna• 
rama• ha acentuado la dependencia externa y revertido Pª! 
cialmente el potencial generador de emplao, debido a la 
tendencia manifiesta de de•plasar mano de obra. 

La aatisfacci6n de los nivele• de bieneatar aat c<lllO la 
localizaci6n de la planta induatria!,productiva, son fa~ 
torea que influyen en el crecimiento demogr4fico de la• 
regiones¡ ello explica los fen6menos de expulai6n de mano 
de obra de las regiones norte y sur, y el relativo equil! 
brio en la regi6n centro. 

La concentraci6n de la vida econ6mica de Guanajuato ha t! 
nido como efecto• principales, que la poblaci6n y la adm! 
ni•traci6n pdblica sigan la mi11111a tendencia centralizado
ra, que la dotaci6n de servicios sea proporcional a la 
concentraci6n demogr4fica e industrial, creando vactoa en 
los niveles b4sicos de bienestar, principalmente en la r! 
gi6n norte, por lo que se deduce que se trata de desajua
tes (desequilibrios) econ6micos, demogrSficos y sociales. 
Todo ello propicia que la migraci6n sea un fen6meno comdn, 
bSsicamente en los municipios pertenecientes a las regi2 
nes con d~ficit de servicios. 

De mantenerse las tendencias anteriormente expuestas, se 
ampliara la brecha entre los niveles de desarrollo de las 
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tre• r99ione• y en el caao concreto de la reqi6n centro 
•e aqudisarln lo• problema• que ya son acuciante• (d6fi
cit de aba•tecillliento de aqua, provocado por la competen
cia entre lo• diferente• u•o• que ae le da1 contaminaci6n 
de rtoa y •uelo, cauaada por el deaalojo de desechos urb,! 
no• e induatrialea, el uao excesivo de aqroqutmicoa y la 
caapatencia por el uao del auelo). Por lo antea señalado, 
conaiderU10a que la actual trayectoria de crecimiento e
cone!mico eeguida por Guanajuato conlleva alto• riesqoa, y 
que una posible re•puaata reaidirla en la necesidad de d! 
aeñar y poner en ejecuci6n nueva• pollticas de desarrollo 
que •e orienten al aprovechamiento racional de los recur~ 
•o•, evitando concentraciones de las actividades product! 
va•, que provocan el aurqimianto y r&pido crecimiento de 
qrandea conqlomeradoa de poblaci6n, y consecuentemente, 
loa problemas que de ello se derivan. 

Debido a que en las do• dltimas d6cadas Guanjuato ha to
mado a la induatria como eje de su desarrollo y que 6sta, 
por eatar plenamente localizada en la reqi6n centro del 
Eatado, propicia directa e indirectamente desequilibrios 
reqionalea, e• pertinente señalar la necesidad de rever
tir la tendencia concentradora actual y promover el desa
rrollo reqional del Estado. En este sentido, y por su 
qran potencial productivo, la reqi6n sur ofrece enormes 
ventaja• para una relocalizaci6n de la planta industrial 
y para el establecimiento de nuevas aqroindustrias, que 
propicien un crecimiento m!s equilibrado de la propia re
qi6n. E•to favorecerla el necesario proceso de desconcen
traci6n de la reqi6n centro en la que ya existe una riva
lidad por el uao de los recursos que ha conllevado todo 
un desequilibrio ecol6qico. Sin embargo, para que se ob
tenqan loa resultados deseados (promover el desarrollo) 
deber!n tomarse en cuenta los siguientes criterios: 
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l. Que loa nuevos proyectos productivos sean generadores 
de empleo. 

2. Que su ubicaci6n sea en el &mbito rural, contribuyendo 
al arraigo de la poblaci6n en su lugar de origen. 

J. Que los nuevos proyectos de inverai6n productivos pri
vilegien el fortalecimiento de las industrias de produ~ 
tore• integrado•, a•1 como la formaci6n de otras nuevas 

4. Que la inver•i6n estatal se oriente a la dotaci6n de 
servicios e infraestructura. 

S. Que loa giros de las nueva1 empresas industriales, in
dependientemente de su tamaño u origen, respondan a 
la• caracter1aticaa productivas de la regi6n. 

En el caso de la regi6n norte, es aconsejable hacer uso 
6ptimo de los escasos recursos con que cuenta1 de ser po
sible, promover la conaolidaci6n de actividades como la 
minerta, el cultivo de la tuna y la ganaderta ovina y ca
prina1 esta Gltima muestra alto potencial debido a las 
condiciones desfavorables que predominan en la regi6n, su 
desarrollo en mayor escala puede constituir una actividad 
de primer orden en la regi6n y un vtnculo de intercambio 
con el resto del Estado, por su articulaci6n natural a 
las industrias de cuero y calzado, de derivados l&cteoa 
(principalmente la concerniente a quesos y dulces region~ 
les, como la cajeta) y de la carne. 

Finalmente, a la regi6n centro le corresponde brindar un 
apoyo determinante para el logro de los procesos apunta
dos, aportando tecnolog1a y recursos productivos que su 
impulso demanda, En la medida en que la regi6n centro con 
tribuya al desarrollo industrial de las otras dos regio
nes favorecer& la autoregulaci6n de su excesivo crecimie! 
to y atenuar~ los efectos nocivos ya presentes.en su eco
log1a 



ANEXO ESTADISTICO 
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CUADRO A,l, 

NUllERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUTRIAL 
1965 - 1985 

PriMr& parte. 
Clave Subgrupo y Claao 17 1965 1970 1975 1985 

Total Agroinduatrial 4081 4295 3977 6105 

Agroindu•tria alimentaria 2403 2574 2538 2231 

201 frap.env,do frutaa y le-
gumbres. 21 36 26 36 

2011 conaerv.frutaa y legumbre• 
por deshidratación nd 

2012 prep. comg. e lab. de conaervas 
encurtidoa de fruta• y le-
gumbres incluso jgoa.mer-
mil a das 17 17 16 26 

2013 fab.ates ,jaleas, frutas e!! 
6 blertaa y otros dulce• rag. nd 12 nd 

2014 f ab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 4 

202 Benef.cereales,otroa gra 
nos y fab.prods.de molino. 1243 1322 1115 286 

2021 fab.de harina de trigo 12 11 11 19 
2022 fab,de harina de maíz nd 2 5 6 
2023 molienda de nixtamal 1224 1294 1083 228 
2026 tostado y molienda de café 1 1 1 4 
2027 fab.café soluble y env.té nd 1 nd nd 
2028 desgrane,deacaacarado, lia-

pteza,pulido,etc.de otros 
prods.agr!colaa nd nd 

2029 fab.de harinas y proda.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 10 IS 22 

203 Fab.azúcar y detilación 
de alcohol etílico. 

2031 fab.azúcar y prods.residu! 
les nd nd 1 nd 

2032 fab.piloncillo y panela 5 3 nd nd 
2033 destilación de alcohol e. 1 nd nd 1 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv. empacado de carnes. 12 13 56 60 

2041 matanza de ganado 4 5 42 46 
2049 prep, conserv, emp. de carne 8 8 14 14 
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CUADRO A,l, 

NUMERO DE ESTABLECllllENTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1985 

S.aunda parta. 
Clava Subgrupo y Clama !7 1965 1970 1975 1985 

205. Fab.y trae.da l'ctaoo. 32 35 36 56 

2051 paat.raht.ho ... y anv.lacha 3 6 3 3 
2052 f ab. que10,untequilla, creu 15 12 14 28 
2053 fab.leche cond1ne1da,1vap. 

y polvo nd ad 2 
2054 fab. flanH,gelatf.nu y ala. nd 4 7 6 
2059 fab.cajatas,yogurth y otro1 

prodo. de lecho 13 .!/ 13 12 17 

207 Fab. prod1. a b1H da hari-
na de trigo. 320 342 333 526 

2071 fab.pan y p11teleo 315 336 330 504 
2072 fab.gallletaa y putas .u •. 5 6 3 22 

208 Fab.chocolat1a ,dulce a ,co!!. 
fitura1Stect .para alta. 12 4 32 

2082 fab. dulces, bomb. confituno 11 4 27 
2083 fab.chicles nd nd nd 2 
2084 trat.env.da atol de abaja 1 l nd 3 
2089 fab.conc.jarabe• y colora!!. 

t111 para alimentos nd nd nd 

209 Fab, proda, alim. diveraaoa. 728 796 954 1205 

2091 fab.aceitea ,margarinaa y 
4 11 otra• graaaa ve1. y alta. 

2092 fab.llmidoneo, ffculaa, la-
vadur11 y prods.similaru nd nd nd l 

2093 fab.de tortillas 553 604 701 675 
2094 fab.paloaitas,p1pas fritas 

y prods .similares nd nd 22 
2095 ref .env. sal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 1 l l 
2096 alab.de htalo 30 24 23 25 
2097 fab.heladoo y paletas 114 136 196 440 
2098 fab.alimentos para animales 20 27 28 30 
2099 fab.otros proda.alim. 9 nd 1 7 

2ll Elab.de bebidas alcoholicao 
excepto malta, 11 

2111 elab. tequila ,rnezcal, otras 
beba.de agave excpto.pulque nd nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd nd 
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CUADRO A.l. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD AGROillDUSTIIAL 
1965 - 1985 

Torcer& parto 

Clavo Subgrupo y Cl111 !7 1965 1970 1975 1985 

2113 elab. vodka,ginebra,otr•• 
bobs.no fenontod11 6 nd nd 

2114 elab.vinoa do .... y aguar 
dilntoo de uva - nd l 

2115 elab. de pulque 2 nd nd 

212 Elab.malta y cerveza nd nd nd 

213 Elab,refreacoa y babi.no 
alcoholicH. 18 14 11 27 

Agroindustria no ali .. ntaria 1678 1721 1439 3874 

220 Benef. fab. prods,de tabaco. nd 

231 Prep, hilado, tejido yaca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto 200 SI 162 142 

232 Fab,tejidos y arta.de pto. 15 58 53 446 

239 Fab .otros proda. toxtillB s ISO 3 IS 

241 Fab.ropa exterior. 255 235 239 413 

«243 Fab.otroa arta.confeccio-
nados en textilea y otros 
materiales. 37 62 69 44 

251 Fab.calzado,excepto mol-
deados de hule o pllstico, 524 501 413 1188 

2511 fab.calzado de tela nd 5 23 
2512 fab.de huaraches,alpargatas 

y similares 49 29 18 130 
2519 fab. calzado ,pantunflas ,ex-

cpto.moldeados de hule 475 467 392 ' 1035 

252 Ind,cuero,piel y materia-
lee sucedáneos. 170 175 127 604 
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CUADRO A. l. 

llUllEIO DE ESTABLECIHI!llfOS POll ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Conclusi6n 

Clava Subarupo y c1a .. !7 1965 1970 1975 1985 

2521 curtido y acabado de CU!. 
y pial 161 163 113 ;19 

2529 Pab.prod1.da cuaro,piel 
y Mteriele• 1ucedaneo1 
1xc1pto prenda• de ve1-
tir 9 12 14 85 

Otra• agroinduetdaa !f 471 488 372 1022 

!/ Inforaci6n claoificada conforM al Censo industrial de 197;. 

'/:/ Incluida la claso 2054 (fab.d1 flanes,gelatinas y similares). 

~./ Incluye fab.d• aclitH y gruao animales comestibles. 

f!/ Incluye 101 grupo1 26 (industria y productos de madera y corcho, 
27 (fabricaci5n do mu1blH), 28 (industria del papel) y 30 (in
du1tria c¡u{aica). 

g/ No diaponiblo 

el Poco li&nificativo 

Nota: En lo auc11ivo ai1apre qua 11 maneje la información relativa a 
loa c1naoa induatriales aqul considerada, se deben tener pre-
11nt1 laa cuatro notas de l'ef1r1nci11 aclaratorias sentadas an, 
terionanto. 

