
c n mie regan 

Los inicios de la agroindustria transnacional 
de frutas y legumbres en el Bajfo1 

En la actualidad la im p ortan cia de las 

actividades agro pecuar ias en la p arte 
del oc cide nte de M exico co nocid a 
co mo el Bajio? ha dis m inuid o ; no 
o bstante, las cualidades n aturales de 
sus campos y la inf raestrucru ra para 
aprovechar los le d an un pap el rele
vante a dicha zona. Pese a que la rn a
yoria de los estud ios so bre el tem a se 
han co nce nt rado en el ana lisis de la 

prod uccic n de so rgo po r ser un cul
tivo que en los ult imos ai'ios se ha 
ex tendido rapidam en re en el Bajio , 
existen otros casas de su hi st o r ia 

econo mics re cien te que merecen ser 
rescai.ados. 

U n o de e110s es la lleg.lda de b 
agr o indust ria tran sn acional de fruu s 
y legum bres a la region en los afics 
sesenta, la cual fue rep resenta t iva de 
la m anera co mo se gesro y desar ro llo 
la cr isis agroalimentar ia en esos afios 
en Mexico y de co mo y en q ue cir
cunst.mcias intcrvi n iero n I.is crn pre
sas rran sn acio nales en ese co n tex te . 
Asim ismo , este caso m uesrra 10 q ue 
im p li c6 d icho p r o c eso para la 

rransformacio n del Baj io , de granero 
del pals en cen tro agro ind us tria l de 
p rimer orde n . 5i bien h oy en dia la 
.lCl: ivida d de est e co mp lejo agroi n
du strial k1 dec rec ido, co n tin ua pre

sente en la zona y se ha implantado 
con exiro en o tras partes de la re
publica. 
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La producciori de [ruras y legumbres 
en el Bajio da ta de la epoca co lo n ial 
(C ue Canovas cit ado pOI'Bassol s Ba
ta lla , 1992: 99) . A unque d urant e ese 
per iodo , y a 10 largo del siglo X IX , 
los p rin cipales cult ivos fue ro n los 
grano s basicos (maiz, tri go , frij o l) , 
prevalecio pa n e de la t rad icio n agri
co la ind lgen a de la su bregi6 n, de rna 

nera que sigui6 culriva ndose el chile 
y se dio la siem bra co m plernentaria 
de un a am plia gama de hortalizas.' 
E n escala red ucida , algunos de est es 
producto s fu er on canalizados tam
bien al ex te rio r , co mo suce di6 co n 
el camote, la j icama, el jit o mate, la 
ceboll,i , el chicharo, la calaba za y 1a 
uva. En terrni nos gene rales, la pro
ducc i6 n ho ri ico la en el Bajio m an 
t uvo las mism as caracterist icas duran
te la Colo n ia y el siglo XIX, ya que 
su cultivo se ubico en un plan o secun
dario y no vario rnucho el tipo de 
p roduetos p red ominantes. 

La diversidad de frutas y leg um 
b res cu lt iva das en e1 B?jio m ostro 
una tendencia a 1.1 alza desdc princi-

ISABEL A VELLA A LAMINOS 

pie s del siglo XX. En 1930 se exren
dio a poco m as del 30 p or ciento de 
lasupe rficie ded icada a los principa1es 
cult ivos de la su bregion (I eno pala 
G arda, 1987: 109-111) . 

A l co menzar 1a sus t it uc io n de 
cult ivos en la region durante los afios 
cuare nta, a raiz de la con trarreforrna 
agra r ia y la revo luci6n verde, prime

1'0, y, m as tarde, baj o los auspicios 
del desarro llo esta bilizador, cl esque
m a tradici onal d e pro du cci o ri d e 

frutas y legu m bres crnpezo a cam biar 
y a salir del lugar accesorio q ue habia 
oc u pado . POI' 10 m en os en la sub re
gi6 n guan ajuat ense del Bajlo ello se 

deb io , en parte, a1 aumento de los 
precios del jirom are, la ce bolla y el 
ch ile ve rde. EI impulso m as deter rni
nante fu e la nueva dern anda de hor
talizas en el m ercado urban o y en el 
extran jero - en espe cial en Esrados 
U nidos - que su rg i6 co n la segunda 
gue rra mund ial. En esa epo ca las 
indus trias de t ranslo rm .icio n de fru 
tas y legu m bres se dedicaron a p roce
sal' product os alimenticios de len ta 
caduc idad, ap rovechando eldurazno, 
el m ernbrillo , la gu ayaba, la pe ra y 
la m an zan a (C asti llo, 1956: 123; I e
no pala G ard a, 1987: 154) . 