Fuonto1 Para 1965-1975, SPP, Caneo• industriales, México. 
Para 1985, SPP, Inforaaci6n preliminar del censo industrial, 
Tabulado, H&xico,1987. 
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CUADRO A.2. 

PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Primara parta. 

Clava Subgrupo y Clasa !f 1965 1970 1975 1985 

·rotal Agroindustrial 35639 44548 37450 80586 

Agroinduatria ali11entaria 13960 18636 12443 19721 

201 Prap.env.de frutas y le-
,uabrea 4591 8711 3763 3829 

2011 conserv.frutas y legumbre• 
por dashidrataci6n 54 59 nd 75 

2012 prep. cong. elab. de conaervaa 
encurtidos de frutas y la-
gumbres incluso jgos.mer• 
meladas 4356 8338 3177 3379 

2013 fab.ates,jaleas,frutas C.!!, 
biertas y otros dulces reg. nd 23 251 nd 

2014 fab, salsas, sopas 1 alimentos 
colados y envasados 181 291 335 375 

202 Benef. cereales,otros gra-
nos y fab,de prods.de molino 2157 2181 1672 409 

2021 fab,de harina de trigo 331 322 295 531 
2022 fab.de harina de mdz nd 200 657 20 
2023 molienda de nixtamal 2157 2181 1672 409 
2026 tostado y molienda de café 6 4 6 16 
2027 fab.café soluble y env.tl nd 17 nd nd 
2028 desgrane ,descascarado, lf! 

pieza 1 pulido 1 etc.de otros 
prods.agr{colas nd 59 nd 495 

2029 fab,de harinas y prods,de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 314 29 61 147 

203 Fab.azúcar y destilación 
de alcohol etllico. 296 194 5 4 

2031 fab.azúcar y prods. reaidu! 
les nd nd 5 nd 

2032 fab.piloncillo y panela 239 194 nd nd 
2033 destilación de alcohol a. 57 nd nd 4 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv.empacado de carnes 350 451 165 1187 

2041 matanza de ganado 177 10 132 697 
2049 prep. conserv.emp. de carne 173 441 133 490 
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CUADRO A,2, 

PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Segunde p•rt•. 
Clava Subgrupo y ClaH 17 1965 1970 1975 1985 

205 Fab,y trat.d• Ucteoa. 385 377 281 1457 

2051 pHt.reht.ho ... y env.loche 42 202 85 54 
2052 f ab. qu110, aant1qutlla, e r1u 182 87 42 1026 
2053 fab.lech• conden1ada,evap. 

y polvo 111 nd nd 4 
2054 fab,flanH,a•latinH y 11 •• nd 6 80 216 
2059 fab,cajetaa,yogurth y otros 

proda.da leche 50 11 82 74 157 

207 Fab.prode a baoe de hari-
na d• trigo. 1546 1824 1721 4108 

2071 fab.pan y pHtel11 1473 1743 1641 3372 
2072 fab,galletaa y paatae ali•· 73 81 80 736 

208 Fab. chocolate• ,dulce a ,CO!!. 
fituras,etc.para altm. 102 56 48 240 

2082 fab,dulces, bomb ,confituraa 97 43 48 61 
2083 fab.chicles nd nd nd 175 
2084 trat.env.miel de abeja 5 3 nd 4 
2089 fab.conc.jarabee y coloran 

tea para ali.Mntoa nd 10 nd nd 

209 Fab, prods. alim,diveraos, 2579 2640 2871 4444 

2991 fab,ac1ite•,margartna1 )' 
otras graea1 veg. y alim. 123 182 39 42 '}./ 

2092 f ab,alaidonea ,f ¡culaa, le-
vaduraa y proda.aimilare1 nd nd nd 2 

2093 fab,de tortillas 1425 1553 1692 1995 
2094 fab.palomitas,papas fritao 

y prods, similares nd 26 172 201 
2095 ref ,env. sal, fab .mostaza 

vingres y otros cond. nd 25 3 2 
2096 elab.de hielo 113 119 115 116 
2097 fab, helado• y paletaa 312 346 405 .892 
2098 fab.alimentoa para animales 335 389 440 1174 
2099 fab,otros prods.alim. 271 nd 5 20 

211 Elab, bebidaa alcoholicas 
excepto malta. 275 91 160 15 

2111 elab, tequila 1mezcal ,otras 
beba.de agave excpto.pulque 136 nd nd nd 

2112 elab, ron y otros aguerdie!! 
tes de caña nd 21 112 nd 
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CUADRO A.2. 

PERSONAL OCUPADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1!185 

Concluai6n. 
Clave Subgrupo y ClHe 1965 1970 1975 1985 

2113 elab .vodka ,ginebra,otra1 
beba.no fet"Mntada1 96 67 nd nd 

2114 elab. vinos d• M•a y aguar 
dientes de uva - 3!1 nd 48 IS 

2115 ala ,de pulque 4 3 nd nd 

212 Elab.ulta y cerveH. nd nd nd 35 

213 Elab.refrescos y beba.no 
slcoholicas. 1028 1480 738 2784 

Agroindustria no alimentaria 21679 25912 25007 60865 

220 Benef,fab.prods.de tabaco. 911 422 426 nd 

231 Prep. hilado, tejidos y aca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 3662 2462 2315 1846 

232 Fab. tejidos y arta.de pto, 189 222 263 1559 

239 Fab. otros pro de. textiles. 101 1147 8 74 

241 Fab. ropa exterior. 1945 1755 1!126 2985 

243 Fab.otros arta,confeccio• 
nados en textiles y otros 
materiales. 107 125 122 388 

251 Fab.calzado,axcepto 11<>1-
deadoa de hule o p1'otico. 9239 12503 13236 37631 

2511 fab. calzado do tela nd 40 244 285 
2512 f ab. huaraches.alpargatas 

y similares 120 224 29 3804 
2519 f ab. calzado, pantunf las .ex-

cepto moldeados de hule 9119 12239 12963 33542 

252 Ind.cuero,piel ymateria-
les auced&neos. 1623 2182 1564 6549 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 1600 2067 1435 5998 

2529 fab.prodo.de cuero, piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 23 115 129 551 

Otras agroinduatriaa.!!/ 3902 5094 5147 9833 

Fuente: Para 1965-1975, SPP ,Censos industriales ,México. 
Para 1985,SPP,Información preliminar del censo induatrial,Hfx. 
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CUADRO A,3, 

VALOR TOTAL DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965-1975 
(ailH de peso1 a precio• de 1970) 

Pri•ra parta. 
Clave Subarupo y ClaH !7 1965 1970 1985 

Total A&roindu1trial 317000 510680 584267 

A&roindu1tria aliaantaria 92438 144841 157654 

201 Prep.env,de frutae y la-
guabrH. 35065 60805 61469 

2011 con11rv. fruta1 y legumbre a 
por dHhidrataci6n 419 96 nd 

2012 pr1p.con1.el1b.d1 con1erva1 
encurtido• de frutaa y le-
guabrH incluso jgoa.•r-
Ml&dH 30270 51794 48067 

2013 fab.1t11,j1l11a,frutaa C.!!, 
biortH y otros dulcH rog. nd 2152 

2014 fab. aalaaa, a opas ,alimento• 
colados y envasados 4376 8908 11250 

202 Benef. cereales ,otros gra-
no• y fab.proda.de molino, 9062 12680 23375 

2021 fab.de harina de trigo 5121 5884 7573 
2022 fab. harina de mah nd 3345 13611 
2023 molienda da nixtamal 2544 2260 1797 
2026 tostado y molienda de caU 43 30 66 
2027 fab. ca U aoluble y env. ti nd 372 nd 
2028 d111rane ,deacaacarado, 11!! 

pie1a, pulido, etc. de otros 
proda.agdcolaa nd 654 nd 

2029 fab. da harinas y pro da. de 
molino a base de cereales 
y leguminoaae 1354 135 328 

203 Fab.azGcar y deatilaci6n 
de alcohol etllico. 1573 205 69 

2031 fab.az:úcar y prods.residu! 
1 .. nd nd 69 

2032 fab. piloncillo y panela 484 205 nd 
2033 deatilac16n de alcohol e. 1089 nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv. empacado de carnes. 4493 7305 4734 

2041 matanza de ganado 2573 41 1992 
2049 pre p. conaerv .emp .de carne 1920 7264 2742 
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CUADRO A,3, 

VALOR TOTAL DE LAS REllUHERACIONES AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965-1975 
(•UH de pHoa a precio• de 1970) 

Segunda parte, 
Clave Subgrupo y Claee 17 1965 1970 1975 

205 Fab.y trat.da 1'cteoa. 5676 4838 9878 

2051 paat.reht.homg.y env.leche 449 3279 1587 
2052 fab.queao,mantequilla,creu 1675 915 6155 
2053 fab.l1ch1 conden1ada,evap. 

y polvo 3336 nd nd 
2054 fab.flanea,gelatinaa y si•. nd 13 1367 
2059 fab.cajetaa,yogurth y otro• 

216~/ proda.de leche 631 769 

207 Fab. proda .a b11e de hari-
na da trigo. 7894 12383 12178 

2071 fab.pan y pastelea 7351 11638 11267 
2072 feb.galletaa y paataa •ll•. 543 745 911 

208 Fab. chocolates, dulces ,co!! 
fituras,etc. para alim. 898 610 466 

2082 fab, dulces, bomb. conf ituraa 866 386 466 
2083 fab,chicles nd nd nd 
2084 trat.env.de miel de abaja 32 7 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora.! 

tes para alimentos nd 217 nd 

209 Fab. pro da .alim.diveraoa. 9375 15662 17477 

2091 fab.aceites,margarinaa y 
otras grasas veg. y alim. 1217 1487 544 

2092 f ab .almidones, féculas, le-
vaduras y proda.similares nd nd nd 

2093 fab.da tortillaa 2860 4580 5163 
2094 fab. palomitas, papas fritas 

y prado. similares nd 194 2266 
2095 ref .env. sal, fab.aostaza 

vinagres y otros cond. nd 101 53 
2096 elab.de hielo 979 1586 1403 
2097 fab.heladoa y paletas 903 2240 935 
2098 fab,alimentoa para animales 1980 5474 7077 
2099 fab.otro• proda.alia. 1436 nd 36 

211 Elab, bebidas alcoholicaa 
excepto malta. 3134 665 10652 

2111 elab. tequila ,mezcal,otras 
bebe.de agave excpto.pulque 312 nd nd 

2112 elab. ron y otros aguaÍ'dien 
tea de caña - nd 126 9276 
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CUADRO A.3. 