Segun algunos est ud ios del cam po 

abajei'io . la agricu lt ura q ue prevalecla 
en la decada de los cincuenta era de 

Lr.; autum es mvestlgadora aSlStcnCe en la DiVlsu)n de [studioS de Pn gr' I,Io de ia Faculead de fconom ia de ia UNAM. 



Economl. regional 

Region del SoFo 

II,'Jonsco I ~ 
GuanO/uala,, 

ILl " 

2 _ -. ; .~ , . :: ~ ] .:'. ..;:.. ',. -: . 

t"	 P 1 ::: . :'.' . . = :::::: _ -. JI : :;r 
5 .	 Sr.- : t': __ U J'I_ ~,;,v':d: i ~ 

'Jr i anq u ' " 1 I 6Quereta ro r: ' , , · 1; . ; , C( : _ .....::. _ 

C :	 ,. C ~, · . ,",, ) '::::. ~ 

-- ' .~ : : : ~ C ·:~ ; =:-, (..	 II ~ : 
I L	 . . .. ..i;.:. -: t ... 

'l ~ 1 :"'' 'J I £) rrL~l. 

I 
I 

'--~ . 
- - . F URE:l' ER O - ' 

< ; ~ _ AC:J\P\J(CO~EO ..
 

'" - I "
 ' ... - ... ",,' ', MORELIA _ J , 

. ' , , 
-, 

\ " - - - - ,
\ 

Michaacan	 ,I J- ' - " 

~ /':: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

granos basicos y con poca tecnologia. 
Prod ucci6n de horta liza s e n e l Ba]io , 1960 Sin em bargo, la hort icultura habia 

crecido mucho y producto s como el 
a	 d u C C I 6 n

ajo, La cebolla y el ch ile requ erian de	 
P r 

Tota l' Privada Privada (mas de 5 hectareas) 
tierr as irrigadas con uso de tecnologia Praducto Toneladas Pa r ciento Tone tacas Par ciento 
para su florecimi ento ." 

Asimismo, pese a que la sust itu F resa 6 449 6057 93.92 5974 92.63 
cion de cultivos tendio a simplificar	 jitoma te 16 882 7309 43.29 7 156 42.38 

Ca iia 13 289 11 450 86.16 9 440 82.44 elespect ro de algunos productos cul
C h ile ve rde 185	 185 100.0 tivados en la region, con el rub ro de 
A guacate 2957 2 167 73.28 1 933 65.37 

frutas y legumbres sucedio lo cont ra Du razno 2 743 1 819 66.31 1 745 63.61 
rio . Aunq u e a ni vel local ciertos G uaya bo 1 629 858 52.67 284 17-43 
produ ctos fueron desplazados, como M embrillo 886 857 96.72 833 94.01 

N aranjo 1 849 1760 95 .18 1 526 82.53 sucedi6 co n la cafia de azu car en los 
M an go 38	 28 73.68 

municipios de Valle de Santiago , j a Lirnon ero 56 9 16.07 4 7.14 
ral de Progreso y Co rtazar , en C ua Platano 14 3 21.42 3 21.42 
najuato, la variedad de cultivos del Vid 3 3 100,0 
Bajio incluia cacahuate, jit omate, ce

, Privada y ejidal. bolla, ajo , cala baz a, fr esa, sandia, 
FUENTE: Elaborado con base en datos de l IV Censo Agricola, Ganadero y Ejidal, 1960. 

mel6n, aguacate, durazn o, rnanzan o, 

INESER • Universidad de Guadalaja ra · Septiembre-octubre de 1998 



peral , chabacano, guay ab o , m em poco y m antuvo un caracte r neta
brillo y limonero .' m ente nacional , aunque una parte de 

El hecho de que en los afios cin estos productos ya er an procesados 
cue nta la produccion de frutas y le en la industria de du Ices de la region 
gum bres estuviera a cargo de agricul y en los afios cmcue rita se esta ble
tares privad os 0 de ejidatarios y pre cieron varias enlatado ras de Irutas y 
sentara un ma yor 0 menor grade de legumbres en ella . ASl, el cultivo y 
comercializac i6n dep endi6 de cada procesamiento de h ortalizas siguie
producto y municipio . No o bstante , ron siendo co m plementa r ios . 
en gene ral se distinguio p or ser m as 
cornercia l, y debido a los cam bios en La roindu strt lin ion 

el mercad o algu nos product os co  en 0 afios sesent 
m enzarori a ten er mayor irnp ortan
cia que otros, com o ocu rrio co n el El primer auge del ru bro de frutas y 
durazn o en algunos lu gar es de Gua legumbres en el Bajio tu vo Lugar en 
najuato (Castillo, 1956: 105-113 , 117; la decad a de los sesenta, cua ndo se 
Ocaranza Sainz , 1963 : 67-68, 77; exte nd io la agro indus tr ializacio n sis
Krantz, 1979: 11) . tematica de su prorluccion , 10 qu e 

Po r ot ro lado , la industri alizacion irnplico su privatizacion y tran sna
de fru tas y legum bres h abi a crecido cio rializacion . 

Produccion de hortali zas en el Bajfo, 1969 

Pr od u cci 6n 

Total' Pnvada Pnvao a (maSde 5 heclare as) 

Producto Tonel adas Por ciento Toneladas Por ciento 

Fresa 56 809.6 32309 .2 56.8 
jitomate 33 658.7 21345.3 63.4 21340.3 63.4 
Ca fia 5.0 2.517 49.7 1.884 37.2 
Chile verde 41 77.4 1948.7 46.6 
Aguacate 4 083.9 3028.4 74.1 2087.9 49.9 
D urazno 2 979.5 1860.5 62.4 1583 53.3 
Guayabo 552.0 198.4 35.9 58.5 10.6 
Palma 0.3 0.3 100 0 0 
Nara njo 1 212.1 1104.9 91.1 1037.5 85.5 
Mango 151.0 122.8 81.3 88.5 58.6 
Limo n 114.1 92.6 81.1 5.5 4.8 
Platano 8.2 4.5 55 2.5 30.3 
Vid 151.0 147.3 97.5 146.5 97 
Manzano 112.6 101.7 90.2 68.8 61.1 
Nopal 115.6 109 94.2 60.7 52.5 
Ciruelo 219.6 181.8 82.7 164.6 14.9 
Cebolla 14358.6 7785.5 54.2 
Chile seco 66 1.2 363.7 55 
Peral 530.8 313.9 59.1 238.9 45 
Melon 182.3 53.8 29.51 46.6 25.4 
Marney 20.7 20.7 100 20.6 99.5 
Nogal 0.2 0.2 100 

, Privada y ejidal.
 
FUENTE. Elaborado con base en datos del I V Censo Agricola, Ganadero y Ejida!, 1960.
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T odavia a principios de los afios 
sesenta el feriomeno de privatizacion 
de frutas y legumbres, es decir, de 
coricen t racio n de su prcduccion en 
m an os de p ropiet ari os priv ados, no 
estaba gene ralizado en el Bajio, y su 
m ay or 0 m enor avance dep endia de 
la situacion de cada municipi o . Con 
todo, es un hech o qu e en esa decada 
se in cr emento la intervencion de los 
pro pieta rios privad os en la produc
cion de h ortalizas a nivel regional. 
Dich os product ores aumentaron su 
participacion en m as cultivos de est e 
rubro y aunque en much os casos dis
minuyo su produccion en porcentaje 
del t ot al, en 1970 logro rebasar el Sa 
pOl'cien to de 14 cu lt ivos , cont ra los 
nueve en que habia dest acad o en 
1960 . La misrna tenden cia apa rec io 
en las unidades de p ropiedad privada 
m ay ores de cinco hectar eas. 