VALOR TOTAL DE LAS REllUNEllACIONES AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965-1975 
(milH do pHoa a precio• da 1970) 

ConclueiSn. 
Clava Subgrupo y Clase !7 1965 1970 1975 

2113 alab. vodka ,ginebra ,otras 
baba. no faruntadas 945 525 nd 

2114 elab.vinoa da mHa y aau•!. 
dientH do uva 1875 nd 1376 

2115 alab.da pulque 2 14 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd nd 

213 Elab.rafrescoa y boba.no 
alcoholicaa, 15268 29688·. 17356 

Agroinduatria no alimentaria 224562 365839 426613 

220 Benof. fab, proda. da tabaco 15221 12182 15066 

231 Prop, hilado, taj ido y aca-
bado do textiles y fibras 
blandas excepto punto, 53232 57091 42995 

232 Fab.tojidos y arta.de pto. 1568 1010 2193 

239 Fab.otros proda.toxtilea. 1095 7006 28 

241 Fab. ropa exterior 8784 14817 16147 

243 Fab,otroa. arta. confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 350 359 293 

251 Fab.calzado,excepto mol-
deadoe de hules o p1'stcivo. 75174 152283 179299 

2511 fab,calzado de tela nd 552 4027 
2512 fab. huaraches ,alpargatas 

y similares 268 2402 l5 
2519 fab, calzado,pantunf las, ex-

cepto moldeados de hule 74906 149329 17525 7 

252 lnd,cuero,pi1l y materia-
les sucedlneos. 13326 26314 21794 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 13251 24088 18924 

2529 fab.prode,de cuero,piel y 
materiales auced,neos ex-
cepto prendas de vestir 15 2226 2866 

Otras agroinduatrias.,y 55812 94777 148798 

Fuente: SPP, Censos industriales, Mbico, 1965,1970,1975. 
Nota: Deflactado con el !ndice de precios al consumidor a precios de 1970. 
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CUADRO A.4. 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1970-1975 

(•ileo de pesos a precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Claa1 !f 1970 1975 

Total Agroindustrial 1704794 1706052 

Agroindu1tria aliuntaria 483149 510101 

201 Prep.env.de frutao y l•-
gumbrea. 194611 146366 

2011 conserv.frutae y legumbrea 
por deahidrataci6n 2375 nd 

2012 prep.cong.elab.de conaervaa 
encurtidos de fruta• y le-
gumbrea incluso jgod.Mr-
meladas nd nd 

2013 fab.atea,jaleaa,frutaa e!! 
biertaa y otros dulces reg. 147936 107577 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 44300 38789 

202 Benef .cereales ,otros gra-
nos y fab,proda.de molino. 81266 179996 

2021 fab,de harina de trigo 45896 30263 
2022 fab, de harina de mab 17972 138893 
2023 molienda de nixtamal 9662 10023 
2026 tostado y molienda de cafi! 125 125 
2027 fab. café soluble env, té 3699 nd 
2028 desgrane• descascarado, 11,! 

pieza,pulido,etc. de otros 
proda.agdcolas 3664 nd 

2029 fab.d• harinas y proda.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 248 692 

203 Fab, azúcar y deatilaci6n 
de alcohol etllico. 2554 144 

2031 fab.azúcar y proda.reaidu~ 
lea nd 144 

2032 fab.piloncillo y panela 2554 nd 
2033 deot11aci6n de alcohol e. nd nd 

204 Matanza de ganado.prep. 
conserv. empacado de carnes. 19377 11097 

2041 matanza de ganado 165 7125 
2049 prep.conaerv.emp.de carne 19212 3972 
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CUADRO A.4. 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR ACTIVIDAD AGRO!NDUSTRIAL 
1970 - 1975 

(miles de pHOI a precio• de 1970) 
Segunda parte. 

Clava Subgrupo y ClaH !/ 1970 1975 

205 Fab.y trat. de 1'teoa. 18721 24277 

2051 past, reht. homg. y env. lacha 15986 4045 
2052 f ab. queao • untequilla, era• 1271 11308 
2053 fab.lecha condaneada,avap. 

y polvo nd nd 
2054 fab. flane1,9elatinaa y aim. 10 7060 
2059 fab.cajetas,yogurth,y otro• 

prodo.de leche 1454 1864 

207 Fab.prods,a base de hari-
na de trigo. 13393 23942 

2071 fab.pan y pastales 9851 10113 
2072 fab.9alletas y pastas ali•· 3542 13829 

208 Fab .chocolates ,dulces ,co!!. 
fituras,etc.para alia. 1174 496 

2082 f ab .dulces 1 bomb. conf ituraa 554 496 
2083 fab.chicles nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja 43 nd 
2089 fab.conc.jarabea y colora!!, 

tes para alimentos 577 nd 

209 Fab. prods. alim. diversos. 46300 80687 

2091 Fab.aceites,margarinas y otras 
grasas veg.y alh1. 6945 2171 

2092 f ah.almidones, féculas, le-
vaduras y proda. similares nd nd 

2093 fab.de tortillas 15211 21453 
2094 fab.palomitaa,papas fritas 

y prods. similares 429 6625 
2095 ref .env.aal,fab.mostaza 

vinasres,otroa cond. 66 122 
2096 elaboraci6n de hielo 
2097 fab.helados y paletas 8178 4313 

. 2098 fab.alimentoa para animales 15471 45908 
2099 fab.otros prods.alim. nd 95 

211 Elab. bebidas alcoholices 
excepto malta. 2l!O 29474 

2111 elab. tequila ,me1:cal. otras 
bebe.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab. ron y otros aguardie!l 
tes de caña 752 28161 
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CUADRO A,4, 

VALOR DE WS ACTIVOS FIJOS BRUTOS FOI ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1970 -1975 

(•llH de pHoa a precios de 1970) 
Conclua16n. 

Cleve Subgrupo y Clase !7 1970 1975 

2113 elab. vodka ,ginebra .otra• 
beba.no fanentadaa 1555 nd 

2114 elab.vlnoa do MH y aguar 
dientes de uva - nd 1313 

2115 alab, de pul qua 3 nd 

212 Ealb .ulta y cerveza. nd nd 

213 Elab.refreocoa 1 bebo.no" 
alcobolicaa. 103443 13622 

Agroinduatria no aliMntaria 1221645 1195951 

220 Benef. fab.proda.de tabaco. 34329 18047 

231 Prep.bllado,tejldo y aca-
hado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 206192 96128 

232 Fab.tejldoa y arta.de pto. 2090 5453 

239 Fab.otroa prods.textilee. 8836 35 

241 Fab.ropa exterior. 11160 11319 

243 Fab.otros arts.confeccto-
nados en textiles y otros 
materiales. 329 349 

251 Pab.calzado,excepto mol-
deadoa de hule o pl,stlco. 140220 100856 

2511 fab. calzado de tola 4624 2167 
2512 fab. huaraches ,alpargatas 

y similares 2215 78 
2519 fab. calzado• pantuflas, ex-

cepto moldeados de hule 133381 98611 

252 Ind.cuero,piel ymateria-
lea sucedlneos. 68880 53118 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 64659 51234 

2529 fab. prods. de cuero, piel y 
materiales sucedlneoa ex-
cepto prendas de vestir 4221 1884 

Otraa agrolnduatrlaa •. !t/ 
749609 910646 

Fuenu1 SPP, Censos induatrialea, HÍxico, 1970-1975. 
Nota: Daflactado con el !ndica de precios implicitos al PIB a precioa 

de 1970 
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CUADRO A.5. 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1975 

(mile1 de pe101 a precio• de 1970) 
Priura parta 

Clave Subgrupo y Cla1e !7 1965 1970 1975 

Total Agroinduotrial 1673693 2715334 2466101 

Agroinduotria al111entaria 609487 929228 776080 

201 Prep.env.d• frutas y le-
gumbres. 245849 379201 229536 

2011 conserv.frutas y legumbres 
por deshidratación 1260 2103 nd 

2012 prep. cong.elab.de conservas 
encurtidos de fruta• y le-
gumbres incluso jgoa.Mr-
meladas 172691 315296 166960 

2013 fab.ates,jaleae,frutaa C!! 
biertas y otros dulces reg. nd 91 2763 

2014 f ab. salsas, sopas ,alimento• 
colados y envasados 71898 61711 59813 

202 Benef .cereales 1 otroa gra-
nos y fab.proda.de molino. 98798 152889 257080 

2021 fab.de harina de trigo 80393 102316 73427 
2022 fab.d• harina de maíz nd 26167 172685 
2023 molienda de nixtamal 8627 11651 10128 
2026 tostado y molienda de cafE 160 49 130 
2027 fab.caff soluble,env.tf nd 5201 nd 
2028 desgrane ,deacaacarado, lua 

pieza,pulido,etc.de otroi 
proda.agr{colas nd 7244 nd 

2029 fab,de harinao y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 9618 261 710 

203 Fab.azúcar y destilaci6n 
de alcohol edlico. 7840 4202 194 

2031 fab.azúcar y prods.residu! 
les nd nd 194 

2032 fab. piloncillo y panela 4122 4202 nd 
2033 destilación de alcohol e. 3718 nd nd 

204 · .. Matanza ·de ·ganado,prap. 
conserv.empacado de carnes. 63373 150129 14070 

2041 matanza de ganado 49382 173 8224 
2049 prep.conserv.emp.de carne 13991 149956 5846 
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CUADRO A.5. 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO POR ACTIVIDAD AGIOIHDUSTIIAL 
1965 - 1975 

(•ilaa da peaoa a procioa da 1970) 
Saaunda parta 

Clave Subgrupo y Claaa !7 1965 1970 1975 

205 Fab,y trat de 1'cteo1. 39454 22496 33109 

2051 paat.raht.hoq.y anv.locha 2571 18273 4995 
2052 f ab, quHo , .. ntaquilla,crou 15566 2562 17863 
2053 fab. leche conden1ada, evap. 

y polvo 20351 nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinaa y aim. nd l2 7826 
2059 fab.cajetaa,yogurth y otro• 

proda.de leche 966.~/ 1649 2425 

207 F1b.proda.a baH da hari-
na de trigo. 10170 18753 30369 

2071 fab.pan y pastelea 6784 14467 12995 
2072 fab,galletao y pHtH ali•· 3392 4286 17374 

208 Fab. chocolates ,dulce a, con 
fiturae,etc.para alia. - 2552 4601 1021 

2082 f ab. dulces, bomb .conf ituraa 2552 1558 1021 
2083 fab,chiclea nd nd nd 
2084 trat.env,de miel da abeja nd 82 nd 
2089 fab.conc.jarabea y colora! 

tes para alimentos nd 2961 nd 

209 Fab,prods .11111.diveraoa, 42567 66595 128699 

2091 fab .aceite1,urgarinaa y 
otra• graaaa veg.y alia, 13869 9790 4526 

2092 fab,almidones,flculH,lo-
vaduraa y proda. siailarH nd nd nd 

2093 fab.de tortillaa 8201 18065 23011 
2094 fab,palomitas.papas fritas 

y proda. simllarea nd 55l 10823 
2095 Tef ,env. sal, fab. moata1a 

vinagres y otros cond. nd 237 72 
2096 elab,de hielo 
2097 fab,helados y paletas 2182 3627 64495 
2098 fab. alimentos para animales 12889 28644 85360 
2099 fab,otroa prods.alim. 5426 nd 255 

211 Elab. bebidas alcoholicaa 
excepto malta 21182 3627 64495 

2111 elab. tequila ,mezcal,otras 
beba. de agave excpto. pulque 1013 nd nd 

2112 elab. ron y otros aguardie!!. 
tes de caña nd 773 59417 
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CUADRO A.5. 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1975 

(•1111 de p1so1 a pr1cio1 de 1970) 
Concludón. 

Clave Sub¡¡rupo y Clase 17 1965 1970 1975 

2113 elab. vodka, ginebra.otras 
babi.no faraentad11 4122 2801 nd 

2114 1lab.vino1 de 11111 y agua! 
diant11 da uva 16022 nd 5078 

2115 elab.da pulque 25 53 nd 

212 Elab.malta y cerveza nd nd nd 

213 Elab.refreacoa y beba.no 
alcoholicaa. 77696 126735 17507 

A1roindu1tri1 no alimentaria 1063906 1786106 1690021 

220 8enef.fab.proda.de tabaco. 70136 49304 61430 

231 Prap.hilado,tejido y aca-
bado da textiles y fibras 
blandas excepto punto. 196780 228430 66877 

232 Fab.tejidos y arte.de pto. 7436 5311 4345 

239 Fab.otroa proda.textiles 4619 15376 42 

241 Fab. ropa exterior. 24461 116140 26731 

243 Fab.otroa arts.confeccio-
nadoa en textile• y otro a 
uteriales. 691 476 1073 

251 Fab. calzado .excepto aol-
daados de hule o pUstico, 153644 358769 213659 

2511 fab.calzado de tela nd 9148 3935 
2512 fab. buarachea,alpargataa 

y similares 517 3920 88 
2519 fab. calzado ,pantunflas ,ex-

cepto aoldeadoa de hule 153127 345701 209636 

252 Ind.cuero,piel y materia-
lea sucedineos. 52586 189363 88219 

2521 CUl'tido y acabado de cuero 
y piel 52437 184646 85525 

2529 fab.proda.de cuero,piel y 
materiales ,suced§neoe ex-
cepto prendas de vestir 149 4717 2694 

Otras agroindustrias .y 553553 822937 1227645 

Fuente: SPP, Censos industriales, Mibtico, 1965, 1970, 1975. 
Nota: Deflactado con el Indice de precios lmplicitos al PIB a precios 

de 1970. 
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CUADRO A.6. 

GENERACION DE VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1975 

(miles de pesos s precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase l/ 1965 1970 1985 

Total Agrolndustrial 756449 1457533 2387311 

Agroindustria alimentaria 258340 502674 560656 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbrea. 78156 226034 193457 

2011 conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación 870 1391 nd 

2012 prep .cong. elab. de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas 76328 139085 156864 

2013 fab.ates,jaleas,frutas C,!! 
biertas y otros dulces reg, nd 228 4756 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 958 85330 31837 

202 Benef.cereales,otros gra-
nos y fab.prods.de molino, 32211 54994 98891 

2021 fab.de harina de trigo 17500 30967 27209 
2022 fab.de harina de ma!z nd 10000 64087 
2023 molienda de nixtamal 10598 10254 6782 
2026 tostado y molienda de café 144 64 126 
2027 fab.café soluble y env.té nd 1002 nd 
2028 desgrane ,descascarado, 11!! 

pteza 1 pulido 1etc.de otros 
prods.agr!colas nd 2378 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 3969 329 687 

203 Fab.azúcar y destilación 
de alcohol et!lico. 4644 414 181 

2031 fab.azúcar y prods.residu! 
les nd nd 181 

2032 fab.piloncillo y panela 1114 414 nd 
2033 destilación de alcohol e. 3530 nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv. empacado de carnes. 14090 61299 10466 

2041 matanza de ganado 9168 114 5202 
2049 prep.conserv .emp.de carne 4922 61185 5264 
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CUADRO A,6, 

GENERACION DE VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase y 1965 1970 1985 

205 Fab.y trat de lácteos. 9020 19212 23701 

2051 past.reht.homg.y env.leche 1132 15344 2391 
2052 f ah. queso ,mantequilla ,crema 3385 2239 15207 
2053 fab. leche condensada,evap. 

y polvo 3475 nd nd 
2054 fab. flanes ,gelatinas y sim. nd 18 4074 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

prods, de leche 1028 'l./ 1611 2029 

207 Fab. prods. a base de hari-
na de trigo. 19640 27813 27819 

2071 fab.pan y pasteles 18713 25973 23871 
2072 fab.galletas y pastas alim. 927 1840 3948 

208 Fab, choco lates ,dulces ,con-
fituras,etc.para alim. 2363 1522 937 

2082 fab ,dulces, bomb. confituras 1759 661 937 
2083 fab.chicles nd nd nd 
2084 trat.env,de miel de abeja 604 13 nd 
2089 fab,conc.jarabes y colora!! 

tes para alimentos nd 848 nd 

209 Fab. prods. alim. diversos. 36415 51841 69864 

2091 fab.aceites,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 4470 5493 1150 

2092 fab, almidones, féculas, le-
vaduras y prods. similares nd nd nd 

2093 fab. de tortillas 12378 20031 31374 
2094 fab.pnlomitas,papaa fritas 

y prods.similares nd 833 3580 
2095 reí .env.sal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond, nd 370 40 
2096 elab.de hielo 3148 2708 2828 
2097 fab.helndos y paletas 2615 7128 4049 
2098 fab.alimcntos para animales 7757 15278 26734 
2099 fab. otros prods, alim. diversos 6047 nd 107 

211 Elab, bebidas alcoholicas 
excepto malta 13675 3259 62207 

2111 elab. tequila ,mezcal ,otras 
beba.de agave excpto.pulque 445 nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardie!!. 
tes de caña nd 494 56991 



159 

CUADRO A,6, 

GENERACION DE VALOR AGRAGADO POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Conclusión. 

Clave Subgrupo y Clase l / 1965 1970 1975 

2113 elab. de bodka ,ginebra, o~ras 
bebes .no fermentadas 1942 2745 nd 

2114 elab. vinos de mesa y agua! 
dientes de uva 11269 nd 5216 

2115 elab.de pulque 19 20 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd nd 

213 Elab.refrescos y bebe.no 
alcoholicas 48126 56286 73133 

Agroindustria no alimentaria 498109 954859 1826655 

220 Benef, fab. prods,de tabaco. 96302 56286 106382 

231 Prep. hilado, tejido y aca-
hado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 91839 98166 123918 

232 Fab.tejidos y arte.de pto. 4287 2086 8017 

239 Fab.otros prods.textiles. 2125 12857 46 

241 Fab,ropa exterior. 20981 34767 19040 

243 Fab.otros arts.confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 1028 1203 381 

251 Fab.calzado,excepto mol-
deados de hule o ·plástico. 143697 262796 291358 

2511 fab.calzado de tela nd 2336 6514 
2512 f ab. huaraches, alpargatas 

y similares 1133 4002 200 
2519 f ab. calzado, pantunflas ,ex-

cepto moldeados de hule 142564 256458 284644 

252 lnd.cuero 1piel y materia-
les sucedáneos. 35142 67594 49868 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 34850 64470 46014 

2529 fab.prods.de cuero.piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 292 3124 3854 

Otras agroinduatriaa,4/ 102708 419104 1227645 
Fuente: SPP 1 Censos industriales, México, 1965 1 1970,1975. 
Nota: Deflactado con el índice de precios {mplicitos al PIB en precios 

de 1970. 
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CUADRO A.7. 

PERSONAL OCUPADO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN ACTIVIDAD AGROWDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Primera parte 
Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 1985 

Total Agroindustrial 9 10 13 

Agroindustria alimentaria 6 5 9 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 219 242 145 106 

2011 conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación nd 12 8 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.me!, 
meladas 256 490 199 130 

2013 fab.atea,jaleas,frutas C!!_ 
biertas y otros dulces reg. nd 42 nd 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 60 146 84 375 

202 Benef .cereales,otros gra-
nos y fab.prode.de molino. 2 

2021 fab,de harina de trigo 28 29 27 28 
2022 fab, de harina de ma[z nd 100 131 3 
2023 molienda de nixtamal 2 2 2 2 
2026 tostado y molienda de café 6 4 6 4 
2027 fab.café soluble y env.té nd 17 nd nd 
2028 desgrane ,descascarado, li!! 

pieza,pulido,etc,de otros 
prods. agrícolas nd 20 nd 71 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 52 

203 Fab.azúcar y destilaci6n 
de alcohol edlico. 49 65 

2031 fab.azúcar y prods.reeidu!. 
les nd nd nd 

2032 fab.piloncillo y panela 48 65 nd nd 
2033 dest1lac16n de alcohol e. 57 nd nd 4 

204 Matanza de ganado. prep. 
conserv .empacado de carnes. 29 35 20 

2041 matanza de ganado 44 2 3 15 
2049 prpe.conserv.emp.de carne 2 55 10 35 
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CUADRO A. 7. 

PERSONAL OCUPADO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN ACTIVDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Segunda parte. 
Clave Subgrupo y Clase lf 1965 1970 1975 1985 

205 Fab.y trat.de leche, 12 11 26 

2051 past.reht.homg.y env.leche 14 34 28 18 
2052 f ab. queso ,mantequilla• crema 12 7 3 37 
2053 fab, leche condensada,evap. 

y polvo 111 nd nd 2 
2054 fab.flanes,gelatinas y sim. nd 1 11 36 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

prods. de leche 4 l:_/ 6 

207 Fab.proda.a base de hari-
na de trigo. 5 5 5 8 

2071 fab.pan y pasteles 5 5 5 7 
2072 fab,galletas y pastas alim. 15 14 27 33 

208 Fab. chocolates,dulces ,con 
fituras,etc.para alim. 9 12 

2082 f ah. dulces, bomb. conf !turas 9 12 2 
2083 f ab. chicles nd nd nd 88 
2084 trat,env.de miel de abeja 5 J nd 1 
2089 fab.conc.jarabes y coloratt 

tes para alimentos nd 10 nd nd 

209 Fab. prods.alim.diversos. 4 J 

2091 fab.aceites,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 62 91 20 11 'l/ 

2092 fab.almidonea, féculas, le-
vaduras y prods. similares nd nd nd 2 

2093 fab,de tortillas J J 2 J 
2094 fab.palomitas,papas fritas 

y prods.similares nd 13 86 
2095 ref .env.sal,fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 25 3 2 
2096 elab. de hielo 4 5 5 5 
2097 fab.helados y paletas J J 2 2 
2098 fab .alimentos para animales 17 14 16 39 
2099 f ah. otros. prods. alim. JO nd 5 3 

211 Elab, bebida alcoholices 
excepto malta. 25 18 80 15 

2111 elab. tequila 1mezcal 1 otras 
bebe.de agave excpto.pulque 68 nd nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd 21 112 nd 
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CUADRO A. 7. 

PERSONAL OCUPADO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
1965 - 1985 

Conclusi6n. 
Clave Subgrupo y Clase 1/ 1965 1970 1975 1985 

2113 elab. vodka• ginebra.otras 
bebs,no fermentadas 16 34 nd nd 

2114 elab.vinos de mesa y agua!. 
dientes de uva 39 nd 48 15 

2115 elab.de pulque 2 2 nd nd 

212 Elab.de malta y cerveza. nd nd nd 35 

213 Elab.refrescos y bebe.no 
alcoholicas. 57 106 67 103 

Agroindustria no alimentaria 13 15 17 16 

220 Benef.fab.prods.de tabaco. 911 422 426 nd 

231 Prep.hilado,tejido y aca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 18 48 14 13 

232 Fab.tejidos y arta.de pto. 13 4 3 

239 Fab.otros prods.textiles. 20 8 

241 Fab. ropa exterior 8 7 8 

243 Fab.otros arts.confeccio-
nados en textiles y otros 
materiales. 2 

251 Fab.calzado,e>e:cepto mol-
deados de hules o plástico. 18 25 32 32 

2511 fab.calzado de tela nd 8 81 12 
2512 fab, huaraches ,alpargatas 

y similares 8 2 29 
2519 f ah ,calzado, pantunf las, ex-

cepto moldeados de hule 19 26 33 32 

252 Ind.cuero,piel y materia-
lea sucedáneos. 10 12 12 11 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 10 13 13 12 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedineos • excep-
to prendas de vestir 10 32 

Otras agroindustrias~f!/ 8 10 14 10 

Fuente: Para 1965-9175, SPP,Censos industriales,México. 
Para 1985,SPP. Información preliminar del eenso industrial,Méx .. 



163 

CUADRO A.8. 