En realidad la participacion priva
da en este rubro corne nzo a te ne r un 
efecto co n tundente despues de laen
trada de las transn acionales a la re
gion. Durante los afios sesenta varies 
fact ores irnpulsar on su Uegada (Oca
ran za Sainz, 196 3: 60; Baird y M c
Caugha n, 1976: 11). Enprimerlugar , 
la m odernizaci ori p rod uct iva que 
hab ia aIcanzado el cam po abajefio en 
10 relati ve a la horticultura y su po
tencial p ar a ella . Por otro lado, la 
pro ducc ion horticola estado unidense 
disp onible en el mer cado de ese pais 
co rne nzo a ser insuficien te en los 
afios sesenta y los precios de produc
cio n aumenta ro n , sobre t odo a raiz 
de 1a conclusion del programa oficial 
de bracer os m exican os en 1965; esto , 
junto con el desarroll o de la crisis 
agroali menta ria internacion al de los 
productos h asta en tonces redituables 
desde medi ados de los afios sesenta, 
obligo a esas em presas a buscar otros 
lu gares donde invertir, T ambien in
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flu yeron la interrupcion del com er
cio de frut as y legum bres de in viern o 
ent re C uba y Estado s U nidos a partir 
de 1961 , el ya m encionado in icio de 
la crisis agroalimentaria en Mexico 
y factores regio nales. 

C on respecto a estos ultirnos, en 
el Bajio lacan t idad de areas agrico las 
se ha bia reducid o pOI' la decadencia 
de la agr icultura de tempo ral y el 
relative estancamiento de los dist ri
tos de ri ego pOI' falta de agua. D icha 
situac ion impulse a los p roductores 
a buscar cult ivos que permiti eran 
obrener ganancias razo na blcs en ex
tensiones reducidas. POI' sus caracte 
rist icas, el cultivo de fru tas y legum
bres se ada pto a este requer im iento, 
so bre t odo po rqu e com enz6 a ser 
bien cotizado en el m ercado in terna
cion al y se ext encli6 en el pals. O tro 
elernento atractivo fue que durante 
los afios sesen t a el Estado no fijo los 
precios de las hortalizas pOl' no ser 
consideradas alimentos basicos (Te
nop ala Garda, 1987: 106-107 ; Ra m a 
y Vigorito, 1979: 84-85). 

Este pan oram a dio lu gar al esta
bl ecimiento de much as em p resas 

agro indus t riales hort icol as ext ran
jeras en el co r redo r indust rial del 
Bajio, es decir, a 10 largo de A paseo 
el G rande, Celaya, C o rtaza r, Irapu a
LO, Leon, SiJao , V illagra n y Q uere
t ar o (Tenopa la Gard a, 1987: 152
158; Garda B., 1988: 122-123; Fe der, 
1981: 24; Gomez C ruz, 1986: 136). 

En 1960 entre a Celaya laempresa 
International Miner als & C he m icals, 
dedicada a la producci6n de vegetales 
desh idrat ados, en especial cebo lla y 
ajo. A unque senro un preced ente im 
portan te, fue vendida en 1963) tal vez 
porque ninguno de los dos product os 
so bresalio en el mun icipio y la fil ial 
no resulto rentable. En 1962 llegaron 
C am p be ll Soup y P roduc tos D el 
M onte , compafi ias dedi cadas a [a fa
bricaci ori de h o rt ali zas crila ta das, 
salsas y sopas; Iapr im era se esiablecio 
en Villagra n, en tanto que la segunda 
se in stalo en Ir apuato . De tod as las 
pl antas de ]a cornpafiia en el mundo , 
esta procesadora fue la que conto co n 
lamayo r va rieda d de fru tas y legum
bres en lat ada s en la decada de los 
sesenta . U n afio despues cn tro M ar
b ra n , especializ.ada en el con gela

rni ento de fresas par a ex po rt acio n , y 
en 1967 se in stalo Bird 's E ye . D e alli 
qu e en ese ultimo ana solo en Z a
m ora habl a ocho con geladoras , 