REMUNERACION PROMEDIO ANUAL AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 

Total Agroindustrisl 9 12 16 

Agroindustria alimentaria 8 13 

201 Prep. conserv. de frutas y le-
gumbres. 8 16 

20ll conserv. frutas legumbres 
por deshidratllción 8 2 nd 

2012 prep. cong. elab. de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas 6 15 

2013 fab.ates,jaleas,fruta~ e~ 
biertas y otros dulces reg. nd nd 9 

2014 fab. salsas ,sopas ,alimento& 
colados y envasados 24 31 34 

202 Benef.cereales,otros gra-
nos y fab,prods.de molino. 3 5 

2021 fab, de harina de trigo 15 18 26 
2022 fab.de harina de ma{z nd 17 21 
2023 molienda de nixtamal 1 l 1 
2026 tostado y molienda de café 7 8 11 
2027 fab.café soluble y env.té nd 22 nd 
2028 desgrane ,descascarado 1 li~ 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods. agrlcolas nd 11 1111 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 4 

203 Fab.azúcar y destilaci6n 
de alcohol et!lico. 14 

2031 fab. azúcar y prods. resido.! 
les nd nd 14 

2032 fab.piloncillo y panela 2 1 nd 
2033 destilación de alcohol e. 19 nd nd 

204 Matanza de ganado.prep. 
coneerv.empacado de carnes. 13 16 29 

2041 matanza de ganado 15 4 15 
2049 prep. conserv. emp. de carne ll 16 21 
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CUADRO A.8. 

REMUNERACIONES PROMEDIO ANUAL AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRlAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase y 1965 1970 1975 

205 Fab.y trat de llicteos. 15 13 35 

2051 past.reht.homg.y env.leche 11 16 19 
2052 fab.queso.mantequilla,crema 9 11 147 
2053 fab. leche condensada.evap. 

y polvo 30 nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinas y sim. nd 2 17 
2059 fab. cajetas,yogurth y otros 

prods. de leche 4 'l:./ 10 

207 Fab. prods. a base de harina 
de trigo. 

2071 fab. pan y pasteles 7 
2072 fab,galletas y pastas allm. 11 

208 Fab. chocolates, dulces ,con 
fiturns,etc. para alim. 11 10 

2082 f ab. dulces, bomb. confituras 9 10 
2083 fab. chicles nd nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja 6 2 nd 
2089 fab.conc.jat"abea y colora!! 

tes para alimentos nd 22 nd 

209 Fab. prods.alim.diversos, 6 

2091 fab.aceites,margarinae y 
otras grasas veg.y alim. 10 8 14 

2092 f ab. almidones, féculas, le-
vaduras y prods. similares nd nd nd 

2093 fab.de tortillas 2 3 3 
2094 fab.palomitas,papns fritas 

y prods.similares nd 13 
2095 ref .env .sal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 4 18 
2096 elab, de hielo 9 13 12 
2097 fab.helados y paletas 3 6 2 
2098 fab.alimentos para animales 6 14 16 
2099 fab.otros prode.altm. 5 nd 7 

211 Elab. bebidas alcoholicas 
excepto malta ll 67 

2111 elab. tequila,mezcal, otras 
bebe.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd 83 
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CUADRO A.8. 

REMUNERACION PROMEDIO ANUAL AL PERSONAL OCUPADO POR 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Conclusión. 

Clave Subgrupo y Clase l / 1965 1970 1975 

2113 elab. vodka, ginebra,ot ras 
bebs. no fermentadas 10 nd 

2114 elab.vinos de mesa y agua! 
dientes de uva 48 nd 29 

2115 elab. de pulque 1 5 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd nd 

213 Elab.refrescos y bebs.no 
alcoholicas. 15 20 24 

Agroindustria no alil!lentaria 10 14 17 

220 Benef. fab.prods.de tabaco. 17 29 35 

231 Prep, hilado, tejido, aca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 15 23 19 

232 Fab.tejidos y ares.de pto. 8 s 8 

239 Fab. otros. prods, textiles. 11 6 4 

241 Fab. ropa exterior .. s 8 8 

243 Fab. otros. arta. conf eccio-
nados en textiles y otros 
materiales. 3 z 

251 Fab .. calzado,excepto mol-
desdo a de hule o plástico. 8 12 14 

2511 fab.calzado de tela. nd 14: 17 
2512 f ah. huarachee,alpargatas 

y similares z 11} 1 
2519 fab. calzado, pantunf las,ex- 12'~ ' cepto moldeados de hule 8 14 

252 Ind.cuero,piel y materia- '.' 

les sucedáneos. 8 12:: 14 

2521 curtido y acabado de cuet'o 
y piel 8 12" 13 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 19. 22 

Otras agroindustrias.!/ 14 19' 29 

Fuente: SPP, Censos industriales, México, 1965,1970,1975. 
Nota: Deflactado con el índice de precios al consumidor a precios de 1970. 
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CUADRO A.9. 

VALOR DE LOS ACTIVOS l'IJOS BRUTOS POR ESTABLECilUESTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 -1975 
(miles de pesos a precios de 1970) 

Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase Y 1970 1975 

Total Agroindustrial 397 •29 

AgroindustTia alimentaria 188 201 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 5406 5629 

2011 conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación 475 nd 

2012 prep ,cong. e lab. de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas nd nd 

2013 fab.ates.jaleas,frutas cu-
biertas y otros dulces reg. 12328 17930 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 22150 9697 

202 Benef .cereales,otros gra-
nos y fab.prods.de molino. 61 161 

2021 fab.de harina de trigo 4172 2751 
2022 fab.de harina de malz 8986 27779 
2023 molienda de nixtamal 7 9 
2026 tostado y molienda de café 125 125 
2027 fab.café soluble y env. té 3699 nd 
2028 desgrane ,descascarado, li!!! 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods. agrS:colaa 1221 nd 

2029 fab,de harinas y prods. de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 25 46 

203 Fab.azúcar y destilación de 
alcohol etUico. 851 144 

2031 fab.azúcar y prods. res idu! 
les nd 144 

2032 f•b.piloncillo y panela 851 nd 
2033 destilación de alcohol e, nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv. empacado de carnes. 1490 198 

2041 matanza de ganado 33 170 
2049 prep. conserv ,emp. de carne 2402 284 



CUADRO A,9, 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR ESTABLECIMIENTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase Y 1970 1975 

205 

2051 
2052 
2053 

2054 
2059 

207 

2071 
2072 

208 

2082 
2083 
2084 
2089 

209 

2091 

2092 

2093 
2094 

2095 

2096 
2097 
2098 
2099 

211 

2111 

2112 

Fab.y trat.de lácteos. 

past.reht.homg.y env.leche 
f ab. queso ,mantequilla ,crema 
fab. leche condensada.evap. 
y polvo 
fab.flanes,gelatinas y sim. 
fab.cajetas,yogurth y otros 
prods. de leche 

Fab. prods, a base de harina 
de trigo. 

fab.pan y pasteles 
fab.galletas y pastas alim, 

Fab. chocolates• dulces, con 
fituras ,etc. para alim. 

f ab. dulces, bomb. confituras 
fab.chiclee 
trat.env.de miel de abeja 
fab,conc.jarabes y coloran 
tes para alimentos -

Fab.prods. alim. diversos. 

fab.aceitee,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 
f ab. almidones, féculas, le
vaduras y prods.similares 
fab, de tortillas 
f ab. palomitas, papas fritas 
y prods.similares 
ref .env.sal, fab.mostaza 
vinagres y otros cond. 
elab, de hielo 
fab •helados y paletas 
fab.alimentos para animales 
fab.otros prods.alim. 

Elab.bebidas alcoholicas 
excepto malta. 

elab. tequila ,mezcal ,otras 
bebe.de agave excpto.pulque 
elab.ron y otros aguardien 
tes de caña -

535 

2664 
106 

nd 
3 

112 

39 

30 
590 

14i 

92 
nd 
43 

577 

58 

3473 

nd 
25 

213 

66 

60 
573 

nd 

462 

nd 

752 

674 

1348 
808 

nd 
1009 

155 

72 

31 
4609 

124 

124 
nd 
nd 

nd 

85 

1086 

nd 
31 

3313 

122 

22 
1640 

95 

14737 

nd 

28161 



CUADRO A.9, 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR ESTABLECIMIENTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 -1975 
(miles de pesos a precios de 1970) 

168 

Conclusi6n. 
Clave Subgrupo y Clase l / 

2113 elab.vodka,ginebra.otras 
beba.no fermentadas 

2114 elab.vinos de mesa y aguar 
dientes de uva -

2115 elab.de pulque 

212 Elab.malta y cerveza. 

213 Elab.refrescos y bebs.no 
alcoholicas. 

Agroindustria no alimentaria 

220 Benef. fab.prods.de tabaco. 

231 Prep, hilado, tejido y aca
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 

232 Fab.tejidoa y arta.de pto. 

239 Fab,otros prods.textiles. 

241 Fab.ropa exterior. 

243 Fab.otros arta.confeccio
nados en textiles y otros 
materiales. 

251 Fab.calzado 1 excepto mol
deados de hule o plástico, 

2511 fab.calzado de tela 
2512 f ab. huaraches, lapargatas 

y similnres 
2519 fab. calzado,pantunflas, ex

cepto moldeados de hule 
252 lnd,cuero,piel y materia

les suced&neos. 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 

2529 fab.proda.de cuero,iel y 
materiales sucedáneos ex
cepto prendas de vestir 

Otras agroindustrias.~/ 

1970 

778 

nd 
2 

nd 

7389 

710 

34329 

4043 

36 

59 

47 

5 

280 

925 

76 

286 

394 

397 

352 

1536 

Fuente: SPP, Censos industriales, México, 1970-1975. 

1975 

nd 

1313 
nd 

nd 

1238 

831 

18047 

593 

103 

12 

47 

244 

722 

252 

418 

453 

135 

2448 

Nota: Deflactado con el !ndice de precios !mplicitoe al PIB a precios 
de 1970. 
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CUADRO A. !O. 

VALOR PROMEDIO DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR PERSONA OCUPADA 
SEGUN ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 -1975 

(1!1iles de pesos a precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1970 1975 

Total Agroindustrial 38 46 

Agroindustria alimentaria 26 41 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 22 39 

2011 conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación 40 nd 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas nd nd 

2013 fab.ates,jaleas.frutas C!!, 
biertas y otros dulces reg. LB 429 

2014 f ab. salsas, sopas, alimentos 
colados y envasados 152 116 

202 Benef. cereales, otros gra-
nos y fab.de proda,de molino. 29 67 

2021 fab.de harina de triso 143 103 
2022 fab.de harina de malz 90 211 
2023 molienda de nixtamal 4 6 
2026 tostado y molienda de café 31 21 
2027 fab.café soluble y env.té 218 nd 
2028 desgrane 1 descascarado, li!! 

pieza, pulido, etc .de otros 
prods,agr!colas 62 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 11 

203 Fab,azúcar y destilación 
de alcohol etl'lico. 13 29 

2031 fab.azúcar y prods,residu.!. 
les nd 29 

2032 fab.piloncillo y panela 13 nd 
2033 destilación de alcohol e. nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv. empacado de carnes. 43 67 

2041 matanza de ganado 17 54 
2049 prep. conserv. emp. de carne 44 30 
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CUADRO A. 10. 

VALOR PROMEDIO DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR PERSONA OCUPADA 
SEGUN ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1970 1975 

205 Fab.y trat.de Uicteos, 50 86 

2051 p8st.reht.homg.y env.leche 79 48 
2052 f ab. queso, mantequilla ,crema 15 269 
2053 fab. leche condensada evap. 

y polvo nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinas y sim. 2 88 
2059 fab .cajetas ,yogurth y otros 

prods,de leche 18 25 

207 FAb.prods,a base de hari-
na de trigo, 7 14 

2071 fab.pan y pasteles 6 6 
2072 fab.galletas y pastas alim, 44 173 

208 FAb.chocolates ,dulces ,co.!!. 
fituras,etc.para alim. 21 10 

2082 f ab. dulces• bomb. confituras 13 10 
2083 fab.chicles nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja 14 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora!! 

tes para animales 58 nd 

209 Fab, prods. alim. di versos. 18 28 

2091 fab.aceitea,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 38 56 

2092 fab. almidones, féculas ,le-
vaduras y prods,eimilaree nd nd 

2093 fab.de tortillas 10 13 
2094 fab. palomitas.papas fritas 

y prods. similares 17 39 
2095 ref. env. sal, fab .mostaza 

vinagres y otros cond. 41 
2096 elab .de hielo 
2097 fab. helados y paletss 24 11 
2098 fab.alimentos para animales 40 104 
2099 fab.otros prods.alim. nd 19 

211 Elab, bebidas alcoholicas 
excepto malta 25 184 

2111 elab. tequila 1 mezcal ,otras 
beba.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab. ron y otros aguardien 
te de caña - 36 251 
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CUADRO A.10. 

VALOR PROMEDIO DE LOS ACTIVOS FIJOS BRUTOS POR PERSONA OCUPADA 
SEGUN ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 - 1975 

(miles de peaoo a precios de 1970) 
Conclusión, 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1970 1975 

2113 elab. bodka ,ginebra• otras 
beba. no fermentadas 23 nd 

2114 elab. vinos de mesa y agua! 
dientes de uva nd 27 

215 elab,de pulque 1 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd 

213 Elab.refre~cos y bebe.no 
alcoholicas. 70 18 

Agroindustria no alimentaria 47 48 

220 Benef. fab.prods.de tabaco. 81 42 

231 Prep,hilado,tejido y aca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 84 42 

232 Fab.tejidos y arte.de pto, 21 

239 Fab.otros prods. textiles. 8 4 

241 Fab.ropa exterior. 6 

243 Fab.otros arta.confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 3 3 

251 Fab.calzado,excepto mol-
deados de hule o plástico. 11 8 

2511 fab.c:alzado de tela 116 9 
2512 f ab. huaraches, alpargatas 

y similares 10 
2519 fab .calzado ,pantunflas,ex-

cepto moldeados de hule 11 8 

252 Ind.cuero,piel y materia-
les sucedáneos, 32 34 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 32 36 

2529 fab.proda.de cuero,piel y 
materiales suced4neos ex-
cepto prendas de vestir 37 15 

Otras agroindustrias._!/ 147 177 

Fuente: SPP, Censos industriales, México, 1970-1975. 
Nota: Deflactado con el Indice de precios 1'mplicitos al PIB a precios 

de 1970, 
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CUADRO A, 11, 

CAPITAL INVERTIDO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a procios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Claae l / 1965 1970 1975 

Total Agroindustrial 410 632 620 

Agroinduatria alimentaria 254 361 306 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 11707 10533 8828 

2011 conaerv. frutas y legumbres 
por deshidratación 1260 421 nd 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgoa.mer-
meladas 10158 18547 10435 

2013 fab.ates,jaleas ,frutas C!! 
biertas y otros dulces reg. nd 8 461 

2014 f ab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 23966 30856 14953 

202 Benef. cereales,otros gra-
nos y fab.prods.de molino. 79 116 231 

2021 fab.de harina de trigo 6699 9301 6675 
2022 fab,de harina de ma!z nd 13084 34537 
2023 molienda de nixtamal 7 9 9 
2026 tostado y molienda de café 160 49 130 
2027 fab.café soluble y env.té nd 5201 nd 
2028 desgrane ,descascarado, li!: 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods. agrlcolas nd 2415 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 1603 26 47 

203 Fab.azúcar y destilación 
de alcohol e tilico. 1307 1404 195 

2031 fab.azúcar y prods.residu! 
les nd nd 194 

2032 fab, piloncillo y panela 824 1401 nd 
2033 destilación de alcohol e. 3718 nd nd 

204 Matanza de ganado 1 prep. 
conserv.empacado de carnes. 5281 11548 251 

2041 matanza de ganado 12346 35 196 
2049 prep.conserv.emp.de carne 1749 18746 418 
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CUADRO A.11. 

CAPITAL INVERTIDO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL l 96S - 197 S 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subg1 upo y Clase !7 1965 1970 197S 

205 Fab.y trat.de lácteoo. 1233 643 920 

20Sl past.rebe.homg.y env.leche 8S7 3046 166S 
2052 fab. queso ,mantequilla ,crema 1038 214 1276 
20S3 fab. leche condensada,1vap. 

y polvo 203Sl nd nd 
20S4 fab. flanes,g1latinas y sim. nd 3 202 
20S9 fab.cajetas,yogurth y otros 

proda. de leche 74 ~./ 127 202 

207 Fab. prods. a base de harina 
de trigo. 32 SS 92 

2071 fab.pan y pastelea 22 43 39 
2072 fab .galletas y pastas aUm. 678 714 S719 

208 FAb. chocolates, dulces ,con. 
fituras,etc.para alimentos. 213 S7S 2SS 

2082 f ab. dulces, bomb. confituras 221 260 2SS 
2083 fab.chicles nd nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja nd 82 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora!!. 

tes para alimentos nd 2961 nd 

209 Fab. prods. alim. diversos. S8 84 13S 

2091 fab.aceites,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 693S 489S 2263 

2092 f ab. almidones, flculas, le-
vaduras y prods. similares nd nd nd 

2093 fab .de tortillas IS 30 33 
2094 fab.palomitas,papas fritas 

y prods.similarea nd 276 S412 
209S ref .env. sal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 237 72 
2096 elab.de hielo 
2097 fab.helados y paletas 19 68 24 
2098 fab.alimentoe para anitn11lee 644 1061 3049 
2099 fab.otroe prode.altm. 603 nd 2SS 

211 Elab.bebidas alcohoUcas 
excepto malta. 1926 ns 32248 

2111 elab. tequila 1 mezcal ,otras 
beba .de agave excpto.pulque S07 nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd 773 S9417 
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CUADRO A, ll. 

CAPITAL INVERTIDO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO SEGUN 
ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles da pesoa a precios da 1970) 
Conclusión. 

Clave Subgrupo y Clase !f 1965 1970 1975 

2113 e lab. vodka, ginebra, otras 
beba.no fermentadas 687 1401 nd 

2114 elab.vinos de mesa y agua!. 
dientes de uva 16022 nd 5078 

2115 elab.de pulque 13 27 nd 

212 Elab,malta y cerveza, nd nd nd 

213 Elab.refrescos y beba.no 
alcoholicas, 4316 9053 1592 

Agroinduatria ne;> alimentaria 634 1038 1174 

220 Benef,fab.proda.de tabaco. 70136 49304 61430 

231 Prep.hilado,tejido y aca-
hado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 984 4479 413 

232 Fab,tejidos y arta.de pto. 496 92 82 

239 Fab.otros prods, textiles. 924 103 14 

241 Fab. ropa exterior. 96 494 112 

243 Fab,otros arts.confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales 19 16 

251 Fab,calzado,excepto mol• 
deados de hula o plhtico. 293 716 517 

2511 fab,calzado de tela nd 1830 1312 
2512 f ab. huaraches ,alpargatas 

y similares 11 135 
2519 fab. calzado,pantunf las 1 ex-

cepto moldeados de hule 322 740 535 

252 Ind.cuero,piel y mateia-
les sucedáneos. 309 1082 695 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 326 1133 757 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 17 393 192 

Otras agroindustrias._!/ 1175 1686 3300 

Fuente: SPP, Censos industriales, México. 1965,1970,1975. 
Nota: Deflactado con el !ndice de precios !mplicitos al PIB a precios 

de 1970, 
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CUADRO A.12. 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO EN PROMEDIO POR PERSONA OCUPADA 
POR ACTIVIDAD AGRO INDUSTRIAL 1965 • 197 S 

(miles de pesos a precio a de 1970) 
PrilDBra parte. 

Clave Subgrupo y Clase !7 1965 1970 1975 

Total Agroinduatrial 47 61 66 

Agroinduatrial ali-ntaria 44 50 62 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 54 44 61 

2011 conserv.ft'utaa y legumbres 
por deshidratación 23 36 nd 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas 40 38 53 

2013 fab,atea,jaleas,frutaa C.!! 
biertas y otros dulces reg. nd 11 

2014 f ab, salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 397 212 178 

202 Benef. cereales,otros gra-
nos y fab.prods.de molino. 35 54 96 

2021 fab.de harina de trigo 243 318 249 
2022 fab.de harina de ma{z nd 131 263 
2023 molienda de nixtamal 4 5 6 
2026 tostado y molienda de café 80 12 22 
2027 fab. café aolubh y env. té nd 306 nd 
2028 deagrane, descascarado, 11! 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods.agrlcolas nd 123 nd 

2029 fab .da harinas y proda.de 
molino a base de cereales y 
leguminosas 31 12 

203 Fab.azúcar y destilación 
de alcohol etHico. 26 22 39 

2031 fab.azúcar y prods. residu!. 
les nd nd 39 

2032 fab.piloncillo y panela 17 22 nd 
2033 destilación de alcohol e. 65 nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conaerv. empacado de carnea. 181 333 85 

2041 matanza de ganado 279 17 62 
2049 prep.conserv .emp. de carne 81 340 44 
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CUADRO A.12, 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO EN PROMEDIO POR PERSONA OCUPADA 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de puos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase !f 1965 1970 1975 

205 Fab.y trae.de Ucteoa. 102 60 118 

2051 paat.=ellt.homg.y env.leche 61 90 59 
2052 fab.queso,mantequilla,crema 86 29 425 
2053 fab. leche cond1n1ada,evap. 

y polvo 183 nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinas y sim. nd 2 98 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

prods. de leche 19.Y 20 33 

207 Fab.prods.a base de hari-
na de trigo. 10 18 

2071 fab.pan y pasteles 5 8 8 
2072 fab.galletas y pastas alim. 46 53 217 

208 Fab. chocolates, dulces, con 
fituras,etc.para alim. - 25 82 21 

2082 f ab, dulces, bomb. conf iturae 25 36 21 
2083 fab,chicles nd nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja nd 27 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora!!. 

tes para alimentos nd 296 nd 

209 Fab. prods .alim.diversos. 17 25 45 

2091 fab.aceites,urgarin•• y 
otra& grasas veg,y alia. 11 54 116 

2092 f ah.almidones, féculas, le-
vaduras y prods.aimilares nd nd nd 

2093 fab.de tortillas 6 12 14 
2094 fab. palomitas, papas fritas 

y prods. similares nd 21 63 
2095 ref .env.aal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 9 24 
2096 elab.de hielo 
2097 fab.helados y paletas 7 27 11 
2098 fab.aliaentoa para animales 38 74 194 
2099 fab.otros prods.aUm. 20 od 51 

211 Elab. bebidas alcoholicas 
excepto malta. 77 40 403 

2111 elab. tequila 1mezcal ,otras 
bebe.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab.ron y otros agruardien 
tes de caña - nd 37 530 
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CUADRO A.12. 

MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO EN PIUJ!IEDIO POR PERSONA OCUPADA 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTIIAL 1965 - 1975 

(ailH de pHoe a precio1 da 1970) 
'Conclu1Uln, 

Clava Subsrupo y ClH• !7 1965 1970 1975 

2113 elab. vodka ,ginabra,otru 
bebo.no fanentadH 42 42 nd 

2114 alab.vino de MH y asua!, 
diantH da uva 410 nd 106 

2115 elab,d1 pulque 6 ll nd 

212 Elab.ulta y cerv•••• nd nd nd 

213 Elab. refrHco1 y beba.no 
alcoholicaa. 76 86 24 

A&roindu1tria no aliMntaria 49 69 68 

220 Banaf,fab.prods.da tabaco. 77 117 144 

231 Prep.hilado.tajido y aca-
bado de textileo y fibru 
blandas excepto punto. 54 93 29 

232 Fab.tajidoa y arte.de pto. 39 24 17 

239 Fab,otroo prods. textiles 46 13 5 

241 Fab. ropa exterior. 13 66 14 

243 Fab.otroa arta.confaccio-
nado• en taxtila1 y otro• 
utarial••· 4 9 

251 Fab.cal&ado,axcepto .. 1-
daado1 de hule o pllatico. l7 29 16 

2511 fab,cahado de tela nd 229 16 
2512 fab, huarachaa ,a lpargatu 

y oiailaras 4 18 
2519 fab.calzado,pantunflaa,ex-

capto aoldeadoa da hule 17 28 16 

252 Ind,cuaro,pial y uteria-
lea auced•neoa. 32 87 56 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 33 89 60 

2529 fab,proda.de cuaro,piel y 
materiales auced•naoa ex-
cepto prendas de va1tir 6 41 21 

Otraa asroinduatriao.!/ 142 162 125 

Fuente: SPP, Censoa indu1trialea, Mlxico, 1965,1970,1975. 
Nota: Deflactado con al Indica da precios laplicitoa al PIB a precio• 

da 1970. 
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CUADRO A.13. 