A parti r de los arios sesen ta se da 
una nuev a et ap a en el d esarrollo 
h ort icol a regional, la cua l se m ani 
fest o en la forma de un co mplejo 
agroindustrial fo rm ado p OI' cuatro 
clases indust ri ales: co nse rvac ion de 
f r utas y legumbres pOl' desh id ra
ta cio n ; p repa rac i6 n, co ngelacion y 
elabo racion de con serves; elabo ra
cion de ares y jaleas, y fab r icacion de 
salsas, sopas y alimentos co lados . A 
di ferencia del sorgo - ot ro cult ivo 
co m erciu] exitoso en esa epoca- , 
dicho desarroll o recayo sobre iodo 
en las ernpresas exi ran jeras. 

Las t ransnacionales p ropiciaron 
un a ser ie de cam bios en la prod uc
cion de frutas y legum bres en el Ba
jio As ! com o los gran os basicos eo
m enza ron a perder im port ancia, se 
dio tambien un despl az.im iento de 
ciertas hor talizas p a r OLL1S (R am a y 
Vigo rito , 1979: 242; Hinojosa Rodri
guez et aL., 1989: 120; Gomez C ruz, 
1986: 137). De hech e . Produ ctos Del 
Monte introdujo el chicha ro, en u n
t o q ue Cam p bell's inicio la produ c
cio n de esparrago y Bird 's Eye irn 

pul so el cultivo de la fresa y la co liflor 
e int rodujo el del b ro coli. 

No o bstante , a corto plazo la in 
troduccion de nuevas [rut .is y legum 
bres n o tras toco de manera signifi
cat iva la est ructura de este rubro en 
la rc'L ;C~ n, dado que en ('I CCIlSO Agri
co la, Ga n ade ro y Ejida l de 1970 nin
gu na de las nuevas legum bres men
cio nadas (chlcha ra, esp ,irrago y bro
co li) ap :lrecio en 1"1Bajio. El cam bio 
m as ev ident c du rante los prim eros 
afi os de su p resen cia co n5ist i6 en la 
ext ens io n m asi\'a del cult ivo de cier
ta s h a n ali za s p resentes co n Jnte-
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riorid-HI ell ~" region . Esto Iacilito a 
1 , nsn.icionalessus actividades, al 
m fl ' I) mi.-ntms se insralaban adecua
dam. 1 c. Por 10 m ismo , los cult ivos 

. . .
'lLl I, usir.rron mayor crecirruen to 

I II , comerciales, como la fresa 

1 ~Jl .rn tc, por ejernplo. 
)('" , 62, can la llegada de 

«lu .o- ~) cl Monte, se reduj o aun 
II pr «luccion de maiz en Q ue 
I I ) ' Cuanajucto, y de t riga en 

l .l ll h ,l! .uo )' Michoacan (Rama y 
\"1 ) 1.79: 243-245), 10 cua l res-

UI .Iil ' ,1 1 resencia de los sin torn as 
I n sis ,l~roa l i mentar i a n acionai 

. m Jj J . de la decada de los se

Lt rn Ll " 'ion, esto ('s, a la bus
, ~ ~ ,ur ! ,I e de los agriculwres 
pr l JUC( s mas ren tablcs en el 
r d!. luc en Guanaj ua t o do nde 
mpl ·j'l .'. .cndio con mas fuerza; 

I T J1\ I) qu ' en 1960 las h'utas y 

1111 hw correspondieron al 18.8 
n llr " ... ttl ) td valor ele los principa les 

r J Ie' IJ . el estado , pa r a 1970 
re' t.iroi cl 27.08 par cien to, 

J .. 1C ladisrninucion del 
v ' de \1;05 basicos significo 
vn ,.1.ara cl rubro de ho rta