GEllERACIOll DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO 
POR ACTIVIDAD AGROillDUSTRIAL 1965 - 1975 

(ailH de peaoa a pracio1 de 1970) 
Pri•ra parte. 

Clave Subgrupo y ClaH 17 1965 1970 1975 

Total A&roinduetrial 185 339 600 

A&roinduatrla ali•ntarla 108 195 221 

201 Prep.anv.da frut•a y la-
1uabrH. 3722 6279 7441 

2011 con1erv, fruta1 y leguabr•• 
por dHhidrataciiSn 870 2782 nd 

2012 prep.con1.alab.de conaarvaa 
encurtldoa de frutaa y le-
guabrH incluoo jgo1 ... r-
meladaa 4572 8181 9804 

2013 fab.ate1,jalea1,fruta• C,!! 
biertaa y otroe dulcH reg. n d 19 793 

2014 fab.eal1a1,1opa1,aliaento• 
coledoa y envaaedoa 319 42665 7959 

202 Ben1f,caralaa 1otro1 gra-
noa y feb.prode.d• aolino 26 42 89 

2021 fab.de herln• de trigo 1458 2815 2473 
2022 fab.de harina de uf& nd 5000 12817 
2023 aolianda de nixtaul 9 8 6 
2026 toatado y aollenda de caf' 144 64 126 
2027 fab.ca{¡ aolublH y env.t' nd 1002 nd 
2028 d1a1Tan1,d1aca1carado, 11! 

piHa,puUdo,etc. de otro• 
proda.a1dcolaa nd 792 nd 

2029 fab.da harlnaa y proda.de 
aolino a ba1a de cerealaa 
y legumlnoaao 662 33 46 

203 Fab.azGcar y deatil1ci6n 
da alcohol etlUco. 774 138 181 

2031 fab.HGcar y prod1. reaidu.! 
lH nd nd 181 

2032 fab. piloncillo y panela 223 138 nd 
2033 deatilaciiSn de alcohol e. 3530 nd nd 

204 Matanza da ganado, prep. 
conaerv. empacado de ca mea. 1174 4715 187 

2041 matanza de ganado 2292 23 124 
2049 prep.con11rv.1ap.da carne 615 7648 376 
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CUADRO A, 13 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO 
POR ACTIVIDAD AGROlllDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 

Se1unda 2art1. 
Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 

205 Fab.y trat. de lácteos. 282 549 658 

2051 paet.reht.homg.y env.de leche 377 2557 797 
2052 f ab. queso ,mantequilla, crema 226 187 1086 
2053 fab.leche condensada 11vap. 

y polvo 3475 nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinaa y sia. nd 5 583 
2059 fab.cajetaa,yogurth y otros 

79l.f prods,de leche 124 169 

207 Fab.prods.a base de hari-
na de trigo. 61 81 84 

2071 fab.pan y pasteles 59 77 72 
2072 fab.galletas y pastas alim. 185 307 1316 

208 Fab. chocolates ,dulces, CO!! 

f ituras ,etc. para alim. 197 190 234 

2082 f ab. dulces, bomb, confituras 160 110 234 
2083 fab. chicles nd nd nd 
2084 trat.env.de miel de abeja 604 13 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora!!. 

tes para alimentos 672 nd 107 

209 Fab.prods .alim.diversos. 50 65 73 

2091 fab.aceites,margarinas y 
grasas veg. y alim. 2235 2747 575 

2092 fab.almidonres, féculas, le 
vaduras y proda.similare& nd nd nd 

2093 fab.de tortillas 2 33 45 
2094 fab.palomitas,papas fritas 

y prods.similares nd 417 1791 
2095 ref .env. sal, fab .mostaza 

vinagres y otros cond. nd 370 40 
2096 elab.de hielo 105 113 123 
2097 fab.helados y paletas 23 52 21 
2098 fab.alimentos para animales 388 566 955 
2099 fab.otros prods.alim. 672 nd 107 

211 Elab.bebidaa alcoholicas 
excepto malta. 1243 652 31103 

2111 e lab. tequila• mezcal ,otras 
beba.de agave excpto.pulque 223 nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd 494 56991 
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CUADRO A.13. 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR ESTABLECIMIENTO 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Concluli6n. 

Clave Subgrupo y Clase !f 1965 1970 1975 

2113 elab. vodka ,ginebra,otraa 
bebs. no fermentadas 324 1373 nd 

2114 elab.vino1 de mesa y agua! 
diente de uva 11269 nd 5216 

2115 elab.do pulque 9 10 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd nd 

213 Elab.refrescos y beba.no 
alcoholicaa. 2674 4020 6648 

Agroindustria no alimentaria 297 555 1269 

220 Benef.fab.proda.de tabaco. 96302 56286 106382 

231 Prep.hilado,tejido y aca-
bado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 459 1925 765 

232 Fab. tejidos y arta.de pto. 286 36 151 

239 Fab. otros prods. textiles. 425 86 15 

241 Fab.ropa exterior. 82 148 80 

243 Fab. otros arta. confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 28 19 6 

251 Fab.calr:ado,axcepto mol-
dHdoa de hule o p1'atico. 274 525 705 

2511 fab.cahado de tela nd 467 2171 
2512 f ab. huaraches ,alpargatas 

y similares 23 138 11 
2519 f ab. calzado, pantunf las ,ex-

cepto moldeados de hule 300 549 i26 

252 Ind.cuero,piel y materia-
lea sucedáneos. 207 386 393 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 216 396 107 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 32 260 275 

Otras agroindustrias. 218 859 3300 

Fuente: SPP. Censos industriales. México, 1965,1970, 1975. 
Nota: Oeflactados con el fndice de precios fmplicitos al PIB a precios 

de 1970. 
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CUADRO A.14. 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR PERSONA 
POR ACTIVIDAD AGROlNDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
ei:~mera parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 

Total Agroindustrial 21 33 64 

Agroindustria alimentaria 19 27 45 

201 Prep. env .de frutas y le-
gumbres. 17 26 51 

2011 conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación 16 24 nd 

2012 pre p. cong. elab, de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas 18 17 49 

2013 fab.ates,jaleas,frutas cy_ 
biertas y otros dulces reg. nd 10 19 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 5 293 95 

202 Benef. cereales ,otros gra-
nos y fab.prods.de molino. 11 20 37 

2021 fab. de hsrina de trigo 53 96 92 
2022 fab.de harina de ma!z nd 50 98 
2023 molienda de nixtamal 5 5 4 
2026 tostado y molienda de café 24 16 21 
2027 fab. café soluble y env. té nd 59 nd 
2028 desgrane ,descascarado, 11!! 

pieza, pulido ,etc. de otros 
prods. agrS:colas nd 40 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 13 11 11 

203 Fab.azúcar y destilación 
de alcohol edlico. 24 36 

2031 fab.azúcar y prods.residu! 
les nd nd 36 

2032 fab.piloncillo y panela 5 2 nd 
2033 destilación de alcohol e. 62 nd nd 

204 Matanza de ganado, prep. 
conserv.empacado de cernes. 40 136 63 

2041 matanza de ganado 52 11 39 
2049 prep. conserv. emp .de carne 28 139 40 
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CUADRO A, 14, 

GENRACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR PERSONA 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 196S - 197S 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 196S 1970 197S 

20S Fab,y trae.de lácteos. 23 SI 84 

20SI past.reht.homg.y env.leche 27 76 28 
20S2 f ab. queso ,mantequilla,crema 19 26 362 
20S3 fab.leche condensada,evap. 

y polvo 31 nd nd 
20S4 fab. flanes ,gelatinas y sim. nd 3 51 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

prods. de leche 21Y 20 27 

207 Fab.prods.a base de hari-
na de trigo. 13 IS 16 

2071 fab.pan y pasteles 13 IS 15 
2072 fab.galletas y pastas alim. 13 23 49 

208 Fab. chocolates 1 dulces, CO.!!. 

fituras ,tec.para alim. 23 27 20 

2082 f ab. dulces, bomb ,confituras 18 IS 20 
2083 fab, chicles nd nd nd 
2084 trat.env,de miel de abeja 121 4 nd 
2089 fab.conc.jarabes y colora!!. 

tes para alimentos nd 85 nd 

209 Fab. prods. alim. diversos. 14 20 24 

2091 fab.aceitea,margarinas y 
otras grasas veg.y alim. 36 30 29 

2092 f ab .almidones, féculas 1 l!, 
vaduraa y prods. similares nd nd nd 

2093 fab.de tortillas 9 13 19 
2094 fab.palomitas,papas fritas 

y prods.aimilares nd 32 21 
2095 ref .env .sal, fah.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 15 13 
2096 elab,de hielo 28 23 25 
2097 fab ,helados y paletas 8 21 10 
2098 fab.alimentoa para animales 23 39 61 
2099 fab.otroa prods.alim. 22 nd 21 

211 Elab.de bebidas alcoholicas 
excepto malta. 50 36 389 

2111 elab, tequila,mezcal,otras 
beba.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab. ron y otros aguardien 
tea de caña - nd 24 S04 
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CUADRO A, 14, 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR PERSONA 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Conclusi6n. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 

2113 elab. vodka ,ginebra ,otras 
bebe.no fermentada• 20 41 nd 

2114 elab.vinos de mesa y aguar 
dientes de uva 289 nd 109 

2115 elab.de pulque 5 7 nd 

212 Elab.de malts y cerveza. nd nd nd 

213 Elab.de refresco• y beba.no 
alcoholicas. 47 38 99 

Agroindustria no alimentaria 23 37 73 

220 . Benef.fab.prods.de tabaco. 106 133 250 

231 Prep.hilado,tejido y aca-
bada de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 25 40 54 

232 Fab,tejidos y arto.de pta. 23 9 30 

239 Fab.otros prode. textiles. 21 11 6 

241 Fab.ropa exterior 11 20 10 

243 Fab.otros arts.confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 10 10 

252 Fab.calzado,excepto mol-
deados de hule o plástico. 16 21 22 

2511 fab.calzado de tela nd 58 27 
2512 fab. huaraches, alpargatas 

y similares 9 18 
2519 f ab. calzado 1 pantunflas ,ex-

cepto moldeados de hule 16 21 22 

252 lnd.cuero,piel y uteria-
les sucedáneos. 22 31 32 

2521 curtido y acabado de curo 
y piel 22 31 32 

2529 fab.prods.de cuero 1 piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 13 27 30 

Otras agroindustrias ·~./ 26 82 239 

Fuente: SPP • Censos industriales, México. 1965.1970, 1975. 
Nota: Deflactado con el Indice de precios {mplicitos al PIB a precios 

de 1970. 
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CUADRO A.IS 

GENERACION DE VALOR AGREGADO ENTRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS 
BRUTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 - 1975 

{miles de pesos a precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1970 1975 

Total Agroindustrial 1.2 o. 7 

Agroindustria alimentaria 1.0 0.9 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. l. 2 1.3 

2011 conserv.frutas y legumbres 
por deshidratación 0.6 nd 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbrea incluso jgoa .mer-
meladas nd nd 

2013 fab.ates.jaleas,frutas C.!!. 
biertas y otros dulces reg. ps ps 

2014 fab. salsas ,sopas 1alimentos 
colados y envasados 1.9 0.8 

202 Benef .cereales 1otros gra-
nos y fab.prods.de molino. l. 5 6.6 

2021 fab,de harina de trigo 1.5 1.1 
2022 fab,de harina de mah 1.8 2.2 
2023 molienda de nixtamal 0.9 1.s 
2026 tostado y molienda de café 2.0 1.0 
2027 fab, caf¡ soluble y env. té 3. 7 nd 
2028 desgrane ,descascarado, li!! 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods.agrlcolas 1.5 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 0.8 1.0 

203 Fab.azúcar y destilaci6n 
de alcohol et!lico. 0.2 1.3 

2031 fab.azúcar y prods. resido!. 
les nd 1.3 

2032 fab.piloncillo y panela 0.2 nd 
2033 destilaci6n de alcohol e. nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv.empacado de carnes. 3.2 0.9 

2041 matanza de ganado 0.7 0.7 
2049 prep.conaerv .emp.de carne 3.2 1.3 
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CUADRO A,15, 

GENERACION DE VALOR AGREGADO ENTRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS 
BRUTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 -1975 

(miles de pesoa a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase JJ 1970 197.5 

20.5 Fab.y trat.de lácteos, 1.0 1.0 

2051 past.reht.homg.y env.leche 1.0 0.6 
2052 fab. queso ,mantequilla• crema 1.8 1.3 
20.53 f ab. leche condensada, evap. 

y polvo nd nd 
20.54 fab.flanes,gelatinaa y sim. 1.8 0.6 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

prods. de leche 1.1 1.1 

207 Fab.proda.a base de hari-
na de trigo. 2.1 1.2 

2071 fab.pan y pasteles 2.6 2.4 
2072 fab.galletas y pastas alim. o.s 0.3 

208 Fab. chocolates, dulces, CO!!, 

fituras,etc.para alim. 1.3 1.9 

2082 fab. dulces, bomb. confituras 1.2 1.9 
2083 fab.chicles nd nd 
2084 trat .env.de miel de abeja 0,3 nd 
2089 fab.conc.jarabes y coloran. 

tes para alimentos 1,.5 nd 

209 Fab. prods .alim.diversos. l. 1 0.9 

2091 fab.aceites,margarinas y 
otras grasa veg.y alim. o.e o • .s 

2092 fab .almidones. féculas, l!. 
vaduras y proda.similares nd nd 

2093 fab.de tortillas 1.3 0.1 
2094 fab .palomitas,papas fritas 

y prods.similares 1.9 1.8 
2095 ref. env. sal, fab .mostaza 

vinagres y otros cond. .5.6 0.3 
2096 elab. de hielo 
2097 fab.helados y paletas 1.1. 1.1 
2098 fab. alimentos para animales 1.0 0.6 
2099 fab.otros prods.alim. nd 1.1 

211 Elab. bebidas alcoholicas 
excepto malta 1.4 2.1 

2111 elab. tequila .mezcal. otras 
bebe.de agave excpto.pulque nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - 0.7 2.0 
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CUADRO A. IS. 

GENERAClON DE VALOR AGREGADO ENTRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS 
BRUTOS POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1970 -1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Conclusión. 

Clave Subsrupo y Clase 17 1970 1975 

2113 elab. vodka, ginebra ,otras 
bebd.no alcoholicas 1.8 nd 

2114 elab.vinos de mesa y agua! 
dientes de uva nd 4.0 

2115 elab.de pulque 6. 7 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd 

213 Elab. refrescos y bebe.no 
alcoholicas. o.s 5.4 

Agroinduetria no alimentaria o.a l.S 

220 Benef. fab. prods. de tabaco. 1.6 5.9 

231 Prep.hilado,tejido y aca-
bado de te><tiles y fibras 
blandas excepto punto. o.s 1.3 

232 Fab,tejidos y arts.de pto. 1.0 1.5 

239 Fab. otros prods. textiles. 1.5 1.3 

241 Fab. ropa exterior. 3.1 l. 7 

243 Fab,otros arts.confeccio-
nadas en textiles y otros 
materiales. 3. 7 1.1 

251 Fab.calzado,excepto mol-
deados de hule o pUstico. 1.9 2.9 

2511 fab. calzado de tela o.s 3.0 
2512 fab. huaraches ,alpargatas 

y similares. 1.8 2.6 
2519 fab. calzado, pantunf las ,ex-

cepto moldeados de hule 1.9 2.9 

252 lnd.cuero,piel y mater'ia-
les eucedineos. 1.0 0.9 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 1.0 0.9 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de yestir 0.7 2.0 

Otras agroinduetrias.46 0.6 1.3 

Fuente: SPP, Censos industriales, México, 1970-1975. 
NOTA: Deflactedo con el fodice de precios !mplicito al PIB a precios 

de 1970. 
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CUADRO A.16. 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR CAPITAL INVERTIDO 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Primera parte. 

Clave Subgrupo y Clase !/ 1965 1970 1975 

Total Agroindustrial 0.5 0.5 1.0 

Agroindustria alimentaria 0.4 0.5 o. 7 

201 Prep.env.de frutas y le-
gumbres. 0.3 0.6 0.8 

2011 Conserv. frutas y legumbres 
por deshidratación 0.7 0.7 nd 

2012 prep.cong.elab.de conservas 
encurtidos de frutas y le-
gumbres incluso jgos.mer-
meladas 0.5 0.4 0.9 

2013 fab ,ates ,jaleas, frutas C.!!, 
biertas y otros dulces reg, nd 2.5 l. 7 

2014 fab. salsas, sopas ,alimentos 
colados y envasados 0.5 1.4 o.s 

202 Benef .cereales ,otros gra-
nos fab.prods,de molino. 0.3 0.4 0.4 

2021 fab.de harina de trigo 0.2 0.3 o.4 
2022 fab.de harina de mah nd 0.4 0.4 
2023 molienda de nixtamal 1.2 0.9 0.1 
2026 tostado y molienda de café 0.9 1.3 !.O 
2027 fab.café soluble y env.té nd 0.2 nd 
2028 desgrane, descascarado, li~ 

pieza,pulido,etc.de otros 
prods. agrfcolae nd 0.3 nd 

2029 fab.de harinas y prods.de 
molino a base de cereales 
y leguminosas 0.4 1.3 !.O 

203 Fab .azúcar y destilación 
de alcohol edlico. 0.6 0.1 0.9 

2031 fab,azúcar y prods.residu!. 
les nd nd 0 1 9 

2032 fa6.piloncillo y panela 0.3 0.1 nd 
2033 destilación de alcohol e. 0.9 nd nd 

204 Matanza de ganado,prep. 
conserv.empacado de carnes. 0.2 0.4 o. 7 

2041 matanza de ganado 0.2 o. 7 0.6 
2049 prep.conserv.emp.de carne 0.4 0.4 0.9 
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CUADRO A.16 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR CAPITAL INVERTIDO 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Segunda parte. 

Clave Subgrupo y Clase 1/ 1965 1970 1975 

205 Fab.y trat.de lácteos. 0.2 0.9 o. 7 

2051 past,reht,homg.y env.leche 0.4 o.e 0.5 
2052 f ab. queso,mantequilla •crema 0.2 0.9 0.9 
2053 fab. leche condenaada,evap. 

y polvo 0.2 nd nd 
2054 fab.flanes,gelatinas y sim. nd 1.5 0.5 
2059 fab.cajetas,yogurth y otros 

pro de. de leche 1.1 1.0 o.e 

207 Fab. pro da. a base de harina 
de trigo. 1.9 1.5 0.9 

2071 fab,pan y pasteles 2.e 1.8 l.e 
2072 fab .galletas y pastas alim. 0.3 0.4 0.2 

2oe Fab. choco la tes, dulces, con 
fituras,etc. para aliment'Os. 0.9 0.3 0.9 

2082 fab .dulces ,bomb .confituras o. 7 0.4 0.9 
2083 f ab. chiclee nd nd nd 
2oe4 trat.env.de miel de abeja nd 0.2 nd 
2oe9 fab.conc.jarabes y colora!!. 

tes para alimentos nd 0.3 nd 

209 Fab. prods, alim. diversos. 1.2 1.3 l.e 

2091 fab.aceites,margarinas y 
otra• grasas veg.y alim. 3.1 1. 7 0.3 

2092 fab.almidones, féculas, le 
vaduras y prods,simUart!s nd nd nd 

2093 fab.de tortillas 1.5 1.1 1.4 
2094 f ah. palomitas, papas fritas 

y prode.similares nd 1.5 0.3 
2095 ref. env. sal, fab.mostaza 

vinagres y otros cond. nd 1.6 0.6 
2096 elab.de hielo 
2097 fab.helados y paletas 1.2 o.e 0.9 
209e fab.alimentos para animales 0.6 0.5 0.3 
2099 fab.otros prods.alim. 1.1 nd 0.4 

211 Elab. bebidas alcoholicas 
excepto malta 1.5 0.9 1.0 

2111 elab. tequila ,mezcal ,otras 
beba.de agave excpto.pulque 0.4 nd nd 

2112 elab.ron y otros aguardien 
tes de caña - nd 0.6 1.0 
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CUADRO A.16, 

GENERACION DE VALOR AGREGADO PROMEDIO POR CAPITAL INVERTIDO 
POR ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 1965 - 1975 

(miles de pesos a precios de 1970) 
Conclusi6n. 

Clave Subgrupo y Clase !f 1965 1970 1975 

2113 elab.vodka,ginebra y otras 
beba. no fermentadas 0,5 1.0 nd 

2114 elab.vinoe de mesa y agua! 
dientes de uva 0.1 nd 1.0 

2115 elab.de pulque o.e 0.4 nd 

212 Elab.malta y cerveza. nd nd nd 

213 Elab. refrescos y beba.no 
alcoholicaa. 0,6 0.4 4.2 

Agroindustria no alimentaria 0.5 0,5 1.1 

220 Banef .fab.proda.de tabaco. 1.4 1.1 l. 7 

231 Prep. hilado, tejido y aca-
hado de textiles y fibras 
blandas excepto punto. 0,5 0.4 1.9 

232 Fab,tejidos y arta.de pto. 0.6 0.4 1.e 

239 Fab.otros prods. textile.s. 0.5 o.e 1.1 

241 Fab. ropa exterior. 0,9 0.3 0,7 

243 FAb.otros arts.confeccio-
nadoa en textiles y otros 
materiales. 1.5 2.5 0.4 

251 Fab.calzado,excepto aol-
deadoa de hule o plfatico. 0,9 0,7 1.4 

2511 fab,calzado de tela nd 0,3 l. 7 
2512 fab .huaraches ,alpargatas 

y similares 2.2 1.0: 2.3 
2519 fab.calzado,pantunflas ex-

cepto moldeados de hules 0.9 0;7 1.4 

252 Ind.cuero,piel y materia-
les sucedáneos. 0.7 0.4 0.6 

2521 curtido y acabado de cuero 
y piel 0.7 0.3 o.5 

2529 fab.prods.de cuero,piel y 
materiales sucedáneos ex-
cepto prendas de vestir 2.0 o. 7 1.4 

Otras agroindustrias.,!/ 0.2 0,5 1,0 

Fuente: SPP • Censos industriales• México, 1965,1970,1975. 
NOTA: Deflactado con el índice de precios fmplicitos al PIB a precios 

de 1970, 
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