I ~ iu ... que competr r co n 
'(.merciales en ascenso 

(' ( f l 1 decada de los sescnta, 

1 ' !i ' en cl resto del pals, el 
dl lorrajes devine en una 

:i . tl para supe rar la crisis 

til ' \' y ia; por ella, el Baj10 se 
. , \ 11 un mosaico de tr3.nsna

lv, Lampo de la alimen-C 

J 11. 'I, tl Valor regio na l de la 
~ l1 L , 11 d hon alizas decrecio 

• I ro I iou de la producc ion 

' 'II:Iil ~·.II,I .1I IjCll " total; mienrras que 
I' . ~ S 1 () el2.II por ciento 

I Ii 'n 1 7r solo cons tituyo el 
! f I i H : del mismo. En co n

b j\'lih dcs pecuarias co 

Il tnn 3 e:d endersti, sobre todo 

en la sub regio n jalisciense." 
Con todo , a corto plazo la sust itu

cion de cu lt ivos causa da pa r las t rans 
nacionales na per judico la gama re
giona l de frotas y legumb res.7 Es m as, 

ent re los cult ivos importa nces de l 
censo de 1970 aparecierori ho rt a.lizas 
qu e en 1960 aun no h abian descolla
do, t ales como m an zano , n epal , ci
ruelo , cebolla, chi le seco, peral, m e
lon , m arn ey , nogal y p alma de coco , 

PO l' otro lad o , en los afios sese rita 

cambia 1a localizacion de las h ort a
lizas culrivadas a nivel subregio na l.8 

En Q uen~ta ro disrninu yo la cantidad 
de aguacate , a la p ar qu e aurnen to en 

la su bregio n de J alisco. El guayaba y 
el nar anj o dejaron de ser cultivos im
portant es en el Bajia de Guanaj uato, 
el naranj a ccmen z.o a desp laz ar se 
hacia Michoacan y 1a vid hacia Gua
naju ato . As im ismo, el m an go y el li
m an em pezaran a ser p r aducido s en 
las su bregiones de M ichaacan y Jali s
co, respecti vamente.9 

E n co n junto , fu e no toria ladistri

bu cion m as equitatlva del cult ivo de 
fro tas y legum bres en tOda el Bajlo . 
A un que la parte guanajuatcnse se 
m antuvo co mo ]a sub regio n co n 

E 

m ayor ex tensio n de t ierra ded icada 
a frotas y legumbrcs y produccion 
de las misrn as, en las su breg io nes de 
Jalisco y M ichoac.in hub o un aumen
to m as pronunciad o en 10 que a va

riedad se refiere." 
E I Baj io guanajuate nse ex pe rt 

m ent a u n au ment o en la s cu lt ivos 

del rubro; mientras que en 1960 pro
ducia siete de las 13 fr utas y legum
bres m as dest acad as de la regio n -fre
sa, jit ornat e, aguacate, durazno , gua 
yabo, m embrill o y n aran jo-, para 
1970 se cultivaba n 10 de lo s 22 p ro
du ctos p r incipales: fresa, jitomate, 
ch ile verde, aguacate, du razno, vid, 
m an zan o , ne pal , cebolla y ch ile seeo. 

Sin em ba rgo, las subregiones de Ja 
lisco y Michoacan tu vieron un creci
mi ento proporcionalrnente m ayor. 
E n 1960 en Jalisco so lo se p roducia 
cana, aguacate, naran ja y m an ga , y 
en 1970 hab1a jitOm ate , cana, agua 
cate, durazn o, guayabo, naranj a, man 

go, limon, platan a y matney . Michoa
can, que en 196 0 cult ivo cana, agua
cate, durazno , lim o n y pl at an o , para 
1970 habla am pli.ado su p roduccion 
a las siguientes ho rt alizas: fr esa, cana, 
aguacate, durazna, guayaba, palma 

num.62 
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de coco, naranj a, mango, limon, plat a

no , m an zan o , ciruela , pera y m elon. 
La extens io n d el co m p lejo de 

frutas y legumbres se m anifesto ta m
bien a nivel municipal. Los m unici
pi os que oc upa ron los tres prirner os 
sit ios en la produccion de las pr inci
pal es h ortalizas de la region en 1960 
sumaba n 27 rnunicipi os, rnientras 
que p ara 1970 fu er on 37. A dern as, 
en much os de lo s municipios aurne n
to 1a gama de frutas y legumbres, 
como ocurrio en C haro , Salvatierra, 
D egollado y Q ue retaro. 

Entre 1960 y 1970 t am bi en se 
dieron cambios cuan titativ os. A lgu
n os cu ltivos del rubro au me ntaron 
tanto en superfic ie cosechada co mo 
en produ ccion; ta l fue el caso de 1a 
fr esa, el aguacate , el chi le ve rde , el 
durazn o, el m an go , el lim o nero y la 
vid . O tros disminuyeron en am bo s 
param etre s, esto es, en supe rf icie y 
producci o n , co mo sucedio co n la 
cafia , el guayabo, el naranj o yel pl a
tano, Irutos m enos co merciales y 
lu crati vos en ese m emento. En el 
caso de l jit omate disrninuyo la su
perficie , pero au rnen to e n fo r ma 
considerable 1a produccion ." 

La pro du cci ori agro industr ia l 
auspiciada por las transnacionales se 
caracterizo por el uso sist ematico de 
m aquinari a agricola , fert ilizan tes y 
pesticidas . As imis mo, aumen to el ren
dimiento de la produ ccion de frutas 

y legumbres comerciales co mo la ce

bo lla , la fresa, elejote, elchile, el jito
m ate y el chicharo , en es pecial a 
partir de 1966 y 1967, cuan do las 
t rans nacio nales es ta ba n bien in st a
ladas en el Bajio. No o bstante , dado 

qu e elnuevo sistem a product ivo p ro
voco ciertos efec to s ecologicos nega
tivos, algunos cult ivos fueron despla

zan dose de un lugar a otro dentro de 
la m isma region; este fue el caso de la 

fresa, cuya produccion se traslado de 
G uanajuato a Michoacan .1.2 

En suma, las co ndic io nes que perrni
tie ro n el desarroll o de la agroindus
t ri a t ransn aci onal de frutas y legum
bres en el Bajio se rern ontan a los 
inicios de la aparicion de este co mo 
region . Sin embargo, en los afios se
sen ta hubo facto res p roducti vos que 
impulsar on la ex pans io n y auge 
re gio nales de estas em presas. 

Par a 1960 la economia ab ajefia 

contaba con diversas caracte rist icas 
atract ivas en terrninos de produc
cio n: iniraestrucrura para la irri ga
cio n agric ola, diversificacion de p ro
d uc to s (que incluian h o n al iz as) , 
vinculacio n can los m er cados n acio
n al e inter naciorial, interaccion entre 
las distintas activida des econornicas 
y buen ni vel industri al. 

A estos elementos es truct ura les 
ya p ropi os del Bajio desde siglos arras 
se sumaron ot ros lenomenos. Luego 
de 194 0, la region reco bro su im por
tan cia eco nom ics gracias a su d in a
m ism o demogd.fico, al creci miento 
industrial en el m ar co de la sus titu
cion de impo rtacio n es y del desa
rroll o esta bilizado r, y a la prospe 
ri dad de la agricu ltura. P ar otro lad o , 
hacia rnedi ados de los afios sesen ta 
oc urr ieron dos cam bios decisivos: 

co n el in icio de 1a crisis agroalimen
taria a nivel in iernaciona l las co m pa
nbs hort lc Olas estadoun idenses se 
vieron ori lladas a buscar nu evos pai
ses sede, a la par que en Mexico la 
cri sis tuvo m ani fest aciones locales 

que abrieron espacios para el cu lt ivo 
de fnttas y legumbres. En este sen 
tido , el creci m ien to de la agro in 

dustria t ransnacio nal ho rtlcol a en e1 
Bajio co ns tituyo uno de los efec tos 

reg io nales de la cr isis agroalime ntaria 
n acional. 

Las t r ans fo r mac io nes causad as 
por e1 estab lecim iento siste matico de 
la agroindus tria h ord eol a no fueran 
tan m arcad as en el cort o plaza . Los 
p ro duc tos m as cu lt ivades en los afios 
sesenta fueron aque llo s presentes de 
an te rna no en la region, n o los int ra

ducidos par las transnacio na les . Con 
todo, 1a llegada de las transnaciona1 es 
de frutas y legumbres al Bajlo entre 
1960 y 1970 cause earnbios produc
rives co n side rables, pues las h o rt a

lizas em pezaron a ser cu ltivadas en 

gran esca la y en propieda des priva
das m ayo rit ari am enr e, adernas de que 
su cantidad crecio y su pr cduccion 
se red isrribuyo de una m an era mas 
eq uitativa. Asi, a p artir de los afio s 
sesen t a la s inv ersiones ex t ra njeras 
defin ieron pa utas en la produccio n 
regional. 

lit 

1 En est e articulo se resume un a pan e 
del capitulo 2 de la tesis de licenciatura 
en histo ria de la aurora: EL ernpleo 
rural y La agrom dus tna de [ru tas y 
/egumbres en e/ Bajio (196 5·1970) , 
presentada en 1997 en la UNAM. 

2	 La d elim itacio n del Bajio varia de 
acu erdo ca n el au to r; la que aqu i se 
presen ta Sc basa en la hecha pa r Agus
tin Cu e Canovas v abarca 72 mun ici
p io s de cuatro esrados: Cuanajuato , 
Mich oac.in . jalisco y Queretaro (vease 
texto de Agustin Cue Ca novas citado 
pa r Bassols Batal1a, 1992: 139) . 

1 La hortJ.liza es la "...porcion comesti
ble de una plant<l herbacea (hojas, 
tallos, raiees, flores, rrutos 0 semillas) 
que se consume fresc l, cocida 0 pre
serVdtia" (no incluye grano s oi ali
mento s ba sicos co mo eI frij o l) 
(Schwentesius Rin derm al1l1 y Gomez 
Cruz, 1944 : 34 1). 

~ El panorama tradicional fue tratado a 
mediad os de los anos Clncuenta par 
Castillo , 1956: 7. Sab re el desarro llo 
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de la ho rti cu ltu ra, vease Zavala Paz, 
1955: 14-15 y C astillo, 1956: 111-112. 

, Incluso hub o int roduccio n de horta
lizas en ciertas zo nas; en Zamora, por 
ejemplo, se in icio el cultivo de fresa 
en 1952-1953 (Moren c. 1987-1988: 
347; Garcia B. (coo rd.), 1988: 77; Oca
ranza Sainz , 1963: 70-77; Garda Man
zanedo y Carate de Ga rcia, 1956: 19
21). 

6I V Censo A gricola, Ganadero y Endal, 
1960, euadro 6; V Censo Agricola, Ga 
nadero y Ej idal, 1970, cuadro 25;] avier 
O rozco Alvarado, 1992: 61. 

7 IV Censo Agricola, Ganadero y Ejidal, 
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9 En 1960 en la subregio n de Q uereta ro 
se produjeron 1~8 toneladas de agua
ca te y en 1970 solo 94.1, en tanto qu e 
en j alisco las eifras fuer on de 13 [0

neladas en 1960 y 45.2 diez afios mas 
tarde. Idem. 

10 En el Bajlo de G uanajuaw la superfi
eie cosec hada de las p rineipales fr u tas 
y lcgum bres paso de 6 385 en 1960 a 
10498.2 hccui reas en 1970; su produc
cio n crecio de 30 836 a 88 082.059 to
neladas en ese m ism o lapse . Le sis uio 
la subregion mieh oaeana, que en 1970 
cultivo 2 539.3 hect are as de frutas y 
legu mbres y produjo 29 938.265 lone
ladas. Idem. 

u La fresa, p o r ejernp lo , oc upo un a su
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fue de 3 672 hectareas y en 19 70 de 
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